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1 ntroducción. 

El presente trabajo es el resultado de un largo proceso 
de investigaciOn, en donde se fueron del imitando cada 1 vez 
m4s muchas problemAticas, hasta llegar a tener una bien 
definida, \ 

Empezaremos enunciando el problema general del .trabajo 
que es el referido a la formaciOn docente, en donde exi~ten 
diversos enfoques y formas de verla. Sin embargo un asp~cto 
que se ha privilegiado es el instrumental, en este asp~cto 
la did&ctica ha sido utilizada de esta manera. 1 

Sin embargo desde el punto de vista del trabajo se esta 
convencido de que debe ser entendida como un elemento lque 
posibilite un proceso de formaciOn, tanto para docentes bomo 
para a 1 umnos, 1 

Por tal efecto se propone a la didActica, entendida no 
con carActer instrumental, sino la conceptualizamos qomo 
una disciplina formadora, como elemento -no Qnico- que tlana 
posibilidades de cambio al proponer elementos para la 
formaci6n docente, de ahi el motivo del titulo del pres nte 
trabajo: •La didilctica. J:!n. ~ Q§_, cambio rui tl prooeso 
~ la formación docente•, 1 

El trabajo parte de reconocer que la didáctica 1 se 
encuentra en crisis conceptual, pues se le ha llegado a 
concebir como técnicas, metodologias, etc. Por lo que\ se 
observara que es posible cuestionar su objeto de estudio 
proponiendo otros, lCómo hemos pensado al pensamie1nto 
didáctico?. lEs posible pensarlo de otra manera?, ~Es 
posible entender a la didáctica de manera diferente?. 1 

La didáctica ha sido utilizada de manera pragmit~ca 

olvidándose de revisar sus concepciones y fundamen~os 
teórico-conceptuales, pues ademAs la didáctica cuenta con 
elementos teóricos que dan cuenta de su relaciOn con l'ª 
Pedagogia y la educación a diversos niveles, 
En este sentido será. reví sada por el 1 actor en su carie ar 
teOrico-formador. \ 

Creemos que la did4ctica se relaciona con el doce?te 
cuando éste hace uso de la didáctica de manera eficientis1a, 
sin embargo desde nuestro punto de vista no es Ja ~n,ca 

manera en que la didáctica puede vincularse con el docen,a, 
pues pueda apoyar al docente con elementos teOric s, 
conceptuales y metodológicos. Por lo que nuestro objeto de 
estudio será precisamente la relaci6n DidAotica-Formaci6n 
decante, 1 

Nuestro interés y propOsito radica en que ambas 
1

se 
pueden vincular, pues si se reconceptualiza a la didáctica, 
ésta puede aportar elementos teórico-conceptuales a Ita 
formación docente. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se hlzo uso de un 
marco metodolOgioo, que pas6 por tres nivele• de anilisis 
que est•n presentes a lo largo del trabajo y dentro de oada 
capitulo. El trabajo ee intent6 ubloar dentro del enfoque 
conatructlvlsta, problematizando a la realidad, confrontando 
teorlas, para proponer y dejar abiertas nuevas relaciones. 
Cabe mencionar que no se pretende ni buscar ni caer 
modelos de ani.l isla y expl lcacl6n de la realidad, sino 
pretenda abrir espacios de reflexi6n que sirvan de an•lisis 
a trabajos posteriores. Por lo que el trabajo se centra en 
una llnea metodo16gioa crltica. 

El trabajo es atrave•ado por un nivel hist6rioo
eoon6mioo1 que revisar• dalimitant•a da la educaoi6n, oomo 
las ralacioes histOricas, eoon6micaa y aooiales1 por lo qu• 
•e desarro116 una lectura histórico conceptual en donde •e 
observar• el origen y devenir de la problem•tioa 1 desde lo• 
Ambitos eoonbmico, polltioo e hist6rico-social. 

Se estar• también a un nivel polltico-social, en donde 
se obaervarAn algunas prActioa educativas, reconociendo 
que éstas responden a ciertos intereses de clase, en donde 
se dan pr•ctica alienantes, ideolbgicas, dogm~ticas y 
reproductoras, que astan presentes también en la didAotica y 
en la mlama 1ormaciOn docente, que al mismo tie11po 
repercuten en un tipo de conocimiento y de formac16n de los 
sujetos. 

Por bltlmo estA presente tambi6n un nivel teOrioo
oonoeptual 1 que nos permite reoonceptualizar nueatro 
objeto de estudio, para proponer algunas alternativa• qua 
propicien un cambio al interior de la formaciOn humana y 
docente. 
Se estar& en posibilidades también de proponer algunos 
conceptos, oategorias, vertientes y relaciones que nos den 
cuenta de manera diferente de nuestro objeto de estudio. 

Una vez articulados nuestros niveles de an&lisis 1 
nuestro objeto de estudio pugnarla por la formaci6n de un 
sujeto reflexivo, te6rico y emancipador que pueda 
transformar a la eduoaoiOn y a la sociedad. 

En el primer capitulo se realizar• una lectura 
hi&l6rioo-conceptual, para revisar las pr•cticas educativas 
que se han dado desde las primeras culturas, hasta ta 
con1ormaci6n de la didActica. Aunque en la antigüedad la 
didactioa no se encontraba conformada como tal, hay 
prActioas implloitas en los procesos educativos de loa 
primeros hombres, que constituyen los antecedentes de la 
docencia, que al igual que la didAotioa ha respondido a lo& 
proyectos polltioo-sooiales. 
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Posteriormente pretendemos comparar elementos 
didActicos, pasando por las diferentes escuelas o corrientes 
que &e han avocado al estudio de la did&ctica como tal, 
asimismo analizar taa cateaorla• d• •uJato-obJeto
conoclmiento, en relaciOn al proceso enseftanza-aprendizaje. 
También pretendemos rescatar unCos) posibleCsJ objeto(s) de 
estudio para la didictica, repens~ndola como una disciplina 
con caricter teOrioo-formativo. 

En el segundo oapltulo observaremos la neceaidad de 
rescatar a la formaoiOn como un sustento que nos proporciona 
elementos teOricos, que no son tomados en cuenta en la 
educaciOn institucionalizada. También revisaremos la 
docencia, para observar pr&ctioas ideolO¡ioa•, que se dan al 
interior del proceso E-A y de la instituoiOn, reconociendo 
la necesidad e importancia de la formaciOn. 
Una vez vinculados la formaciOn y la docencia, revisaremos 
la tendencia de los programas de formaciOn docente que se 
han dado en México, desde la década de los 70 1 & para 
evidenciar algunas carencias de estos programas, e intentar 
proponer a la did•otica como elemento teOrico conceptual que 
pueda apoyar a la formaciOn docente, pero con un car&cter 
formador. 

Finalmente en el tercer capitulo e6taremos en 
condiciones de reoonceptualizar a la did6ctica para 
introducirla en la formaciOn docente, con elementos tabrico
conceptuales, que le den un soporte diferente, para 
entender de diferente manera a la didActica, a la pedaeogla 
y a la educaciOn. Para tal efecto propondremos introducir a 
la actitud filosOfioa, a la formaciOn intelectual y a Ja 
formaoiOn pedagOgica como elementos tebrico oonceptuales que 
permitan observar a la did•ctica y a la formaoiOn docente 
con un car•cter amplio. 

Es importante rescatar el carAoter reflexivo en el 
sujeto, ya que ante la tendencia de lo técnico, es neceaario 
retomar nuestro derecho a pensar, por lo que propondremos 
que la did•ctica y la formacibn docente se avoquen a la 
formac10n del sujeto reflexivo, critico y emancipador, que 
una vez que se ha apropiado de la teor!a pueda pasar 
reconceptualizar y transformar la realidad. 

Desde nuestro punto de vista afirmamos que 
manera quedar• terminado nuestro trabajo, 
constituye un proceso de formaciOn en donde 
abiertas algunas relaciones, que puedan servir 
para posteriores trabajos. 

de ninguna 
sino que 

se dejarAn 
de interés 

Por Oltimo cabe hacer menci6n 
presente contribuya para un cambio 
realidad vta la lransformaoibn y 
pricticas hegem6nioas. 

que pretendemos que 
y transformaciOn de 

reconceptualizacibn 

el 
la 
de 
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CAPITULO 1 

·~ hlatertco-conceptual !!!!. torno ~ !.!!. dldActica•. 

•ta doctrina •aterlallsta de que los 
ho•bres son producto de las 
circunstancia& y de la eduoaoi6n, y da 
que, por lo tanto, los ho•bra• 
•adi~icadoa son producto da 
circunstancias distintas y de una 
educación distinta, olvida que Jaa 
clrcunatanclas se hacen ca•blar 
pracl&a•enta por loa ho•bres y que al 
propio educador necesita ser educado.• 

Karl rtarx. 

En el presente capitulo se dari cuenta de alsunas 
oontradiootones que estilo presentes al interior da la 
didActica, se pretende rescatar el debate de la did6otioa. 
como disciplina que se puede reformular y entender con otro 
cari.oter. 

Se observar& cual ha sido el papel de la eduoaciOn en las 
difer•nte• culturas antiguas, y como se ha modificado su 
intenci6n de acuerdo a di~erentes contextos, pues esto 
constituye el devenir de la didilctica y las primeras 
prActicas de Ja dooenoia. 

Para lograr lo anterior se harA una lectura histOrica, para 
observar el devenir de las prilcticas educativas y da la 
didiotioa y entender que es posible reconoeptualizarla 
proponiendo un posible objeto de estudio. 
Lo anterior nos permitir• vincular a la didActica con la 
~ormación docente, para entender que la didActica puede 
aportar elementos te6rico-conoeptuales. 

6 
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J.- Surgimiento de la didactica. 

En el presente apartado, revisaremos algunas problemAticaa 
en torno las diferentes concepciones de didActica. 
Primero, para aclarar que el concepto de didActica es 
entendido de distintas maneras. 
Segundo, de manera somera se revisarAn los antecedentes, 
causas y surgimientos de las diferentes pr•cticaa 
did•cticas1 intentaremos observar al¡unos elementos 
epistemolOgicos. 

Cabe aclarar que en la realizaciOn de nuestro trabajo 
intentamos utilizar varios niveles de an•lisis; el 
epistemolOgico 1 el hist6rico-econ0mioo y el polltioo social, 
lo cual permitir6 una lectura amplia sobre la problemAtica. 

!l..:.=. m torno i!..L concepto !!!!. d idActica. 

El término didct.ctica< 11 comtmmente trabajado y 
encontrado en el Ambito educativo es conceptualizado y 
uti 1 izado de diferentes maneras. EtimolOgicamentet La 
palabra didActioa proviene del verbo griego didasko 
(enseftar, instruir, exponer claramente, demostrar) 
observemos algunos otros vocablos que se relacionan con el 
anterior; OidaktikOs Capto para. la docencia), Oidaktiké 
(enseftandol, DidaskaltaCenseftanzaJ. 

Por lo tanto literalmente didactica significa; Lo relativo a 
la ensenanza, a la actividad instructiva, genéricamente es 
entendida como la ciencia y el arte de la enseftanza. Esta 
manera de ver a la didáctica -no ~nica- se contrapone con la 
ascepciOn que nosotros propondrlamos, al considerarla como 

11)~~:~~7~;~~~;-;~;:~~;-~onceptos de didActioa, para a~irmar 
que son varias las maneras de concebirla.Y esto responde 
necesariamente a las diversas teorlas que la sustentan. 
Para Stocker •ta didactica es la teorla de la instruociOn y 
la ensenanza escolar de toda lndole y a todos lo& niveles. 
Stocker, K. Principios ~ didAotica ~; Kapeluz, Buenos 
Aires, 1964, PAg, 6. 
Nérioi, se refiere a la didi\ctioa como la ciencia y el arte 
de ensenar. C~r. lmideo G. Nérici, Hacia Y.ni!. didtctica 
general dinAmioa, Kapeluz, Buenos Aires, 1973 PAg. 39. 
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Y!!. elemento rut lJ!. formaotei.n humana, m;is que un simple 
instrumento para ense~ar. 
Es importante asimismo cuestionar y problematizar a la 
dtd&ctica, en cuanto a sus elementos, finalidades y 
prop6sitos, as! como las relacio~es que se dan al interior 
del proceso Ense~anza-Aprendizaje <E-A>. 

En la mayoria de los conceptos referidos a la 
didActica, ésta parece como una herramienta para la 
enseftanza y es utilizada especificamente por el docente. 
Creemos que esta es una visiOn parcial ya que no da cuenta 
-entre otra problemitica- de c6mo el sujeto elabora procesos 
de conocimiento, ni tampoco da cuenta de como se elabora y 
se construye un conocimiento, tampoco establece una relaci6n 
clara entre la ensenanza y el aprendizaje·. 
Un aspecto importante que no se debe olvidar es el referente 
a los fines ideolOgicos que subyacen en ella ya que no es 
posible concebirla como ajena, como neutral o imparcial, 
pues •.• •La implementaci6n did~ctica no puede verse como 
escéptica, descargada de connotaciones ideológicas o al 
servicio de una pseudoambigOedad polltica que encubra 
tendencias precisas ••. No existe Area alguna del accionar 
humano que de una u otra manera, impllcita o explicitamente, 

~~a::: ::P~~s!!nm~~i~~=s~!~:r~f6n ideol6gica-politioa que a 

Existe un rico debate en torno al concepto de didAotica, en 
cuanto al tratamiento que pudiera dArsele Cpor ejemplo el 
ideolOgico) o al concebirla como ciencia, arte, técnica o en 
cuanto a sus finalidades especificas. 
No oreemos que exista una defin1ci0n terminada, por diversas 
oausaa da tipo conceptual, provocando confusiones en el 
término. 
•Por la forma de entenderlo gracias las diferentes 
concepciones de ciencia que tengan los autores, por la 
evoluoi6n teOrica del mismo, por el discurso que maneja cada 
autor, por las nuevas aportaciones teOricas que van 
:~:~:~!ª~~~~is~!~~l:~r3tste motivo cualquier definici6n es 

-------------------------* El proceso Enseftanza-Aprendizaje (en adelante lo 
abreviaremos E-A> es considerado como la célula fundamental 
de la did&ctioa, sin embargo una tarea que aparece ante 
nosotros, es observar qué relacione& se dan al interior del 

f~Y~=~~~,p~~s~~~t~e=~u~~;e~st~~~:n~nd~~~~:c~~ ~"df~¡ctioa 
~ !A formaoiOn ~ profesores; Antologla de la ENEP 

t§TKºnB~~:~Ít~~x·v!~:~t~~ex~~t;~~~~:·~~or~o>.1ª. did~oticaf 
Barcanova, Espana, 1987 PAg. 10. 
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Por lo tanto las concepciones de cada autor· estaran en 
funciOn de su acercamiento que tenga con la teorla, es decir 
por las diferentes teorlas y vertientes conceptuale• qua aa 
abocan al fenOmeno de la educación. En consecuencia cada 
sujeto asume impllcitamente o expllcitamente una posioibn al 
respecto, una postura teOrica desde la cual entiende, se 
explica y concibe al fenómeno y la realidad. 

Por lo anteriormente senalado creemos que es 
tratamiento de manera diferente, en cuanto 
disciplinario llamado didActica y las posibles 
que se puedan abordar al interior del mismo. 

vilido un 
al campo 
relaciones 

A pesar de que la didActica ha sido trabajada, abordada y 
conceptual izada desde diferentes puntos de vistai ante ello 
las ~iferentes problematizaciones y cu•stionamientoa, no 
concluyen con la polémica, ni agotan las posibles relacionas 
de an•lisis, sino que posibilitarAn continuar con ellas en 
anAlisis posteriores. 
Ahora bien la problem•tica no se da aislada, separada y por 
lo tanto en su abordaje no puede ser desligada de las 
condiciones sociales que la hacen posible, es decir 
descontextualizada, ya que se caeria en una visión 
fragmentada y parcial. 

Nuestro interés es rescatar y proponer una reflexión en 
torno a la historia de la didActica, partiendo de observar 
el origen de las primeras acciones did~ctica& y educativas 
en el hombre. Para comprender que la did4ctica es resultado 
de relaciones sociales de los sujetos que se han dado a lo 
largo de épocas determinadas. 

No es la intenoiOn del trabajo, hacer un exhaustivo y 
minucioso recorrido hist6rico, sino observar algunos motivos 
o acontecimientos trascendentales que constituyan •El 
esfuerzo colectivo que ha costado nuestro modo actual de 
pensar, que resume y compendia toda esa historia pasada ••• 
Sus errores y desvarlos, los que no por haberse producido en 
otros tiempos y haber sido corregidos no quiere decir que no 

:~~~:~"se; r=~~~:~~!~~:: 14?? el presente y que todavla no 

¡¡;--~;-~;~;;;;~~-~;;;-;~ reallzaciOn de una investigación 
e segOn Kosi kJ el dominio pleno de 1 a materia y el 
conocimiento del mayor nOmero de detalles posibles <entre 
otra cosas) permitiéndonos observar antecedentes, rupturas, 
tradiciones, etc. 
Cfr. Kosik, Karel Dialéctica ~ 12. concreto; Grijalbo, Méx. 
1963. Pilg. 50, 
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Pretendemos observar que en todo momento coexisten 
diversas formas de mani~estar y entender a la did&ctica y 
sobre sus elementos, a pesar de no ser concebidos y 
manifestados como tales a lo largo de la historia. 
Consideramos que la did4ctica tiene una génesis histOrica, 
pues es resultado de las relaciones histOrico-sociales de 
los sujetos en determinada época y sociedad; por Jo tanto su 
sentido es modificable, es posible entenderla de diferentes 
maneras, asi como su objeto de estudio. 

Por Oltimo, es necesario mencionar una cuestión en 
torno a la didáctica que retomaremos al final del trabajo y 
que constituye nuestra intenciOn metodolOgica; el problema 
de la formaciOn que la antandamoa en est• momento como un 
proceso en construcción, inacabado, por lo que resulta ser 
un espacio de anilisis, de oonfrontaci6n y de oonstrucciOn. 
Es importante considerar a la didActica como un elemento en 
la formacion humana. 

bJ .- Primeras prácticas y nociones didActicas. 

En términos histOricos, realizaremos una breve lectura 
histórico-conceptual, en cuanto la apariciOn de los 
elementos did,cticos. 
Durante las sociedades primitivas, existiO un comunismo de 
tribu, como origen prehistOrico de todos Jos pueblos 
conocidos, sus individuos eran libres, con iguales derechos 
••• ~Lo que se producla en oomOn era distribuido en oo~~n e 
inmediatamente consumido, el escaso desarrollo de los 
instrumentos de trabajo impedla producir m~s ~g,to necesario 
para la vida diaria, y por lo tanto acumular• • 
Por lo tanto no exist!a una individualización, nada superior 
a las necesidades e intereses de la tribu, la educaciOn no 
estaba confiada a nadie en especial, sino como afirma Pones 
•a la vigilancia difusa del ambiente• la ensenanza era para 
satisfacer necesidades econOmico-sociales asi como 
actividades esenciales para el hombre. Al respecto también 

(SJ •••• Decimos que la sociedad primitiva es inferior, en 
cuanto al desarrollo de las producciones econOmioas y sus 
relaciones sociales, un aspecto importante es que a pesar de 
existir una divisiOn del trabajo <de acuerdo al sexof 
existfa igualdad entre todos los miembros de la tribu y por 
lo tanto igualdad de aooeso a la educaciOn -por y para la 
vida-. Ponce, Anibal, Educac!On ~ 1..Y.Q.!JA ~ clases1 Edit. 
Latina, Méx. Pig. 24. 
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se~ala •Nos cuesta reconocer que la educaoi6n en la 
comunidad primitiva era una funci6n espontAnea de la 
:~~;~~fe,~n su conjunto, a igual tltulo que el lenguaje o la 

Como podemos observar, las prioticas educativas y la 
educación misma surgen con el hombre mismo, ante la 

~e~~:!:~~a~u~i=~~=st!~~~v~:a~~:V9Jº:~~e~o:~g~~iz:~~~~f;:~~~~ 
de necesidades primarias y productivas. 
Asl podemos afirmar que los primeros sistemas de 
conocimientos que se han presentado son los dogm•ticos, 
m•gicos, preceptivos o litOrgicos, en donde estA por encima 
la creencia, la fe y no hay explicación racional, s6lo 
preceptos divinos, tomando en serio el rtgido contenido de 
supersticiones rituales, formalismos, rutinas, etc. 

Lo importante era preservar esos rituales como un medio 
de control y de poder sobre el resto de la masa de la tribu 
o aldea. Estas pricticas las observamos entre los egipcios y 
otros pueblos, ya· que el sacerdote es quien dirige esos 
rituales con el objeto de •pedir favores y bienes• a los 
dioses para la agricultura. Por consiguiente tenemos que la 
primera forma de ense~anza fué la lmitacl6n. Por imltacibn 
el hombre aprende a recolectar, cazar, etc. Posteriormente 
aparecen otro tipo de ense~anzas: ballar, pintar, 
manufacturas, herramientas, etc. Paralelamente exlstla un 
sistem~ de disciplina manifestado, en mandatos, 
prohibiciones, sanciones, etc., en d6nde se imponla la ley 
del mis fuerte. Asl encontramos actitudes cuasiespont~neas, 
la imitación y la corrección. Podemos inferir de lo anterior 
que ya hay una acción delimitada para el que ense~aba <y 
correglaJ y para el que aprendia lobservaba e imitaba). 
•Este modelo de proceder, es el que ªªca\ev6 a cabo en ta 
edad neolltica y en el antiguo oriente• • 

Cabe aclarar que, el docente y el alumno no eran 
entendidos como tales. La escuela aparecerla muy 
posteriormente, como un lugar en donde se aplican, legitiman 
y se usan las pricticas didécticas e institucionales. La 
escuela es entendida y concebida -entonces- como un espacio 
especifico, en donde tiene su accionar la prActica docente 

l 6 > Pones, Anibal, º1!..:.. Cit. PAg. 26. 
<7 > Existe una necesidad de transmisión de actividades y 
conocimientos de tipo aconOmicos lcazar, pescar, etc. I 
posteriormente, esta serie de conocimientos, fué legada a la 

f8Tieda~e~n!~~~:e d~u~;~ual~=~t~::~:s Y.~~:=~:lone~istbrica• 
lmetodologla pedagbgica>: En DidActica General l Antologla 
de la ENEP Aragón, UNAM, Méx. 1985 P•g. 25. 
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•La escuela aparece hasta que la sociedad considera 
importantes una serie de conocimientos y ésta no es capaz de 
transmitir espontaneamente ..• no hay escuela hasta que no 
hay un grupo de personas especializadas culturalmente en 
transmitir estos saberes, decimos de a¡11 que la escuela 
tiene su origen eminentemente docente•< 9 • 
Por otro lado de acuerdo a Dlaz Barriga la escuela nace para 
le¡itimar poderes y saberes •democratizar saberes• para 
establecer un orden por la burguesla (cuando aparece ésta 
como clase social) posteriormente a la revoluclOn ~rancesa. 

Sin embargo, como podemos observar antes del surgimiento de 
l~ escuela, existen pr•cticas que sirven como antecedentes a 
nuestro an&lisis y que se siguen efectuando en la pr•ctica 
docente, como la imitación, la corrección, la observaciOn, 
la repeticiOn, etc. 

Posteriormente con la divisiOn de clases, aparece la 
divisiOn social del trabajo, hay una clase que se apropia 
del poder, en donde el conocimiento es un arma o artima~a 
para usarlo en su bene~icio, por una determinada clase 
social, por ejemplo entre las primeras culturas se dan los 
rituales, que son actos m•gicos y mlsticos que son usados 
para demostrar •cierto poder• -predecir, anunciar o pedir
ante los fen6menos de la naturaleza y sobre los supuestos 
dioses de ésta, dAndose un sometimiento de la masa o pueblo, 
por medio de estos rituales, 
En cuanto a la actividad del docente, en el antiguo 
oriente •.. •el maestro era cualquier hombre en posesiOn de 
los conocimientos cuya perpatuación era considerada 

~~~~~=r~:~te=~~t~0 r!~~;r:!ou~ªs~~=r~~~~ª~~~!=ºdo~!nt~:;tibT~ 
Entre los chinos y hebreos el maestro era el mAs sabio, m•s 
que el sacerdote los egipcios, mesopotAmicos y demAs pueblos 
utilizaron el método de memorización, •sin embargo 
persisttan la imitaoiOn y la correcciOn en la ense~anza de 
la lectura y la escritura, el maestro escribla y el alumno 

~~f!:~~c119 :~~ªcu~nt~ua~~ºa1~:no7q~!~~~a~~e r~~!:~~o ~~~: 
sin discusión), 

Como nos podemos dar cuenta la educaoiOn y el 
conocimiento son elementos que se utilizaron para apoderarse 
y detentar el poder, En el caso del docente, para que pueda 
ejercerlo sobre sus alumnos. En el caso del conocimiento 
éste resulta un arma de sometimiento por determinada 
clase social, ya que estaba fortalecido con practicas 
dogm•tloas. 

191 ldam. 
C10J Hern•ndez Ruiz, Santiago; QQ..:_ º'1.!..:... PAg. 26 
1111 ldam. 
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Conforme va creciendo y aumentando la sociedad se hace 
necesario una divisiOn del trabajo, separAndose también las 
funciones de direcciOn y ejecuciOn del mismo.•La direooibn 

==~taf~:bªJ: ~=s 6~~:~~asd~~si~~:~ª~Y2>mi::~~ ~~:1si~~rz:: 
~~~!~:~c1a:nde·~:~!~!:!~:~o~e:;fe~en~~~=c~~~r:~~ua1::¡. las 

Como hemos observado el conocimiento es utilizado como una 
forma de control 1 de tal manera que son pocos los que tienen 
acceso a él. Y se da el sometimiento de unos hombres a 
otros, ya que en cuanto existe una diferenoiaciOn de los 
hombres, primero por la fuerza, clase y posteriormente por 
la propiedad que se hace privada, los hombres buscan como 
aumentar sus bienes y una forma de lograrlo es el 
sometimiento, por Jo tanto el conocimiento es una manera de 
realizarlo por parte de quien lo sustenta. 

Finalmente un aspecto importante es que los que 
administraban la tierra y propiedades se apropiaban de 

:!~~=·d~I l~~e~~ed!r~=a;~~:~.p~~~i!~d~i=~~ª1:ª:::~:v~tu!ºfT~f 
que acentóa m~s la separación del conocimiento y del poder 
entre libres y esclavos. 
El docente as utilizado para preservar el saber a trav6a de 
la transmisiOn de sistemas mAgioos, litOrgioo& y religiosos. 
A través de Ja preservaciOn del saber, se preserva el poder. 
No i•porta co•o se aprende o ensefta, lo i•portante ea 
a•edrentar al que no sabe (por la fuerza, castigo, 
raprobaciOn, oorrecciOn, consejo, imitaciOn, etc.J y someter 
al grueso del pueblo y •convencerlo• de que la clase que 
detenta este saber tiene poderes m•gicos y tiene contacta 

ll 2 l Ponce, Anlbal; Q!!_,_ ~ Pag, a2, 
* Las diferencias o desigualdades que existieron entre los 
hombres como de intel igenoia, fuerza, habil idad 1 etc. 

~YS}'~~0~u:n~~ ~º~!r:a~!r:º~:t!:!~~~~z~~lb~:r~bservamos que 
•Las funciones de los organizadores se volvieron 
hereditarias y la propiedad comon de la tribu-tierras y 
ganado paso a ser propiedad de 1 as fa.mil las que 1 a 
administraban y defendlan. Duef'\os de Jos productos a partir 
de ese momento, las fami 1 ias di 1 !gentes se encontraron al 
mi&mo tiempo, duef'\as de los hombres•. Ponoe, Anibal. ~ 
Cit. P;t.g, a4. 
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con los dioses, que le han revelado algunos sucesos y por lo 
tanto hay que obedecerle*. 

De esta manera un grupo se apropia del conocimiento, 
para adjudicarselo y a través de él someter a los demis; es 
decir observamos el sometimiento de una clase, iniciada 
desde la ritualizacibn. 

ol.- El hombre greco-romano. 

Como observamos, el conocimiento es entendido como una 
serie de elementos mlticos, religiosos y sOlo era imitado, 
copiado O memorizado pero sobre rituales. 

En los siglos V y IV A.C. los griegos recuperan aportes de 
las culturas precedentes; son se~alados como... wLos 
primeros que cuestionaron el acto de conocer, se~alaron por 
un lado, que se trata de una relaclOn entre el sujeto y 
objeto y plantearon por el otro, que la teoria del 

~~~~~~m~:n~~a ~=o~~=e~:r~:•;0;~~~;d~etYST.teoria del hombre 
Inicialmente los griegos con su filosofla, empiezan 
interesarse en problemas nodales como el origen del cosmos, 
del hombre y asl también llegan a preguntarse acerca del 
conocimiento del hombre lQué dliª conocer el hombre? lPara 
qué? y lCOmo conoce el hombre? . 

PlatOn se~ala que wEl conocimiento es algo que se pueda 
alcanzar y que debe ser infalible, a cerca de lo real, el 
verdadero conocimiento ha de poseer ambas caracterlsticas 
(infalible y verdadero) y todo estado de la mente que no 

~~~~=de~~i~~~~~~:~e~~o~figT~ºE~ :::::o8~e~=~~~!:':fi~~= =~= 
w5010 hay un conocimiento¡ conocer la mente que todo lo 
gobierna penetrando en todo. Para él es mejor lo oculto que 

-------------------------* A este proceso lo llamo MltificaclOn, el hecho de que 
determinados sujetos tienen poderes sobrenaturales, ejemplo: 
los primeros reyes pastores de los chinos eran también 
reguladores del tiempo w51n duda alguna exiglan una vasta 
experiencia y un exacto conocimiento del calendario solar•. 

lY!~ª~.~~~:~ ~~;~~~&, Ricardo. wLa investigaciOn cientlfica 
en ciencias sociales• en Revista Mexicana ru!. sociologla N.J-

~~·L~~AM~~::go!9~~e~~~·l~=1~rimeros que se preocuparon por 
elaborar un plan de estudios acerca de lo que se deberla 

f~gyna~o:~:!~o~~r~r=~e:~~~!i~r!~o~~~ ~~ªí.:.º~elT~!mªAriel, 
Espana, 1979 P•g. 161 Citado en Meneses, Gerardo tésis 
Profesional. 



lo aparente o sensible •.• la armonta oculta es mejor que ta 
aparente• ( 16 > 

Es importante recordar los cuestionamientos que hacen 
los griegos en varios sentidos filo&Oficos, éticos, 
pollticos, ontol6gicos, etc. para el avanc• del 
conocimiento, no sOlo dogmt..tico sino mis al 1• del 
conocimiento com~n as a partir del saber sensible, de todo 
aquello que se pueda observar. 
Entre las condiciones que favorecieron el auge del 
conocimiento mencionaremos que la sociedad estaba dividida 
en clases bien determinadas, pues habla hombres libres y 
esclavos. Los hombres libres eran considerados como loa 
capaces, 1 os "aptos• y los Justos para gobernar, es decir, 
1 os fil Osofos. 
Los hombres esclavo• estaban destinados a trabajar, no eran 
"aptos• para gobernar porque no eran cultos y sobre todo 
•por naturaleza•. Asi 1 os 6nicos que tenlan acceso a 1 a 
educaclOn eran los ~ilOsofos por ser la clase gobernante (en 
el libro de la RepOblica se hace patente este tipo de 
educaciOn>. 

En cuanto a la educaciOn se preguntaban que era mas 
importante educar si el cuerpo o al alma, ya que conceblan 
al hombre como una dualidad, ya que ambas eran importantes. 
En este sentido cabe rescatar los elementos subjetivos que 
los griegos entendían como el alma. Plat6n concibe dos 
mundos, uno de las ideas y otro del alma: "Antes de nacer ya 
tenemos el conocimiento de las ideas el cual nos permite 

~~~o~~:~!~sde0~:~d~o~~m~~l:~s:~nq~~g~:r:~spÍ~~=~=~te~f~,y~r, 
Platbn ve en el cuerpo una clrcel del alma, en la teorla del 
oonoci•ianto de Platón, el conoci•iento se encuentra dentro 
del sujeto, en el mundo de las ideas¡ el maestro ser& un 
partero que ayudarA a sacar el conocimiento desde dentro. 
"El oficio de partear, tal como yo lo de&empe~o -con 

=~==~:fle>~ 6~~t:s :~e ::u:~~:~!e~!º1~~ =:pac~e~~º~ay:i~~ni:: 
contacto con ellas, sino que ha de ayudarsele a recordar, es 
decir que el partero (docente> tiene que guiarlo, ayudandole 

--------------------
t lO) Abbagnano, Nicolay, Historia !ll!_ !A Pedagogta F.C.E. 

~t~J ~::~·L=:~~l~~: lntroduccibn !!.1ª. Filosofla, UNAM, Méx. 

t~S~ p~~~t!~~· tomado del libro de Teeteto Edit. Porr~a Méx. 
(comentario> PAg. 40. 
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a recordar mediante el método de la mayeatica* que con&iste 
en preguntar al alumno, para hacerle notar que sus jdeas no 
est&n equivocadas, sino que no son las correctas' 19 • 
Nuestro autor considera que las ideas y el conocimiento se 
encuentran en el alma, y solamente es necesario ayudarlas a 
•salir•, el sujeto concibe sus propias ideas CSOcratesJ 
niega haberlas ense~ado pués afirma •yo sOlo se que no sé 
nada•, la siguiente cita reafirma lo anterior: •vo tengo en 
com~n con las parteras que yo soy estéril en punto de 
sabidurta y en cuanto a lo que muchos me han echado en cara 
diciendo que interrogo a los demAs y no respondo a ninguna 
de las cuestiones que me proponen, porque yo nada sé ... En 
compensaciOn, los que conversan conmigo, si bien algunos de 
ellos ae muestran muy ignorantes al principio hacen 
maravillosos progresos a medida que me tratan, y todos se 
sorprenden de este resultado; y se ve claramente que ellos 
n!!l!! hAn. aprendido ~!!!.l.~ 9.!:!!!. 1::1ª.n. encontrado fil!. tl ~ 
12.!.. numerosos~ bellos conocimientos 9J:!.!!. hAn. adquirido, no 
~::!~~=~ c~~~:~ir~?2o?~ra cosa que contribuir con Dios a 

El conocimiento se encuentra en el mundo de las ideas, que 
el hombre debe descubrir con ayuda del maestro. El alumno 
necesita hacer uso del raciocinio, para darse cuenta de que 
sus ideas est~n equivocadas, pero que finalmente a la 
conclusiOn que 1 legue ya la sabia. Como podemos observar se 
le da mayor importancia al sujeto, sobre el objeto de 
conocimiento S/O. 
Lo rescatable de Platón incursionandolo a nuestro sistema 
escolar es que no se le tendrla que dar !!!!!!!. ter•inado (o 
digerido) al alu•no, sino •As bien ayudarlo a •descubrir• 
algunas relaciones acerca del conoci•iento. 
También a ayudarlo a hacer uso de sus capacidades 
intelectuales a las que PlatOn concibe como ideas del alma. 
El sentido de aprendizaje no es empirista ni mucho menos 

-------------------------* El método mayebtico consistla en preguntar al alumno, 
primero que opinaba a manera general, haoiendole ver que 
habla relaciones que no habla tomado en cuenta y que es 
necesario preguntarse, cuestionarse sobra determinados 
aspectos espeot~icos en particular. Consiste en cuestionar 
las respuesta& a cada pregunta, por medio de la palabra 
usando el raciocinio, para que el alumno se dé cuenta de que 
esto ya Jo sabia y lo 6nioo que tiene que hacer es recordar. 

~l§~º~l~nc~!to:!gid:~~ de SOcrates, al hablar del mundo de 
las ideas y acerca del conocimiento que no es est&tlco y que 
es muy amplio. "Yo sOlo sé que no sé nada". Cfr. PlatOn, 

~t~~~tÍd=:~r~:¡ ~~~;a~=~~ne;u:~!~~· 
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mecanicista, sino que la realidad y los conocimientos deben 
ser elaborados conjuntamente entre docente y alumno, para 
llegar a uno propio. 
En cambio Aristóteles difiere de Ja teoría del conocimiento 
planteada por Platón, afir•a que el conoci•ianto ae 
encuentra fuera ~ sujeto ya que afir•a que el sujeto es 
una •tabJa rasa• que se apropia del conoci•ianto por ••dio 
de los sentidos, en la analltica posterior lo plantea de Ja 
siguiente manera: "Una clara caractertstica de todos los 

:~~~:rn~!~!~~~~s q~: s~u~on~~=e~~mo~nape;~~~~;~~ !~~:!:1a~I 
hay algunos (seres vivientes> que retienen sus Jmpre•ionas 
sensoriales, mientras que otros no •.. cuando las impresiones 
no persisten, no ocurre ningón conocimiento en ab•oluto qu• 
vaya m4s ali~ del momento de Ja percepci6n senaorial. Pero 

~~ª:~ºse~s~~v~:~:!ª!~ :~=P~:sr:~~e~:m:~t~ud:1!:"c~!f~ªPciOn, 
Desde este punto de vista el hombre no sabe nada, todo 

cuanto permanece en su memoria y experiencia tuvo que venir 
necesariamente •de 'fuera", apropi&ndose el sujeto del 
conocimiento a través de sus sentidos. 
Arlst6telaa se~ala algo importante: el discernimiento innato 
en el hombre, que lo hace posible retener sus impresiones 
necesarias, y al mismo tiempo irlas acumulando para 
posteriormente compararlas y de esta manera superar un 
conocimiento meramente observado, por uno mAs complejo, mas 
elaborado y no Onicamente que logre enga~ar a nuestros 
sentidos. 
Utiliza el método inductivo** en este sentido el maestro se 
encarga de vertir los conocimientos en el alumno para quo 
éste 1 legue a la verdad que AristOteles llama universal, que 
es entendida como la verdad absoluta. El docente tiene que 
dar, dotar, imprimir, una seria de conocimientos al alumno, 
las diferencias individuales se pueden explicar como la 
medida o manera en que Jos sujetos son capaces de retener 
los conocimientos vertidos anteriormente, apropi&ndose de 
ellos por el buen uso de los sentidos, y no como 
caractertsticas naturales y propias. 

* A diferencia de Plat6n, Aristóteles introduce un elemento 
esencial 1 la percepción sensorial (memoria y experienoiaJ ya 
que es a través de ellas como obtenemos nuestras primeras 

f~yyene~~i=~~~=~~s~tc.Analftica posterior, Porr6a, Méx. 

~tg:o~~iamente ha de ser por inducciOn como llegamo& a 
conocer los primeros principios, pués tal es el método por 
el que Ja percepciOn sensorial produce la idea universal 
dentro de nosotros". Jdem. 
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Al respecto Aristeteles afirma1 •Las capacidades mentales no 
existen en forma claramente determinada, ya en el nacimiento 
ni se deriva de otras capacidades superiores. Por el 
contrario se origina en la percepción sensorial ••• lpara él 
no es lo mismo memoria y experiencia) ... La memoria hunde 
sus ralees en la percepción sensorial, mientras que la 

~~:~~!~~~!ª d:rov~~ne mi::o la:co~:=~~!~:nto~Y~~}~dasSeg~~n 
AristOteles todo lo que existe en Ja memoria tiene su origen 
en la percepci6n sensorial 1 y varias memorias constituyen 
una experiencia, todo esto es necesario para llegar a la 
idea universal (absoluta) es decir al conocimiento 
cienttfico, que se basa en lo ya existente (memorias 
plurales). 

En esta teoria del conocimiento se prioriza el objeto 
que est& fuera del sujeto, éste tiene que apropiarse de 
aquél mediante el uso de los sentidos y la razón intuitiva 
D/S, 
Ob•arva•o• aqul un sujeto pasivo ~ receptivo, al que se 
tiene que llenar de conocimientos, pues •no sabe nada•, 
diferencia de los animales tiene la capacidad de organizar 
sistem&ticamente las impresiones y discernirlas. Arist6teles 
decla que era importante encontrar la esencia de Jos 
elementos de la naturaleza para obtener un conocimiento, por 
un lado1 por el otro de esta manera justificar su posición 
de clase. Podemos observar hasta aqul un avance pedagOgico 
favorable al introducir varios elementos esenciales: 
métodos, procedimientos, procesos, etc. que resultan ser la 
base del sistoma de ense~anza moderno. 

Un aspecto importante es el que se~ala que el hombre es 
un ser •politicon•, en este sentido el hombre Qº pueda huir 
de la polttica, y por lo tanto la •naturaleza• ha dado dos 
tipos de relaciones1 Jos libres y esclavos, que de alguna 
manera justifican también a la educaciOn. 

*Nosotros oreemos qua las relaciones que AristOteles llama 
por •naturaleza• entre dominados y dominadoras no son tales, 
pues cada sujeto tiene las mismas capacidades, actitudes y 
aptitudes. M&s bien responden a interesas da praservaoi6n y 
dominación de unos sobre otros, posteriormente los griegos 
sucumbieron ante unos intereses m~s fuertes, los econ6mioo
pollticos1 la dominación por la fuerza, qua les impusieron 
\~~,r~:=~~s, y no por •naturaleza•. 
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Por RnaturalezaR entonces hay dominados y dominadores, cada 
uno debe cumplir con su funciOn que le corresponde. La 
polltica entonces estarla manos de una clase para 
asegurar o preservar estas relaciones dadas por 

, •naturalezaR, la educaciOn por lo tanto estarla encaminada a 

=~:~~~~=~ r:la~~o~!:s:0~~~!~:~i:• permitiendo establecer y 

A diferencia de PlatOn, afirma que no hay que basarse 
en las ideas, porque si tenemos ideas imperfectas, nuestro 
conocimiento sera imperfecto. Por lo tanto Arist6teles 
propone no sOlo las ideas, sino las sensaciones; ya que el 
conocimiento introducido a través de los sentidos, llega a 
nuestra memoria, donde lo podemos recordar después y que 
llega a constituir nuestra experiencia, las experiencias 
basan en lo ya existente y de esta manera se llega 
conocimiento mAs elaborado, m~s firme. 
Todo este proceso tiene que ser gradual , no se da de manera 
espont•nea ni asistemAlica, sino que requiere de un métodos 
El Inductivo. 

Todos estos aportes constituyen un logro importante y 
esencial en el proceso didilctico, que adquieren dos 
categorlas: 
La capacidad de observar y retener imAgenes en la memoria 
CobtenciOn) y la capacidad de discernir sobre nuestras 
memorias, que constituyen experiencias CproducciOn>. En este 
sentido son superados algunos procedimientos mecilnicos, 
repetitivos, rutinarios observados desde la antigüedad e 
incluso rebasan lo& del mismo Platbn, 

En la teorta del conoci•iento da lom so~iataa**, se 
parte de la idea de ~ !A realidad ~ ca•bianto, a 
diferencia del intento de justificar las relaciones por 
naturaleza de Aristbteles. 
En esta teorla del conoci•iento se tran&~or•an tanto el 
sujeto co•o el objeto y al •is•o tie•po la realidad y su 
forma de concebirla que dependerl de las experiencias de 
cada sujeto; por lo que no son t-guales y seriln dii'erentes de 

* Nosotros creemos que se pueden cambiar las nociones, y las 
pr~cticas educativas, si el docente participa politicamente1 
es decir entendiendose como un sujeto emancipador, 

iiª~~=~~~~~:~~nte los Sofistas son anteriores a AristbteJes, 
pero por necesidades de confrontaci6n entre sujeto, objeto y 
conocimiento, los ponemos posterior a Aristóteles. En esta 
teoria del conocimiento no se privilegia al sujeto ni al 
objeto sino que existe un movimiento dialéctico entre ambos. 
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acuerdo a 
realidad. 
Para ellos 
diferencia 
absolutas 
inductivo. 
experiencias 
sensaciones. 

la manera de entender y de acercarse a la 

la manera de conocer es la sensacibn. A 
de Aristóteles para ellos !12. existen ~ 

todas son relativas, su método es el emp!rico
Las di~erencias individuales dependen de 
particulares y personales y de acuerdo a sus 

Los sofistas acent~an m's la tradici6n elitista, pues 
la educación como ya hemos visto estaba delimitada y 
dirigida por una clase social. Los comerciantes pudieron 
tener acceso a la educacibn, aOn sin ser de la clase 
gobernante. Los sofistas daban sus conocimientos y sabidurla 
a todo tipo de personas. Para ellos se cambia la forma 
est•tica de ver las cosas, no hay verdades absolutas. Sujeto 
y objeto no son est4ticos, se cambian y transforman 
mutuamente. Una caracterlstica de esta educaci6n, es qua no 
pretendla reproducir o reforzar, ni mucho menos difundir lo 
establecido1 sino por el contrario cuestionar, cuestionarse, 
reflexionar acerca de la realidad. 
Pollticamente esta manera de educaclbn no respondla al 
proyecto educativo dominante por atentar contra su seguridad 
y estabilidad. Asi que los sofistas fueron perseguidos y 
castigados. Como podemos observar cuando a la clase 
gobernante no le parece algo, se vale de muchos medios para 
crear una •falsa conciencia•, y acusar de desestabilizar el 
orden y al régimen. 

Lo rescatable para este modelo serla pues que es 
crear conciencia y una convlcci6n de que no 
establecido ni ter•lnado, ya que los sujetos 
demandan respuestas •acabadas y terminadas• y el 
cuestionamiento provoca desconcierto y una 
incertidumbres. 

necesario 
esta todo 

normalmente 
proceso de 
serle de 

Todos los •justificantes• en cuanto al derecho, acceso y 
posesión de la educaclbn no son espont~neos, se reconoce que 
todo proyecto educativo tiene un fundamento histOrico
soolal, al lr creciendo la sociedad, aparece la división del 
trabajo y de funciones, la sociedad aumenta sus necesidades, 
por lo que la educacibn debe encaminarse a esa diversidad de 
ocupaciones. 

Con la desigualdad de clases, la eduoaciOn tuvo que ser 
desigual también, para unos fué una fuente de dominio, para 
otros de sumlsiOn, es decir para unos la riqueza y el saber, 
para otros el trabajo y el castigo. La educaciOn ha sido 
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utilizada para asegurar una perpetuidad de la riqueza y del 
poder a través de generaciones por una determinada clase 
social, que se ha apropiado de el la. 
En cuanto a los avances didácticos, existen con Jos so~istas 
•un aporte importante, ya que hay un concepto impllcito de 
los pasos formales reflejados en las tres etapas que 
se~alaban en el acto docentei ense~anza-adoctrinamiento y 
ejercicio. Hay una proclamaciOn de Ja necesidad de Ja 

~~;~ª~!~~r:~c~~~:o~i~~-d?~~r~o extraordinario de la palabra 

Con Platón se cambia la forma expositiva, introduciendo el 
diálogo y la controversia por la forma interrogativa 
aplicada a un an6lis!s dialéctico de los conceptos y Ja 

:~~~~:~~~n81 d:ét~~~ d:l~~~~~a~~a ~~:~~~~~~~l~to del saber, 
Para Aristóteles los pasos didActicos soni exposici6n 
lpercepciónJ grabaciOn<memoriaJ y ejercicio(asociaci6n) que 
son las fases de adquisición del conocimiento. 
Posteriormente hay preocupación por educar a los docentes, 
por aspectos en el alumno como el conocimiento de su 
inteligencia y apti tudas, al respecto posteriormente 
•Quintiliano introduce en sus instituciones oratorias toda 
una teor!a del acto docente, tenemos excelentes consejos 
Otiles para la eduaci6n de los maestros, la taorla da la 
aducabilidad de la memoria en los ni~os, por ser una época 
de asimilaciOn intelectual, el uso inteligente de la 

~=~~!i~ió~ 1 1a: 1 a~~~~~~:!e~!~u~::e~rá~c!:á~ d::u:~~~r~4 >: :: 
estancamiento y decadencia en cuanto a aportes didAoticos, 
se lleva a cabo con la decadencia misma del imperio romano, 
llegando al oscurantismo medieval en donde todo se centra en 
un concepto divino. Este estancamiento se puede observar en 
la manera de instrucción que se daba en esa época •Las 
escuelas promovidas por el Edo. eran atendidas por maestros 
sin ninguna preparacibn pedagógica y una pésima retribucibn, 
ademas habla una separación enorme er2S? la escuela primaria 
y los centros de ense~anza superior• • 

(23)-~;;~;~;~~~-~~;;-~~~~iago. º1!..:_ Cit. f!g_. 33 
12

5
4

1
1 Jbldem. P•gs, 36-37 --

C2 ldem. 
* El método dialéctico comprende dos procedimientos: Ja 
irania consiste en el interrogatorio iniciado bajo el 
supuesto de la ignorancia, pero con la finalidad de poner en 
evidencia la ignorancia del adversario con el objetivo de 
sembrar en su 4nimo Ja duda ~ecunda, que hace nacer en el 
espiritu el deseo de una investigación justa y cuidadosa. La 
mayéutica o parteamiento espiritual conduce al interlocutor 
al descubrimiento de la verdad en el seno de su propio 
espiritu. 
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Como hemos podido observar la educacien es una forma de 
preservar el poder y el saber; del maestro sobre el alumno o 
disolpulo asl como hemos podido observar de que métodos se 
valen. 
También hemos podido observar una separaciOn de clases 
sociales, en las que se bifurcan y se buscan diferentes 
ideales, para unos su propOsito seria mantener y acrecentar 
el poder y para otros resistirse y luchar contra este poder. 
Al existir una diferenciaciOn de clases centrada y apoyada 
en una posesión de bienes y riquezas; también cambian los 
fines e ideales; para cada clase social, entonces se tendria 
un ideal pedagógico y educativo. Este ideal ya no puede ser 
el mismo para todos. 

Creemos necesario observar algunos aportes y 
caracterlsticas que se dieron en la época de los romanos, 
antes de continuar con la Edad Media. 

En la época de los romanos habla una separación de 
clases muy notoria, a tal grado que el noble deberla 
dedicarse a la atención de la guerra y la poi ltica. El 
objetivo primordial de la educaciOn a·ra 1'ormar al orador, 
que segOn Quintiliano lo concebia como •verdadero polttico, 
~:~i~~sp:~~s~~o:~w~nistraci6n y capaz de regir a un Estado, 

El orador deberla de ser capaz de cuidar y acrecentar las 
riquezas de los nobles y defenderlos también contra las 
amenazas del •populacho amotinado•. El noble pudo dedicarse 
a estas actividades pues no trabajaba, ya que el trabajo era 
para los esclavos. 

En cuanto a 1 os docentes, el profesor de primaria 
-considerado un artesano- •Ludimagister• era uni "antiguo 
esclavo, un viejo soldado o un peque~o propietario arruinado 

:~eb~~{~!l~:ai~~t;~~~~~~~l~8T~I llamado pérgola y abrla alll 

De esto podriamos deducir, que al Estado no le interesaba 
mucho la educaciOn del pueblo pues no se tenla cuidado en 
quién y como se ense~aba, ya que la acciOn docente que 
realizaba en aquélla época consistia en lo siguientes •con 
férula en la mano, el maestro hacia repetir, 

~:;er:!~:b~=~~:!~(z?f~ m~~~t~~~= ~=~~!º~:s ~~~~~cT~nte=~~i:~ 
del docente no estaba ni siquiera reconocida por parte del 
Estado y no estaba legalmente autorizado a cobrar por sus 
ense~anzas, pues tampoco se les pagaba un sueldo fijo, 
aunque si se admitta que recibiera regalos y un sueldo que 
las familias pagaban; de aqui se deduce que la docencia 
surgi6 como una actividad subvalorada. 
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Después de que Roma llego a ser un imperio. se hace 
necesaria una mayor organización. administraciOn y control 
de todos los aspectos del imperio, que demandó un verdadero 
ejército de administradores, secretarios. 
Por lo que a partir de NerOn, se estimula la educaciOn 
superior, ofreciendo a los docentes ciertos privilegios, 
como liberarlos de cargas pDblicas, a ciertas obligaciones, 
etc. Ya que la clase gobernante se dió cuenta de la utilidad 
de la educación superior, no sOlo para fines personales, 
sino para todo el imperio, pues •tas clases gobernantes 

r~~~~~~!~~o ~it:~t~:~!ª~~"pr!:i~n~~~~~~~-,~~~~rior como un 

Es necesario mencionar algo que consideramos 
importante, cuando los romanos se apoderan de mas de la 
mitad del mundo a través de la fuerza militar, se dan cuenta 
de ta necesidad de controlar sus dominios y una forma de 
hacerlo es a través de la educación, una educaci6n general, 
es decir, de todos los aspectos da la vida del hombre. Y 
cuando se sobrepasó este limita, ocurrió una decadencia del 
imperio que conocemos. Antes de continuar con nuestro 
estudio, es necesario hacer notar que se da una ruptura 
epistemológica en cuanto a la manera de concebir el 
conocimiento y la realidad entre los antiguos <griegos) y 
los escolAsticos. 
l Porqué recae el avance e interés del conocimiento iniciado 
en los griegos? ?Porqué se le conoce a la Edad Media como 
o&curanti smo?. 
lAcaso el hombre dejo de ser curioso o no le intereso saber 
m~s?. 

Nosotros creemos que se di6 un cambio en cuanto a Ja 
forma de ver la realidad, es decir de ideo logia, hubo un 
cambio &octal, poi itico, y por lo tanto de Ja 'forma de 
educación. 

el 

1281 lbldem, Pag, 102 
* El cristianismo viene a revolucionar todo el pensamiento 
antiguo, desde constituir el primer sistema monoteista, 
hasta no dar tanto valor por las cosas materiales, 
terrenales. Podemos observar su desarrollo desde ser un 
sistema perseguido hasta llegar a constituirse como religión 
de Estado, con el imperio romano, extendiéndose por sus 
dominios. Su influencia 'fué tal que durante la Edad Media, 
se apodera del poder en todos sus ~mbitos y se llega a un 
fanatismo extremo, un ejemplo de ello fué la inquisiciOn. 
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judio, y que a la postre influirla en el mundo occidental, 
via la oolonizaci6n y la expansibn polltica. 

Por lo que a continuación haremos una comparaoibn entre 
el mundo griego y el judeo-cristiano, para poder darnos 
cuenta de la gran separaci6n que se da posteriormente entre 
el mundo cl•sioo y la Edad Media 

El griego necesitaba del legos (palabra y razón) para 
que le dijese lo que las cosas eran y al judio le bastaba 
saber como serian. Los griegos son unos hombres dedicados y 
esmerados en dar soluciones, en filosofar, este hombre es 
desconfiado, hasta de sus sentidos, pensamientos y juicios, 
para el judio se le habla hecho una promesa por parte de 
Dios, que lo iba a sacar de la esclavitud de los egipcios y 
con Moisés, se cumple la profecla, asi exist1a siempre una 
promesa de parte de Dios; por lo que el jud!o es un ser 
confiado, confia en su Dios, y no le interesaba saber nada 
de lo dem•s (entre ello el conocimiento de las ciencias, 
artes,eto.) 

Los griegos querlan conocerlo todo, los judlos no, 
porque para ellos Dios les prometi6 una vida mas justa, y 
Dios siempre cumple con lo que ha prometido; si pero en otro 
mundo. El griego no sabe si hay otro mundo y no confía en 
nadie, por lo que si le da interés a lo qua es de •éste 
mundo•. 

Para los griegos es importante, el conocimiento de 
tedas las cosas, naturales y no naturales. Sin embargo para 
el judio ly luego el cristiano) no le es importante el 
mundo, porque cree que •El mundo natural no es sino un lugar 
de paso, un destierro, un lugar de prueba. El otro mundo es 
el que importa, y éf2~>solo lo gana quien tiene confianza en 
la promesa de Dios• • 

De esta manera podemos llegar a dilucidar que mientras 
el griego se preocupa por entender y explicar el mundo, al 
judto no le interesa nada de eso, sino conducirse de acuerdo 
a lo que Dios quiere, lo que ha prometido. Al griego le 
interesa conocer el cosmos, al judio le interesa conocer lo 
que Dios quiere del hombre. Es por eso que posteriormente en 
la Edad Media, se da una importancia excesiva a la religiOn 
y se privilecia una actitud teocéntrica, del cosmos, de la 
vida, de la religión, el conocimiento y por lo tanto también 
de la eduoaci6n. Cayéndose en una dogmatizaciOn excesiva, ya 
que el conocimiento se cree, corresponde sOlo a Dios, y Dios 
es el conocimiento da todas las cosas. Asi como los griegos 
y los romanos buscaban el equilibrio de la vida en sociedad, 
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ésto no les interesa tanto a los cristianos, les interesa 
mas bien saber como comportarse en el mundo para no perderse 
en él, una actitud sabia serla rechazar todo conocimiento 
•mundano o terrenal•*. De esta manera siguendo con nuestra 
problematizaciOn podemos afirmar que el interés cultural 
inicial de griegos y romanos decae, y cambia su rumbo por la 
filosofla judeo-cristiana, que como observamos se vuelve 
obligatoria y se llego ¡*la conclusión de que el hombre no 
serla feliz en Ja tierra , sino que espera su recompensa en 
otro mundo. 

Ahora el centro de conoci•iento ser• !!!.. estudio de 
~' pues si el hombre descubre otras coaas se le considera 
soberbio. 

Por tal raz6n no se acrecienta la cultura gracoromana y 
se retomari hasta el renacimiento y humanismo en d6nde hay 
innumerables avances en varios ámbitos del saber. 

La razOn no se utilizaré para discernir entre fenbmenos 
naturales o metaflsicos, sino seré un instrumento al 
servicio de la fé. La razon sirve para ayudar a entender a 
Dios, perdiendo su carácter supremo para convertirse en un 
medio. La filosofta se encaminaré a comprender y hacer 
comprender la palabra divina. 
Todo este pequeno preAmbulo como ya se menciono, nos dar~ 
elementos y antecedentes para comprender el porqué la 
direccibn e intención del conocimiento cientlfico se desvla 
al estudio de Dios. Consecuentemente podremos observar los 
postulados de los escolAsticos, dedicados al estudio de la 
divinidad, a tratar de entender, explicar y obedecer los 
mandatos de un Dios. 

Durante esta época los elementos didacticos, ser•n los 
procedimientos encaminados a la perpetuaci6n y reproduccibn 
de un tipo de conocimiento ótil para las clases en el poder. 

Los docentes se encargaban de corregir, hacer repetir, 
memorizar el conocimiento de los clAsicos, Ja ejeroitacibn 
de algunas artes, pero sólo para determinados sujetos. 

-------------------------* Segón Kempis:•Los sabios del mundo se pierden en su 
mundo, 
Citado 

sabidurta.,. M~s los que le siguen con desprecio del 
mortificando su carne, éstos son sabios verdaderos.• 
~U Zea, Leopoldo1 Q¡¡_,_ !<.!.!.· P~g. 154 

En la tierra el hombre no deberla preocuparse por la 
sabidurta, ya que Dios no habla querido éso para los 
hombres, recordemos que por •curiosidadR son castigados AdAn 
y Eva, al desobedecer a Dios. 



Aunque hay los primeros intentos de los romanos 
preocupados por la importancia de una educacion pbblica, 
ésta no se logra sistematizar ya que no hay docentes 
dispuestos a realizarla pues no era bien remunerada y 
reconocida. Al mismo tiempo el Estado estaba mas preocupado 
por la guerra y la conquista de nuevos territorios, que por 
la educación de los conquistados. A la calda del imperio 
existió una verdadera anarqula en diversos aspectos 
agudiz•ndose mis el problema da la educaciOn y el desarrollo 
de la didactica y sus elementos. 

di.- La Edad Media. 

La educación al estar en manos de la iglesia era 
elitista, no era un saber pOblico, habiendo pocas personas 
que t•nlan acoeao a ella. 
La filosofla y la educaciOn en general de esta época se 
inclinan hacia el conocimiento de Dios lSn. Agust1nl y 
posteriormente se trata de conciliar la sabiduria antigua 
con la teologia para dar una justificaciOn IOgica, a toda la 
doctrina cristiana (Sto. Tomas> al llegar ya a esta etapa, 
ya se cuenta con eleaentos conceptuales elaborados teórica y 
l~gioaaente por filbsofos escolAsticos 1 un conocimiento 
teocéntrico. 
Durante esta época, no se orea~ nuevas formas did~cticas, 
excepto el método catequlstioo , sino que por el contrario 
se regresa a una visión y a una concepción dogmAtioa. La 
iglesia como poseedora de los medios (bibliotecas, 
conventos, escuelas, manuscritos, seminarios, etc.I se 
reservaba el derecho de admitir o no a los &ujeto& en &U& 
centros educativos. No se le daba mucha importancia a la 
difusión de la educación y la cultura, ya que se pensaba era 
una forma de atentar contra Dios. El interés por conocer 
algo nuevo, era considerado como una soberbia contra Dios y 
contra los demAs hombres. En esta etapa existen diferentes 
hombres que intontan explicar desde su concepci6n, la forma 
y manera en que el hombre conoce: o mas bien es dejado 
conocer. 
San Agustln, primer padre de la iglesia, iniciador de la 
filosofla escolistioa, intenta poner a Dios co•o un ser 
benévolo y generoso que per•lte ~ ~ llegar @..!. 

* El método catequlstioo, consistia en la elaboración de un 
cuestionario con preguntas y respuestas previas. El 
resultado de esta forma de aprendizaje; tenla que ser la 
recitación o repeticiOn al pie de la letra de ciertas 
cuestione&, 
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conocl•lento. Al hombre s61o le es permitido conocer la 

~~:~~!ª1:9 ~e~~=~~r:l 1 ~!ª~~o~~r~~:e;~ ~!~:ir~~: o ~~ts~~0y ~~~ 
lo tanto para ensenar y aprender hay que imltarlo, se¡ulr 
sus acciones, consejos, su palabra. 

El hombre es mostrado como un ser carente de 
inteligencia y conocimientos y necesita •11umlnaolOn• 1 ésta 
viene de Dios, para poseer un conocimiento intelectual 
verdadero, para el estudio de la verdad y para llegar 
poseer una inteligencia. 
Es importante el lenguaje, pues por medio de ésta &e 
transmite la verdad, constituyendo un stmbolo sensible. Es 
necesario para aprender y ensenar. La palabra tiene dos 
fines: Ensenar y recordar tanto en uno mismo como en los 
demAs, por lo tanto es importante comprender las relaciones 
semánticas y sint•cticas. Es supeditada la eduaciOn a la té 
cuando afirma •Para saber es necesario creer•, el objetivo 
de esta sabidurla es creer en la verdad CDios> y el objetivo 
de la verdad es el conocimiento de Dios ya que el hombre 
debe amarlo y conocerle. 

En la teorla del conocl•lento presentada por San 
A1uatln 1 son reto•ados algunos postulados de Arlat6talas 
pues aflr•a que el hoabre no sabe, el conocl•iento viene de 
fuera 1 el hoabre se apropia del •is•o con la ayuda de 
algunos lnstru•entos. La base de éste procedimiento son los 
sentidos, que captan la significaciOn de una cosa, 
posteriormente pasa a la sensaciOn para 1 legar a la me~oria 

y finalmente convertirse en conocimiento. •cuando algo brota 
de la articulaciOn de la voz, hiere el oido para despertar 

~~no~~~~:~i~~(J~J .ªª transmite a la memoria para dar el 

El hombre aprende, no por las palabras, sino por las cosas 
que Dios le muestra interiormente, el hombre es ayudado por 
palabras del exterior, finalmente el conocimiento ~ltimo lo 

~:se;ª~~~:~i~~: :~re~~º~~~~~~~!ª~!º,::~:~ª~~==~ ~sr,~1 ~~~ 
Aeustln afirma que el tener buena o mala voluntad (~éJ 

.lmpllcara e Influir~ en la6 diferencias individuales y en la 
~1orma de conocer de cada sujeto. 

~~--~;;~~~-;;~~;;;-;;;-;;-primer modelo, ejemplo y prototipo 
,del buen maestro¡ el que ensefta al que no sabe, que utiliza 
Par&bolas (como elemento did•cticoJ que da ejemplos; pero 

1.también quien denuncia, quien prohibe, quien seftala las 
fg¿ysticias y quien est• con el pueblo. 

San Agustln; Tratados ; tomado del tema 
·~S1 1 maestro, Méx. SEP, P;tg. 160. 

lbldem. P•g. 1e2. 
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Afirma que el conoclmlento no es igual para cada sujeto 
y que cada uno debe tener la iluminación de Dios y la 
aabidurta se revela a cada alma en proporci6n a su buena o 
mala voluntad, por lo tanto la sabidurta y el conocimiento 
no son i¡uales para todos, ya que se revelar~ de acuerdo a 
la mala o no voluntad que tenga cada sujeto (fé>. 
San Agustln pone a Dios sobre el hombre y éste nada puede 
hacer, y tiene que poner todas sus fuerzas en el estudio de 
Dios. 

En su teorta del conocimiento pone al objeto de 
conocimiento, sobre el sujeto, él es un ser dependiente de 
BU voluntad para creer, para que Oles le permita conocer la 
verdad. Y la verdad estaba en manos de un grupo de personas 
•selectas e iluminadas• y por eso no se puede entender una 
educaoiOn p~blica al servicio de la clase baja sino por el 
contrario controlada por la iglesia, que en esta época 
ocuparla el lugar de la clase gobernante. 

Otra postura teOrica de esa época la construye Santo 
Tomis de Aquino al conciliar el mundo cristiano con el 
pagano, •sto. Tom~& establece en su ~ilosofla las bases de 
lo que debe ser el orden cristiano. Un orden que tiene que 
contar por un lado con lo establecido en la sagrada biblia y 

t~~v~;rod~onA~7.~~~e!:a:fg~~~rt~a:~ti~~~ h::~:t~~ta~!ec;:~b: 
necesita da la gracia divina para conocer, •!entras que para 
~nto To••s a la razón no es necesario que Dios eaté 
llu•lnAndola, ea distinta de la ~é, ya que el ho•bre conoce 
porque Dio• la ha dado gracia de conocer, dandole la raz&n. 
San Agustln afirma que el hombre necesita de Dios, mientras 
que Santo Tomis afirma que es Dios quien primero le da al 
hombre la razOn para conocer, para el segundo autor el 
hombre es libre de decidir y creer, y si el hombre no hace 
lo que le Indica Dios, recibe un castigo. 

~. 

i: . r. af irm;~nt~ue To:!ª e: nt~~~~~= ~~~e~ 1 ~~~r~:d • 6~el ca:~~~to Y =~ 
~··~~·.'.- d••tlno, por lo tanto deducimos que es el hombre quien 
t~/\'-:. conoce de acuerdo a sus pordbi l ldades. 

En la teorta del conocimiento presentada por Santo Tom••• r :·;.: ... •firma que los conceptos universales son elaborados por el 
~·· ··• intelecto a partir de lo real mediante la abstracciOn. Los 
¡,~;,:'.,~.'..~.; universales tienen existencia como ideas en la mente, 
-, ·fundadas en la realidad. Coincide con San Agustin al afirmar 
~~~. ::· que el conocimiento •se inicia en lo sensible, por medio de 
¡•·

1
: .. lo• sentidos, qua son externos e internos, los externos son 

~{t;;, ¡3-----------------------
&.'--~:.¿·;".. 21 

Zea, Leopoldo; º2..t_ fil.i• PAg. 175 
,.,~ >~~,~~!:, ., 

'•· 
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la vista, oldo, gusto, olfato, tacto. Los internas son el 
sentido comOn, imaginaci6n y facultad cognitiva•C 33 J. Santo 
Tomás afirma que el conocimiento se inicia por los sentidos, 
pasa a la imágen, para llegar a la inteligencia. 

En estas teorias observamos una dependencia del hombre 
hacia Dios, por conocer, por entender y la razón es un 
instrumento y un regalo para conocer a Dios, como fin Oltimo 
de este conocimiento. 
Podrlamos concluir que primero el hombre depende de Dios 
CSan AgusttnJ y luego queda en posibilidades de conocer a 
Dios <Sto. TomisJ con la ayuda de los sentidos ya sea por 
iluminación, con fé o con la sabiduria que es de Dios y que 
le proporciona al hombre de acuerdo a sus méritos o 
acciones. Para conocer se requiere de aprender utilizar 
los sentidos, creer en algo lfél para después volverse en 
abstracción, que servirA de base para reconocer otras cosas. 
Un aspecto importante es el que seftala Santo TomAs al 
&eftalar que el hombre es libre de elegir a Dios o no •Las 
criaturas dotadas de razOn como el hombre, tienen como 
especial finalidad ensalzar y alcanzar a Dios por libre 

=~~!~!=~ yya~~~o~i~:~~t~0r~~~~~~~~~n!:.~!~f?n del hombre es 

La etapa llamada escol•stica, se caracteriza por una 
hegemonta de la religión cristiana, una intolerancia 
religiosa, un formalismo dogmAtico y un atraso de las 
ciencias naturales y exactas todavta no 1 lamadas asl. 
El conocimiento fué manejado de manera filosOfioa y 
teolOgica, oentr•ndolo en problemas metaflsicos y religiosos 
y que por ende no permitieron grandes avances en cuanto a Ja 
consolidaciOn de la didáctica. En parte por el carácter del 
•Pensamiento soberbio•, ya que este no es el mundo del 
hombre sino otro, Ja educaciOn por consiguiente era 
religiosa, elitista y dogm~tica. Sin embargo a pesar de no 
existir un desarrollo propiamente dicho de la did~ctica, 
existen formas, procedimientos y medios para una ense~anza, 

=~~:a~:~~!:jlayp~~~~~::l~e~~ee~~ ~!c~ft~=~~rd:c~:s~ 1 = 11 :Í1~~ 
solo algunos nobles y sus hijos lograban tener una 
preparaciOn. 

{SJJ Sto. Tom&& de Aquino, Opó&culos filos6ficos selecto& 
~s~¡co, sEP Pag. 1s 

* Lo~88~o~:~i~~~~; ~e~~~· =&~~ ~~~go de la Edad Media 
poderosas instituciones bancaria& de crédito rural y que de 
alguna manera provelan de los conocimientos necesario& para 
la administraciOn de los sanares feudales pues •aconsejaban• 
a los reyes feudales en cuanto a la administraciOn de sus 
tierras y sus bienes. 
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El docente es quien •sabe• memorizar, quien conoce 
innumerables datos, recita, dicta, ense~a a copiar 
manuscritos, papeles, pinturas, etc. El alumno tiene que 
imitar y hacer todo lo que el maestro le diga, seguir sus 
instrucciones memorizando la lecciOn. 

En esta época aparecen las primeras universidades, el 
sistema de enseftanza no variaba en gran cosa, existe ya 
perfectamente delimitado un plan de estudios para cada una 
de las carreras. Hasta este momento como podemos observar 
los procedimientos didácticos que existlan eran la 
observación, Ja memorizaclOn, la mecanización, la copia, la 
expllcac16n, la recitaci6n, que eran utilizados para ellos 
con un carActer religiosos y dogmAtico. Cabe mencionar que 
no existta una educaci6n para las masas ya que la iglesia 
tom6 en sus manos la educac16n. Existen ya los primeros 
intentos de explicarse el proceso de cómo el sujeto conoce, 
a trav6s de que mecanismos. 

e).- El Renacimiento O HumQnismo. 

Asf llegamos a la siguiente etapa histbrioai 
Renacimiento ó Humanismo en donde observaremos un cambio 
total, en cuanto a las relaciones sociales, culturales, 
cientlficas, politicas, motivadas por una serie de acciones 
de carácter econbmioo-politico. Existe pues una ruptura en 
cuanto a las formas de organizaci6n social, ya que apareoerA 
la burguesta clase social pujante. poderosa qua logra 
desbancar y arrebatar al poder aconó•ioo y polttico a la 
nobleza y al clero ~audal. 

Durante la siguiente etapa se logran atacar y superar 
algunas contradicciones e irregularidades en las que hablan 
caldo las clases dominantesi la iglesia y la nobleza feudal, 
por ejemploi la iglesia católica abus6 del poder 
(inquisición) se apropi6 del saber (monasterios) despojO y 
se enriqueció •inexplicablemente•, logrando acumular m•s 
riquezas que los mismos nobles y reyes medievales a través 
de los •préstamos• y su respectivo interés •bancario•. La 
nobleza por su parte en un principio se apropia de los 
medios de producci6n haciéndose poseedora de Ja totalidad de 
los siervos y de sus familias, posteriormente carece de 
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Cada una de ellas se confabulaba, se cuidaba y se comunicaba 
a tal grado que habia arreglos entre la jerarqula catOlioa y 
la nobleza medieval. Hasta que surge una clase social: La 
burgues1a, motor de cambio econ6mico-polttico y social. 

Pasaremos pues a observar el origen y desarrollo de la 
burgues1a, hasta llegar a convertirse en Ja clase dominante 
y hegemOnica que de acuerdo a sus intereses, utiliza a la 
educaciOn, la ensenanza y el conocimiento dAndola un 
carácter cient1fico, que serta utilizado para un desarrollo 
técnico y tecnológico, con el fin de aumentar riquezas y 
ganancias. 

A manera de una pequena s!ntesis es importante seftalar 
que el conocimiento y la educación, primero tiene un 
carácter mAgico, como nos hemos dado cuenta en la sociedad 
primitiva posteriormente tiene un car4cter religioso en la 
Edad Media debido a un sinnOmero de factores, ast también 
van cambiando las maneras y formas dldéctioas que han 
utilizado. 

la E~::·~=;~:7º:1~~er:~o~~~ =~t~~º!:::~ºx~*¡~n;~::r•:~s ~~~ 
una serie de acontecimientos importantes que propician una 
serte de cambios de diverso tipo, el descubrimiento de 
América permitiendo la colonizaciOn que de alguna manera, 
favoreció el avance de la Astronomla, Geografta, etc. Otro 
acontecimiento importante es el movimiento conocido con el 
nombre de Renacimiento que favoreciO el desarrollo de las 
artes, la literatura, y el conocimiento de las ciencias 

-------------------------
* La iglesia catOJica a través del Papa, divide al mundo 
para colonizarlo y cristianizarlo entre las dos potencias 
mundiales del siglo XV. Espa~a y Portugal, permite ademas Ja 
esclavitud de los indtgenas, de los negros de Africa, a 
cambio de un peque~o diezmo e impuesto. Estos arreglos se 
hactan para evitar fricciones !recordamos anteriormente las 
famosas cruzadas, guerras santas, el nombramiento de reyes, 

~*no~~==m~~rq~: ~= 1 ::!~ 1 Ñedia encuentra su fin en el siglo 
XV, ya que existen acontecimientos polftico-econOmicos, que 
determinan el cambio de estructuras sociales. ' 
El conocimiento, dogmatice no responde ya a las necesidades 
de una nueva clase social la burguesta, que demanda 
instrumentos para la conquista y explotación de nuevas 
colonias. 
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naturales y el incipiente conocimiento cientifico que di6 a 
la sociedad un vuelca de 360 grados, en cuanto a sus 
convicciones y forma de ver al mundo, a la tierra. Pero 
principalmente observamos el auge y desarrollo de la 
burguesla, clase social que se inicia con la actividad del 
comercio al tener cierto poder econOmico, posteriormente con 
la colonización. Y el conocimiento tiene que satisfacer las 
necesidades de exploración, colonizaci6n y explotación de 
recursos naturales. 

La burguesla entendió que este era el mundo y no el que 
promete la religión de la época feudal, este cambio de 
ideologta fué proclamado en Alemania por Martin Lutero y 
Juan Calvino, movimiento conocido como la reforma religiosa 
que de alguna manara cuestiono no solo los principios 
religiosas, sino al mismo poder que tenia el clero, y en 
particular el Papa, as! como hubo esta serie de cambios, 
también los hubo en la educación y la didé.ctica 
principalmente, apareciendo sustentos teOrico-conceptuales. 

Durante la siguiente época existen avances 
importanttsimos que no se dan aislados, sino qua es 
importante revisar los aspectos econOmico-polltico y social. 

Existen avances de tipo cienttfico y social que son 
consecuencia de una nueva polttica económica, gracias a Ja 
expansión y colonización de nuevas tierras ast como el 
surgimiento y auge de una nueva clase social la burguesta, 
que favoreció al conocimiento cienttfico y al mismo tiempo 
el aspecto social y cultural regresandose a rescatar la 
importancia del hombre, por lo que se da un movimiento 
llamado Humanismo, nosotros entenderemos el término 
Humanismo*, con un carácter social, es decir poner en el 
centro de las relaciones de todo al hombre, pues este lugar 
habla sido ocupado por Dios en la Edad Media. De un sistema 
teocrAtico se llega a uno homocrAtico haciendose importante 
retomar y regresar a los clásicos. Por otra parte 
entenderemos el término Renacimiento con un carácter 
eoonOmico, como el nacimiento y auge de la burguesla. 

-------------------------" Renacimiento y Humanismo •son acontecimiento 
concomitantes, inueparables, a~irman muchos autores que el 
humanismo consistio en el retorno al estudio de Jos clAsicos 
paganos, olvidados e ignorados o subestimados durante la 
Edad Media•. Mastach~ RomAn, Jesüs, DidActica General Parte 
L Edit. Herrero, Méx. 1973, P4g. 9. 
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La burgues!a fué una nueva clase que se perfilaba como 
una clase que basaba su poder en la riqueza, a través de 
varios procesos como la acumulaciOn, la apropiaoiOn y la 
producción económica de bienes. As! como también por las 
ganancias que arrojaba el comercio y el intercambio de 
mercanclas. Todo este proceso fué realizado por una nueva 
clase social que Anibal Ponce nos ejemplifica a 
continuación: •Para la Edad Media feudal, la herencia legada 
por la antigüedad debla ser recogida por Ja noblaza y la 
iglesia católica; para el renacimiento burgués, esa misma 
herencia debla ser asimilada en detrimento de la nobleza y 
de la iglesia y de conformidad con los intereses y 

:;~!~:~!o:e:0~:r~~ad~u::~a~!ª~:p:~~!:!.?Mg,~n sazón Juvenil 

La naciente burguesla tendrla que buscar alternativas 
de tipo filosófico, ideolbgico y económico, ya que los 
conceptos dogm4ticos no daban gran respaldo a sus 
necesidades de clase. La burguesta creia en el poder del 
hombre, en el comercio, en la vida terrenal por lo tanto 
necesitaba hacerse sentir por el poder de su dinero para 
transformar al mundo, al hombre y su pensamiento, •Ella 
necesariamente debla ser racionalista, porque aspiraba a 
dominar el mundo; pacifista porque solo asl lo exiglan los 

!~!:~ª:::a ~~e~~: ~ª~=~ª~~:e~s::v~~~:g~~~!!:fSBt~ Y algunas 

Por lo tanto para lograr su cometido, tuvo que 
construir una o varias ciencias, que estuvieran en 
contraposición con Jas ideas religiosas, por lo que un grupo 
de burgueses decidieron apoyar el avance de la ciencia con 
participacibn económica, para propiciar investigaciones, 
expediciones, conquistas y as! obtener materias primas, para 
una producción a mayor escala, de esta manera •Jos 
comerciantes y banqueros crearon una atmósfera en la que el 
humanismo naciO y lo apoyaron después con su fortuna y sus 
honores, como el los constitutan una clase nueva, 

~=~~~~~1:~~~i: 1 hu~:~~=;~.,~?T~dievo, el feudalismo fué una 

<35 > Ponce Anlbal 1 Humanismo Burgués ~Humanismo Proletario. 
Edit. América. Méx., Pág. 28. Citado en Mastache Rom~n, Op. 

?M1 Mastache Reman, Jes~s º1Lt,. gj_,i_. P~g. 11. El subrayado es 

~3~J Ponoe, Anlbal, Humanismo Burgués ••. Op. Cit. Pig. 36 
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Posteriormente, la burguesla interpretó y utiliz6 a la 
cultura y a la educación como un instrumento al servicio de 
la dominación y de acuerdo a sus intereses, ya mencionamos 
el apoyo que da a la investigación, a la experimentaci6n, 
habiendo ·avances significativos, que posteriormente se 
mencionaran. 

Como punto de partida, se tomaron las aportaciones de la 
cultura grecoromana, pues no le sarvtan las aportaciones de 
oar4cter dogm•tico de la Edad Media. Ahora pues se 
necesitaban una serle da saberes espec!ficos unas ciencias 
que se abocaran a cuestiones especificas, a cuestiones 
marltima• (comercial izaci6n, transportación), geogrt•ficas 
Cexploraotonea, expedioione•), minera• (tratamiento de 
metal•• para la fabrioaci6n de herramientas, armaa, 
•mbaroacion••), qulmloa• !tratamiento de materia prima, 
teftldo, estampado, gaaaa, ltquidos) y otros saberes para 
administrar controlar y acrecentar sus bienes y una 
le¡islaci6n que protegiera sus bienes de posibles atracos, 
fraudes, robos, ato, 

De esta manera el conocimiento se va ramificando en 
varios aspectos o saberes al hombres empieza a descubrir 
otro tipo de conocimientos que ir&n en contra del dogm•tioo 
el conocimiento se centra en lo real, lo que puede ser 
experimentado. As! aparecen obras per~ectamente 

~~~~~~~u~~~~~is!~º~!~:~v~t;~m~~m~a~:n~~~~~ª:o~9ob;~:':onMo~~ 
aporte significativo en el epoca. 
Con el inicio y desarrollo del método cientlfico, basado en 
una experimentación y observaci6n se inician lo que llamamos 
las ciencias naturales en donde se pretendía que todo 
deberla ser experimentado, no aceptar nada que no fuera 
racional. 

Son varios y bastantes los ejemplos de creaciones e inventos 
que se realizaron durante aquella época asl como los avances 
fi 1 osófioos. 

-------------------------* Aporta un método que pretende dar mayor seguridad y 
eficacia a la investigaol6n. Bacon proclamo que dicho método 
estA constituido por la inducción, proclamando también la 
función de los sentidos, en la adquisición del conocimiento. 
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•El sistema planetario heliocéntrico de Copernico, las leyes 

::or~:~!~~~s 1 :e0~~ 6~~~~~~o~a:~!a~::~~c~~!~.~~8 >~ª~!~e~igu~:: 
indicadores que hacen dudar a los hombres de lo establecido. 
•considerad como sospechoso duanto se os haya enseftado hasta 
hoy ••• la verdad va cambiando con los tiempos•(Bacon). 

En cuanto al aspecto social surge un acontecimiento 
importante, en donde se rompe con la hegemonia religiosa, 
politica y social de la iglesia: La Reforma encabezada por 
Marttn Lutero, pone al descubierto las exigencias y la 
cantidad de riquezas que la iglesia logro acumular. Este 
hecho es retomado del pensamiento ideolOgioo del ~ri•Iº hao• 
que los protestantes vean a la religión, al trabajo y a la 
sociedad como la vida en la tierra y no esperar hasta la 
muerte para recibir su recompensa. 

fJ.- La época moderna. 

Ast la burguesla con los avances y aportes de la 
ciencia y la tecnologta empieza a consolidarse como una 
nueva clase social, cuya forma de poder no seria en nada 
parecido al de la nobleza y se encamina al asalto del poder 
provocando movimientos sociales, asl •Ja burguesia tiene ya 
en sus manos la mis formidable palanca constituida por las 
finanzas, la industria y el comercio; pero aOn no estA 
satisfechar para qua nada quede fuera de su monopolio asalta 
el poder sin compasiOn ni miramientos con dof

3 
revoluciones 

la inglesa <1686) y la francesa <1789J• 9 • A&l la 
educación se tendria que encaminar a la industria, aJ 
comercio, a las finanzas y a la administraoiOn de sus 
riquezas. 

Los humanistas de los siglos XJV,XV,XVJ en cuanto al aspecto 
educativo tuvieron que ir formando y educando al hombre 
burgués de acuerdo a las exigencias que los cambios 
econOmico-politicos le demandaban paulatinamente de acuerdo 
a sus nuevas exigencias. 

<38 > Mastache Reman, Jesós; ~ º-!!.· Pig. 18 
1391 ldem. 
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La educacimn es netamente elitista y trata de centrarse no 
sOlo en un aspecto sino en el desarrollo de dotes corporales 
y espirituales del ser humano. Pablo Virgilio t1349-1420) la 
define como "El conocimiento de los dotes corporales y 
espirituales del ser humano". Los humanistas como su nombre 
lo indica resaltan las cualidades, capacidades y aptitudes 
del ser humano. Los humanistas del siglo XVI retoman la 
educa.cibn de CicerOn "Durante 7 afias el nif'l?

4
89 deberA. leer 

a ningon otro autor mis que a Ciceron• • Un aporte 
importante es que se toma en cuenta el estudio y desarrollo 
natural del nif'lo, se estl en contra de los catigos fisicos 
aunque no desaparecen, los docentes eran pedantes y 
orgullosos de su saber. Aunque se observan aspectos 
importantes como el desarrollo de capacidades naturales, 
humanas. Sin embargo es elitista, repetitiva, memoristica 
asl encontramos que "El método oaracteristico de todas las 
clases fué el oral •.• el trabajo en todas las clases era ta 
recitaciOn... cada clase estaba dividida en grupos 
presididos por instructores a quienes los alumnos recitaban 
las lecciones bajo la inspecciOn del maestro. Los muchachos 
mAs brillantes estaban organizados en academias en donde la 

~~:~~!~~~:~ .. t 4 !Y. c~~~=rt!~po e~e ~:~~:~~~~s ta:~~~~sio~~: 
elitista estaba dirigida a principes, acaudalados 
mercaderes, comerciantes, hijos de banqueros, etc. los 
humanistas se mantuvieron alejados del pueblo pretendieron 
hacer del hombre "Un pequef'lo Dios libre y creador de su 
propio mundo, estas ascuelas establecen la educaciOn fislca; 
el primer maestro moderno Vitorino Da Feltre, concibe a la 

=~~~~~!~~. 1 ~~m~elu~:ta~~:f~2f~i0n para dirigir asuntos 

Erasmo de R. ( 1476-1536) coincide con el anterior autor, 
incluye ademls la educación moral, el estudio de la 
naturaleza e insiste en la necesidad de estudiar al ni~o. De 
esta manera la educaciOn cambia de direcciOn en cuanto a las 
exigencias que demanda la sociedad y la nueva clase 
dirigente, se tienen que dar respuestas a necesidades 
materiales reales que el hombre mismo puede satls~acer. El 
realismo pretenderla dar soluciones a un problema material 
como el comercio, se pretende el estudio de la naturaleza 

(4Q)--~~~;~;~-;;~~~-~7~~~ria 9..@. !J!. pedagogie, ediciones de 
lectura, Madrid, Pág. 38 Citado en Mastache RomAn, JesOs, 

!i'it1c\~idem. Pags. 110-111 
t42) Mastaohe Rom•n, JesOs. º2..:_ Q.!..i. P~g. 22 • 
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para conocerla y utilizarla en beneficio propio, el hombre 
realista es un ser investigador, objetivo, descreldo y que 
siempre esti buscando algo ~til. 

Este tipo de educaciOn es la que impuls6 a la burguesla 
ya que •La burguesla desde el inicio es realista, le importa 
este mundo, la vida y el oro; el realismo filosOfioo, 
cientlfico y padag6gico corresponde al desarrollo de la 
banca, la industria y el comercio, de la economla y de la 

~!~~e s~:~al 8i~~0h~~~~<Wg~~l~~ob~~g~!::: n~=~=s~~a~: ~~ti~~ 
instrumento con caracter cientlfico confiable, eficaz, 
comprobable que pudiera dar respuestas a necesidades 
econOmico-polltioas, hasta encontrar uno que llamo !A!. 
~ naturales que le ayudaban a obtener respuestas a 
la explotaci6n de recursos naturales y apropiarse de esa 
naturaleza y sus esclavos que pudieran explotar minas y 
transportar mercancias. Asl pues las incipientes Ciencias 
Naturales daban una opciOn y una respuesta a estas 
necesidades por una parte y por la otra ostentaron una 
categorla de conocimiento cientlfico. Lo que a su vez podrla 
legitimar sus intereses e intenciones de este conocimiento. 

Lo que no ayudara a este propOsito, serla considerado como 
conocimiento no cientlfico. Asl la educaci6n, los contenidos 
y el método de ense~anza girarla en torno a lo natural, a la 
naturaleza, en el contacto con las cosas y fenómenos y sobre 
todo al dominio de todos estos. 

Este tipo de educación se le conoce como realismo sensual en 
el que se logro destacar el alemin Ratke, •esto di6 por 
resultado que Comento pudiera realizar estas ideas de manera 

~~~~~~~~a.r44?~ª !:~ d~~~=a~~:o!b~m~~~1::;or~ ~~s p~~:~~aj~ 
esencial en el siguiente sub-tema. 

<43 > Mastache Roman, Jesós. º1!..!.. Qi!.. PAg. 24 
<44 > Monroe, Paul; ~Cit. PAg. 165 
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2.- Marco Te~rico de Ja didActica. 

En el presente subtema pretendemos ubicar el origen de 
Ja didilctica, (disciplina J Jamada y entendida como tal) 1 que 
responde a muchos factores de diverso tipo, es importante 
senalar el car&cter formativo de ésta que pretendi6 su 
fundador: Co•enio, significo un gran avance para la 
educaclOn y concreta.ente para la didActica. Es el enca¡gado 
de siste•atizar y dar un soporte teOrlco a la dldActica , es 
quien concibe y utiliza el término como talJ es decir desde 
BU .inicio Co•enio entendió a la didActica co•o una 
disciplina que deberla ocuparse de la for•aci6n del sujeto, 
adem4s da una gran importancia al método, por lo que se le 
puede 1 lamar: "El padre del método intuitivo ••. elev&ndose 

~:~~ub~imf:~~o ==ll~~n~:~~!::!ºm~: ~=~er~~=:~(4gy~cillas al 

Sin duda alguna Comenio es una figura esencial en el 
desarrollo de la didActica y de la educaciOn, ya que 
entendiO y diO un car4cter formativo, no solo al proceso 
educativo que realiza el hombre: sino también a la misma 
disciplina que posibilitarla esto: La didilctica. 

Coaenlo es uno de los pri•eros teOricos que introduce a la 
dldActica co•o una disciplina, que da cuenta de la for•aci6n 
del ho•bre. "Conviene formar al hombre si debe ser taJ ••. de 
aquf se deduce que no defini6 mal al hombre el que dijo que 
era un animal disciplinable, pues verdaderamente no puede en 
~~=~ip~!~~~y46 ,:ormarse el hombre sin someterJe a una 

Un elemento para llevar a cabo el proceso de formaci6n 
lo constituye la educaciOn que desde el inicio Comenio, 
especifica claramente que es ünica del ser humano. 

(45J--~~;;~;;;~-~~-h7~;~;ia Q.g_ !..!. pedagogia, libreria de la 
vida de Ch. Bouret. Mén. 1905, Pag. 106; Citado en Mastache 

~~WtnCo;:~~~: ~~~nc¡~bs, Didilctica magna, Edit. ·PorrtJa, Méx. 

i9 ~8 ~op:~io2~~o sino que divide a la did•otica len general Y 
especial) y le d• diferentes tBreas a cada una y la 
diferencia una de la otra, un elemento esencial es el 
referido a proponer un car4cter formativo a la didActioa. 
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Un aspecto importante es el que se~ala Comenlo al 
hacer notar la necesidad de una ense~anza p~bllc 
que se hace indispensable para el ser humano ya q 
los que nacieron hombres les es precisa la ense~a 
ense~anza por lo tanto es unicamente necesaria p 
humano. 

aJ.- La did~ctica formadora. 

tratar de 
y tlnica, 

:a:t4J¡yd~: 
ra el ser 

Como hemos observado Comenio propone una far aci6n del 
hombre a través de la educación, en ella deben ~escubrir6e 
<mediante el uso de inducciones) verdades generalr6· 

Con Comenio se puede observar ya la existencia de un sistema 
pedag6gico moderno ya que no se concibe a la lnstruccibn O 
ense~anza solo como la asimilaci6n o mera adquisicibn de 
contenidos, sino que sanala que la educaciOn debel propiciar 
el desenvolvimiento de todas las capacidades del ~ombre. La 
didActlca debe seguir el camino que ha trazado, posibilitar 
un desarrollo de actitudes y aptitudes del hombre como el 
reflexionar y el pensar. 1 

Preclsaaente la did&ctlca deberla poslbil~tar en e¡ 
proceso de for•acltJn un ahorro ~ tie•po ¡X. i'atlga
desechando ~ descartando actividades ~ accio es gyg_ D.!!. 
posibiliten !!.!. desarrollo !l.!=! !!Y! ~acultades del suJeto ~ 

posibiliten !!lli!. rapidez fil!. l.!!. educacittn ~~!!!!!!!.en !.!!. 
enseftanza. 
Pero la ense~anza de cosas ~tilas que sirven pa 
es decir que tengan fines prácticos que el alumn 
en la vida, Este procedimiento debe ser gradual 
un desarrollo natural y paulatino tanto en 1 
pensamiento como en el desarrollo flsico. 

* El objetivo inicial de la didá.ctica fué lograr 
lo que al paso del tiempo se ha querido hacer ta 
acto de ense~ar, pero en detrimento de los 
Comenlo, de desarrollo integral del sujeto. La d 
el tiempo 1 ogro optimizar un proceso de tra 
contenidos, datos, saberes, etc. Pero sin cue 
conocimiento y sin poner a trabajar las faculta 
del sujeto, es decir no se toma en cuenta si hay 
de reflexión, de pensamiento sino mls bien de 
de recepción, de absorci6n. Por lo que se ha dad 
proceso de formaciOn de informaciOn, de adocilara 

f~1yt~bidem. Pag, 23. 
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Comenio hace una serie de recomendaciones y propuestas 
que resultan congruentes y sobre todo innovadoras si tomamos 
en cuenta la tradiciOn que se tenia, la época y la ideologla 
imperante. Se preocupa por una educaciOn integral que re~na 
no soto cuestiones objetivas, sino también las subjetivas. 
Queremos recalcar la preocupacion, el origen y la necesidad 
por formar al sujeto humano, no descuidando algOn aspecto de 
su personalidad. Decimos que es un proceso de formaciOn, 
porque implica mucho esfuerzo y tiempo adem•s de que es muy 
complejo este trabajo, implica mucho tiempo el ir arribando 
a logros cada vez mayores a través de la educaciOn, con la 
ayuda de la didAclica se pretende formar actividades, 
aptitudes y no solo la mera tra~smisiOn de datos o 
contenidos, para Comanio la educación no se restringe a la 
escuela, sino que es un proceso que inicia dentro del 
vientre de la madre y no termina sino hasta la muerte. No 
habiendo distinción de clase social ni de sexo; adem~s se 
preocupa por la necesidad de una eduoaoiOn p~blica, para 
construir posteriormente un sistema de organización 
internacional, con un idioma comón que una todos los 
hombres. 

De esta manera la educaciOn es concebida no sOlo como un 
medio de adquisición de conocimientos, de habilidades o 
destrezas, sino además como un proceso formativo de 
aptitudes y actitudes, él la considera como un instrumento 
de pacificaciOn, de unidad y de progreso para todos los 
hombres de todo el mundo. 

En este sentido si todos los hombres son iguales, 
necesariamente la educaoiOn y el proceso formativo ser~n 
para todos igual. La educación no pretenderla objetivos y 
finalidades diferentes sino ónicamente aquéllas propias del 
ser humano. 

¡-~~~~~;-~;;~;-~~;-;;¡;;~s, los romanos, la Edad Media y el 
Renacimiento existla un plan de estudios propuestos, Comenio 
va m&s all• al proponer uno, ónice para todos los hombres y 
los pueblos. Y plantea la necesidad de una ~ormaoiOn a 
través de la instrucción p6blica, que como hemos visto ha 
sido elitista. La didActica tendrla un papel fundamental ya 
que es la disciplina que da cuenta de los procesos de 
adquisiciOn del conocimiento, y que Comenio la propone para 
dicha tarea de formación. 
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Comenio adem~s de dar aportes tebricos que darian un 
sustento a la didáctica, también los da de manera pr~otica, 
cuando afirma que la enseftanza debe partir y darse en lengua 
materna <no latlnl y pone en el centro del sistema escolar 
al alumno (no al contenido, ni al docente, ni a la 
disciplinal. En cuanto al sistema didActico Comenio proponla 
comprender, retener y practicar como elementos para el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades humanas, •En lugar 
de hacerlos repetir cosas de memoria, procuraba explicarles 
primero la leccibn para que la entendieran; en seguida 
ayudaba a los alumnos a que ellos mismos elaboraran los 
conceptos explicados, hasta que quedaran fijos en la memoria 
~af~~~~~fgSY. los ponla a ejercitarlos en cosas pricticas de 

Comenio considera que el entendimiento humano es como 
una tabla rasa (en su teorta del conocimiento, retoma a 
AristOteles) •En la que nada hay escrito, pero en la que 
pueden escribirse muchas cosas. Y de igual modo que en una 
tabla limpia puede escribirse lo que el escritor quiere o 
pintarse lo que desea el pintor conocedor de su arte, asl el 

=~~=~di~~=n~~ ~~~:~~ :~e:~i~~~ ~~u:~s=~~;!l~~~: f~~:~~~0to:~ 
claro en seftalar que todos tienen una capacidad y no se 
puede rebasar ésta, por lo tanto deberá ser gradual. En 
cuanto al entendimiento seftala que no tiene término porque 
es ilimitado. En cuanto al conocimiento seftala que entra por 
los sentidos, para después permanecer en el, por medio de 
imágenes y seftala: •Todas las sensaciones que impresionan a 
mi vista, olfato, oido, gusto O tacto son a manera de sellos 
que dejan impresa en mi cerebro la im,gen de lo percibido. Y 
por eso, desaparecido de mis ojos, o!dos, nariz O manof

5 
el 

objeto que causaba la impresión, queda en mi su imAgen• OJ. 

Como observamos Comenio da consejos para la 
dosificaci6n de actividades y contenidos, cuida de no exigir 
mas que to que el alumno puede recibir si no se dA el 
aprendizaje, dice no es culpa del alumno (a menos que 
carezca de facultades) sino del educador. De acuerdo al 
desarrollo de la personalidad es como se debe ir dando la 
educaci6n, por tal motivo propone la creaci6n de escuelas 
para la infancia, la puericia y la juventud con 
respectivo plan de estudios para cada una de ellas. 

(46J-~;-~;-~~;;~-~;~;~;~~ Did&ctica ~ lpr61ogol P~g. XV 
(49) Comenlo, Juan Amos; ~ º1.!,.. PAg. 14 
1501 Jdem, 
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El aporte de Comenio es inigualable por todas sus 
observaciones tanto a la educación oomo a la did~ctioa. Se 
abre el debate en cuanto a que algunos autores se inclinan 
por afirmar que da pautas para crear !!!!.!. ciencia ~ l.!! 
educación ~ ~técnica~!...!!. ense~anza como disciplinas 
autónomas cada una de ellas con objetivos y finalidades 
espectficos. Nosotros creemos que esto depende de la 
finalidad o utilización que se le quiera dar a la didActioa. 

Queremos hacar ~nf~sis en ta intenciOn de Comenio al 
proponer una formación integral del hombre, se~ala que se 
formar& en cuanto utilice lo que aprende (le sirva) y de 
esta manera llegar4 a conclusiones m~s generales. 

~ste es un momento importante en el desarrollo de 
nuestro trabajo el rescatar la intención didActica de 
Comento, concibe a la didActica como un arte de enseftar todo 
a todos. Ense~ar o sea posibilitar un proceso de formacion 
en el sujeto, este proceso deber• ser gradual natural. 
Menciona que es importante ense~ar todo lo que favorezca el 
desarrollo del sujeto y a todos, pues todos son hombres, sin 
distinción y todos tienen la misma capacidad y se puede 
llegar a una misma actitud y aptitud. 

Como hemos observado Comento es el primero en pugnar 
por una eduoaciOn p~blica, con un sistema de escuelas y 
planes de estudio para cada etapa del ser humano y esta 
propuesta contrasta con lo que anteriormente hemos visto en 
cuanto a la educación, que ha sido utilizada para perpetuar 
al poder y acumularlo por unos cuantos, sobre la mayorta del 
pueblo. 

Comento concibe a la educaciOn como un medio de 

!:~~~~=~to~~!¡ª ~~da~e~:~r~~~~~n~:sd~~c~~~~~~sco~~lun~o!~~=~ 
diferenciandose del animal. 
Cabe aclarar que Comenio serA fundamental para rescatar una 
reconceptualización de la didActica, tarea del siguiente 
subtema que rescataremos después, por ahora dejaremos 
mencionados algunos aspectos. 

-------------------------* Emancipatoria para el sujeto, entendiendose como el 
desarrollo del entendimiento humano que puede ser moldeado, 
fijado y en este sentido seria un elemento de ascancibn a 
otra condición que no sea ya la animal. 
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Juan Am6s Comenio, sienta las bases para el desarrollo 
futuro de la did•ctica y de la educación. Por ahora podemos 
advertir que se ha desviado su intención primaria, se ha 
malentendido lo referente a enseftar con mayor eficacia y 
menos fatiga. Solo se ha privilegiado en el proceso 
Ense~anza-Aprendizaje la acción del docente hacia el alumno, 
en donde se ha pretendido que el alumno memorice más 
fácilmente, en lugar de utilizar sus capacidades 
intelectuales, esto en gran parte se debe a que ha 
olvidado la intención esencial Cde la didé.ctica), entendida 
como una disciplina formadora de sujetos. Por otra parte los 
docentes que estAn al frente del proceso enseftanza
aprendizaje carecen de elementos que dirijan la acoiOn 
didáctica a procesos da an~lisis, reflexión, etc. Pues lo 
Onico que se pretende es que el docente realice su labor lo 
más 1Acilmente posible, ante un nOmero cada vez mayor de 
alumnos. 

El aporte que real y original por parte de Com•nio 
consiste en ir m•s allA de procesos mec,nicos, repetitivo•, 
aorlticos, él mencionb que se debertan desarrollar todas las 
facultades del ser humano y que precisamente le permitan 
acceder a un estado diferente al de los animales, algunos 
aportes de Comenio siguen vigentes, como la importancia que 
le da a la experencia. 

J. Locke, considera a partir de Comenio que el esplritu es 
como una tabla rasa en la cual se registran las impresione& 
de la experiencia, y seftala que RLa experiencia es el 
fundamento de nuestro conocimiento, en ella esta su primer 
origen. Nuestras observaciones de los objetos exteriores 
sensibles o de las operaciones internas de nuestro esplritu, 

~~~~!~~d::pl~it~0~~~0~ª~0~u:a~:!~:7~~n~:0:~ns:~~:~~~~YB!?. ª 
En cuanto a los procesos de conocimiento, no solamente 

se tomarA en cuenta las sensaciones, sino la capacidad de 
reflexionar sobre ellas y las experiencias. Exiten para él 
dos fuentes de conocimiento de las ideas: la sensaoiOn y la 
reflexiOn. No s61o es importante obtener una informacibn 
enciclopédica, se pretende el uso del razonamiento, de la 
reflexiOn como procedimientos para el desarrollo de las 
potencialidades humanas a través de la raz6n. 

751}--~~~~;~--~~~~~-;~~;;o ~ !!l. entendimiento humano; 
libro 11 Cap. 1 F.C.E. Méx. 1956,citado en Mastache RomAn, 
JesOs, Op.Cit. 
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Para arribar a este desarrollo se m~nciona la importancia de 
la adquisiciOn y formacibn de h4bitos, necesarios para 
adquirir una disciplina, pues •ta formación de hi!lbitos 
adecuados contribuye a garantizar un comportg~lento acorde 
con el concepto disciplinario y sus ideales• • 

Cabe se~alar que todos estos aportes responden a una 
necesidad de la burguesta, que tras de luchar contra la 
nobleza cortesana, la iglesia feudal, la burguesta 
protestante y el aplastamiento de la monarquta logra 
mantener sus propósitos. Después de haber salvado varios 
obstAculos, la burguesta afirmaba Jos derechos del 
individuo, como un elemento necesario para satisfacer sus 
intereses, asumiendo también 1 a represen tac ion de 1 os 
derechos generales de la sociedad haciendo suyos la 
libertad, la igualdad, pero para contratar, viajar, 
competir, pensar, explorar y explotar en condiciones iguales 
en este aspecto mencionaremos algunos logros que obtuvo, 
como la daclaraciOn de los derechos del hombre y del 
ciudadano, apareciendo la propiedad después de la libertad 
como un derecho natural e imprescindible. 

As! la burguesla podia proteger sus bienes, instalaciones, 
etc. La situación no cambio de gran panorama ya que: •Jas 
masas explotadas por la antigüedad y el feudalismo no hablan 
hecho, en efecto, nada mAs que pasar a un nuevo amo. Para 
que la burguesta real izara su desarrollo prodigioso era 

~~~=:~~!~a~de:As~ 1~~~8~jé~~!tº~r=~~:ro: 1 deb~~;~~~~<S!Y~es :~ 
asalariado desde el siglo XVI se convirtiO en asalariado del 
burgués hasta su muerte, ya no tenla nada, solo su fuerza de 
trabajo para venderla barata. 

La burguesfa se adue~aba de grandes extensiones de 
tierra, los rnodos de producción y tiene ante si una inmensa 
masa de obreros dispuesto& a vender su fuerza de trabajo. 
Esta nueva forma de apropiación Marx la llama de una forma 
especf·tica, con un régimen especial en el cual "lo que el 
capitalista da al obrero en cambio de lo producido por su 
!~e~~~d~~t~r~:~;~cs~f.extraordinariamente inferior a lo que 

~52: Mastache RomAn, Jesbs º12...t.. Ctt. PAg. 51 
53 Ponce, Anlbalr EducaciOn ~ ,!...!....:.. Op. Cit. P~g. 177 

1541 Jb!dem. Pag. 176. 
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La educación entonces girarla en torno a formar individuos 
aptos para la competencia del mercado, ese fue el ideal de 
la burguesla triunfadora. 

Lo Onico que le intereso fueron los procesos o formas para 
producir m&s, la forma en como ganarle a un rival, en 
procesar materias primas, en como acelerar el proceso de 
producciOn y obtener mayores mercanctas, mayores ganancias. 
Si era necesario arrasar con el pueblo entero, que as! 
fuese. Para no detener e interrumpir el trabajo de las 
m6quinas es necesario incorporar como obreros a las mujeres 
y a los nHios. 
Por este y otros motivos podr!amos entender el afln del 
colonialismo que caracterizó a algunos paises europeos de 
los siglos XVI ,XVI 1 e incluso XVI J l. 
La expJotaciOn de recursos naturales, las guerras para 
adquirir o acrecentar esclavos, etc. Todas estas acciones de 

!!~;enc~~! 1 ~!c~;s~~~=~est!b:~ja~~!e~r~!::;:~~:1sla :~~cae!~~ 
por lo tanto deberla responder a estos fenOmenos, por una 
parte para encontrar nuevas investigaciones que aumentaran 
la producciOn y Jas ganancias y por otra parte que 
garantizaran Ja sumisiOn, la esclavitud y Ja ignorancia de 
obreros y esclavos proletarios. 

¿y la educaciOn y los procesos didácticos? .La RevoluciOn 
Francesa de 1789 responde a necesidades de una clase social 
y es el resultado de una crisis social que Ja monarqula no 
puede resistir. Ahora bien el empuje de la burguesta, hacia 
necesaria una ~undamentaoión y elaboraciOn teórica de una 
doctrina. Tal doctrina asegurarla la toma del poder y sobre 
todo legalizarla éste a través del derecho. La ilustración 
como movimiento ideológico pretenderla enarbolar tres 
ideales igualdad, fraternidad, libertad, y de alguna manera 
la educacibn tendrla que dirigirse a estos ideales. 
Por Jo tanto fueron elaboradas teortas pedagógicas 
representativas de esta época, Rousseau, es el representante 
de la didictica natural ista 1 pretendla el retorno a la 
naturaleza la libertad, individualidad y personalidad del 
educando. Pugnaba por una democracia, que se encontraba solo 
en la naturaleza ya que en ella el hombre igualitario, 

*------------------------
••• •No se pod!a interpretar mejor el esplritu de la 

burguesla en ese instante, cientlfica. escéptica y practica 
y por lo mismo deseosa de que las técnicas se despojaran de 
los secretos con que hasta entonces las hablan envuelto las 
corporaciones•. Ponce 1 Anibal; QR.t_ º1.1.· Pilg. 164. 

47 



sano, feliz y afirmaba que e& la sociedad quien lo corrompe, 
insiste en la necesidad de conocer al sujeto de la 

~~~~~~~~~~. ~~:P::ª:~gu~~8~op~~se~!~~~:~s.~~~?5s>ªElv~::;~~~ 
serit. un gula que ayude al alumno a descubrir <naturalmente y 
por curiosidad) y comprender por si mismo. Hay que proveerlo 
de los métodos para aprender las ciencias y crear el gusto 
por el las. El docente si no conoce el desarrollo natural del 
nit'io, impondr<l sus gustos al educando, por lo que afirmaba 

:~~~~~d:~f5ff~~ca~!~~r=~~=n~:d:~=r~~s:::~~ !: ~~!~~~!:~: ~~~ 
educar al hombre burgués de su época, luchando contra la 
tradicibn dogm~tica y vertical. 

Por lo tanto menciona que la educación debe ir 
acompafiada de convivencia en la 1 ibertad 1 la dignidad, el 
trabajo fincados en el respeto mutuo, la cooperaciOn y el 
desenvolvimiento de la personalidad. Su educaciOn como 
mencionamos, es para un sector de la población; es decir 
para 1 os hijos de 1 os burgueses que tendrian que 
administrar, explotar, comerciar sus bienes, mercancias y 
productos. 
Por lo que a diferencia de la época medieval; la educaciOn 
serit. una necesidad y habria que preparar las mejores 
condiciones de convivencia y/o competencia. Con el paso del 
tiempo existen pensadores como Pestalozzi que introduce la 
importancia del plano psicologico en el alumno, que sit~a al 
docente en un plano de fraternidad afectuosa y de respeto 
con los alumnos. Esto no quiere decir que hayan desaparecido 
los castigos, los golpes y amenazas del docente hacia los 
alumnos; critica la adquisiciOn da contenidos como objetivo 
principal de la educación sobre al desarrollo de facultadas 
es importante tomar también en cuanta las peculiaridades y 
aspiraciones, no solo a manera individual sino también 
tomando en cuanta las necesidades de la sociedad ya que "No 
as posible separar al hombre da la organizaciOn y da la vida 
social y, por lo mismo, es indispensable considerarlo yg

7
\as 

relaciones Intimas que necesariamente la Onen a ellas" . 

(55J--R~;;~~~-;:-;~~~~~~-Emilio ~sobra!..ª-. educaci6n; Edit. 

lgefdªRo~:=~uPr~~· ~ª~~bo; op. Cit. P~g. 12e. 
(57) Julien, M. A. Sistema !1-ª. educaci6n de Pestalozzi¡ 
Francisco Baltriln, adit. 1932, PAgs. 60-61, citado en 
Mastache Romin, Jes~s ~ ~ 
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En esta propuesta encontramos ya una gran variedad de 
procesos y procedimientos que se utilizan en la educaciOn 
contempor4nea: el desarrollo de capacidades, la formacibn de 
hábitos, habilidades, actitudes, la adquisicibn de 
conocimientos, la formaciOn de la conducta moral y del gusto 
estético, la adquisición de técnicas elementales de trabajo 
todas estas actividades fundadas en un desarrollo natural y 
gradual. Obviamente para quien tuviera acceso a la 

~~~7~~!º~~ e~~~~eq~~=~ ~~~fg§f p:~a~~:· s~~i~~=d~ªnoe~~~~:~~: 
as! mismo una preocupaciOn por ella. 

Como podemos observar la didactica se pierde, se 
olvidan estas adquisiciones y desarrollo qua se debe 
fomentar en el sujeto y es que la teorla pedagOgica se va 
diversificando, ramificando en cuanto a los muchos procesos 
que se dan al interior de la educaciOn, aparecen m•s 
soportes y formas de entender a la educación y a la 
pedagog!a como disciplina encargada de la educacibn, en 
adelante observaremos algunos aportes que se dan durante el 
siglo XIX. 

Herbart ferviente representante de la burgues!a, apunta su 
sistema pedagOgico hacia una determinada clase social, 
validando y justificando la diferencia de clase, al 
considerar que •son sOlo unos pocos los que manejan el mundo 
•Asimismo también se menciona la necesidad de una 

!~:~~~~ci~~tei:~~ua~! p=~~º~~~~~rq~~ h~~:~: d:rri~~~ur~,s~r~ 
En donde se forme un carActer para que el sujeto pueda tomar 
sus propias decisiones. Aparece una necesidad an cuanto 
que el docente esté bien formado filosOfica y 
cientlficamente •Ademas de proceder cientlficamente en el 

~~~~ras~~d~~~;!c~~m~~i~=~~=d~~e~~~~a~:~~:;cé6J 
0
Ciencia pues 

(58;--p;;~;J~;;~--~~-~~;;ia nada de cambios y revueltas y 
puesto que el orden social ha sido creado por Dios. el hijo 
del aldeano debe ser aldeano y el hijo del comerciante 
comerciante .•• se propuso educar a los pobres para que 
aceptaran de buen grado su pobreza ••• • Panca, Anibal¡ ~ 

~J ~~~ief 8~éndez, M et al¡ Herbart ~ !.!!. construcciOn ~ !A 
ciencia PJlil. colección de cuadernos de cultura ped. No. 1 

YdblNib7:~~.1~~~.p~~: 25. 
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Podremos observar que existe aqui una preocupaciOn por una 
formaciOn docente cient1fica y filosOficamente dirta 
Herbart 1 sin embar¡o podrlamoa preguntarle LDe qué 
prooedlmientos se valdrla el docente para lograrlo? 
La did4ctica tenderla a ser un elemento mAs para esa 
formaclOn del docente, al encaminar lmAs que imponer 
acciones y contenidos) conjuntamente a sus alumnos a una 
misma formaciOn. Por ahora seguiremos nuestra revisibn, 
posteriormente retomaremos estos elementos. Herbart 
considera que se conoce a través de dos procesos 
concentraciOn es un proceso por el cual se capta una nueva 
experiencia !elemento nuevo) y reflexión se pone esta nueva 
experiencia en relaciOn con lo ya asimilado, es un grado de 
asociación que es colocado dentro de un todo ordenado. 

~~co~=~~a 6~~;~:~ r~~re~:~~~~~~~~~ºsi=~~~ic!~~:~::tBiT. E:~! 
conocimiento se obtendrla de la instrucciOn para finalmente 
arribar a una educaciOn, pues para Herbart una manera de 
lograr la educaciOn es a través de la instrucciOn que es 
considerada como -todo aquel lo que se presenta al alumno 
como objeto de estudio... yo no puedo concebir la 
educaciOn sin instrucciOn e ir~~fsamente no reconozco 
instrucción alguna que no eduque• . 

Herbart hace una serle de aportaciones a la dldActica 
(él la l lamO instrucci6nl menciona formas de 1 levarla a 
cabo, como la descriptiva, analltica, sintética, con sus 
respectivos métodos, y considera que la didactica debe 
educar de manera concreta y objetiva para una 
sistematizacibn de la educación. Otros aportes son que el 
maestro debe respetar los sentimientos del alumno, 
utilizando el amor y la autoridad que es entendida como la 
superioridad espiritual del maestro. Afirma que hay que 
ayudar al alumno a que comprenda que es noce6ario que 
discipline su esplritu, mediante el orden y la disciplina 
que el docente formar~ mediante la autoridad y el amor. Por 
~ltimo Herbart retomando a Comenio manifestaba que la 
ensef'lanza deberla ser (Jti 1 para la vida, es necesario 
•tlevar el esp!ritu en el sentido de no ensenar para la 
escuela, sino para la vida, pero para una vida no entendida 

~~~:st~~ ~:ºb=~.:~d:~sm~~~~ ;º~~ u~u=~:!fH~f~ YE~ª~!~~~~an~~ 
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cuestionarnos en cuanto a esos aportes que se mencionan 
lPara qué tipo de educaciOn son? lQué se pretende? lAcaso se 
inicia una mecanización sutil, que apenas empieza y que 
tendr~ auge después? y si acaso pugna por una educaoibn para 
la vida les a su clase social a la que se dirige? a una vida 
burguesa que no permita acceder al pueblo a la misma 
educaciOn. 

La burguesla retoma a la educaci6n porque habla una 
necesidad de educar a la masa, que iba a trabajar y operar 
sus m~quinas modernas ya que •La burguesla a diferencia del 
feudalismo, no les podla rehusar la instrucci6n al pueblo, 
pues era necesaria para la operaci6n y funcionamiento de las 
mAquinas, en aquél entonces complicadas que la indu•tria 

~~::~ª:!~e~=~~~' ~~ p~~t:~e::~ ~f~~az::~;:v~!fAijJ~asA:~n ~~ 
burguesta necesitaba invertir en la educaciOn de sus 
trabajadores, una educación elemental siendo esta una 
condlciOn para su explotaciOn. Poco a poco se hacia 
necesaria una capacltaciOn, una modificaciOn de técnicas 
puesto que el burgués estaba continuamente dentro de una 
libre competencia, siendo necesarias una serle de 
innovaciones en el aspecto educativo que supo cristal izar 
pues •Et capitalismo incorporaba a sus programas y planes el 
trabajo técnico, cientlfico y la libre investigaciOn. Para 
lograr estos propOsitos se favoreclO el trabajo clentl~ico 
mediante escuelas técnicas y laboratorios de altos estudios 

:~:ital~::~:ta 5Y~t~~ce~api~:~is~~n:~~!~~l6 ~i~~~luy~ar:n ~! 
educaciOn para lograr sus fines pragm~ticos con intenciones 
utilitarias olvidAndose entonces el carActer formativo que 
hemos observado anteriormente, dejandose de lado, pues lo 
urgente era esa instrucciOn elemental que garantizara a los 
industriales et empleo de siervos y esclavos, y que ahora 
serian obreros asalariados y con una funci6n especial y 
especifica. Mientras tanto habla otro tipo de educaciOn para 
los burgueses que mantuviera el dominio y acrecentara la 
explotaci6n. Hemos llegado a un momento en donde se ven las 
intenciones claras de la burguesia asimismo la did~ctica se 
va inclinando paulatinamente a ser un instrumento eficaz 
para la mlls f~ci 1 y rapida ensef\anza de contenidos 
pragmAticos utilitarios que favorezcan el aprendizaje de las 
clases bajas para incorporarlas al proceso de explotaci6n, 
no preocupAndose por un proceso de formación, que se 
pretendla con Comento. 

1641 lbldem Pkg. 192 
1651 lbldem P~g. 193. 
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Retomando a Rousseau es importante se~alar que constituye, 
tmetodolOgicamente> un eslabOn entre la educacibn 
tradicional y la escuela nueva. 

Rousseau lanza una severa critica al tipo de educacibn 
tradicional, con sus referentes relaciones pedagOgicas. En 
cuanto a las relaciones dld,cticas, se~ala Rosseau que el 
saber siempre es externo al sujeto y puede ser transmltldo 
como si fuese un libro en blanco. Se~ala el papel del 
docente que tiene en sus manos la autoridad, el 
conocimiento; exige Y sanciona, premia, castiga y hace una 
severa critica a la relacibn pedagOgica tradicional. WLa 
relaciOn blsica en la pedagogla tradicional es la del 
maestro y el alumno1 el primero, quien todo lo sabe, tiene 
la obligaciOn de instruir al alumno, a quien nada sabe. De 

~:d~:t~á'~e~: =~:1n!:0 i~~:v:~i~~u~ai~~o~~a~~~: :~so~~~:::~~: 
al darle al ni~o una nueva dignidad y una dimensiOn autbnoma 
frente al adulto, ya que al considerar al conocimiento como 
una imposiclbn no permitirla al sujeto una verdadera 
continuidad en sus diferentes •mbitos y esferas. Ya que la 
educaclOn segOn el autor es verbalista, sin referencia a 
experiencias de los educandos, es artificial, pues impone 
prematuramente una sociallzaclOn, al exigir al ni~o deberes 
que aOn no puede comprender es represiva, pues pretende 
suprimir los impulsos naturales del ni~o a través de la 
imposiclOn de contenidos, acciones y conductas. 

Rousseau no critica tanto a la educaciOn en si, sino 
m&s bien a quien la determina es decir al sistema social, ya 
que el sujeto estA corrompido por ser producto social de una 
sociedad igualmente corrompida y la educaclOn debe 
protegerlos de este ambienta. Asl la educacibn m~s bien 
deberla permitir al sujeto incorporarse a la sociedad, con 
mayor capacidad para evitar su corrupción. Para Rou&seau 
finalmente, la educaclOn no es un cambio o una 
transformaclOn sino m~& bien una continuidad, de 
pensamiento, de desarrollo flsico, social, psicolbgioo, es 
decir de oarActer. 

Debido a lo innovador de sus ideas, se levantaron criticas e 
incluso fué perseguido. Pero es importante analizar el 
porqu~ de su poslcibn de su critica y cuales realmente eran 

766)--~~;~;~;--~~;~~;:--~ilberto et al. IntroducciOn a l1!.. 
teorla ~.Le educacl6n. Tierra nova-UAM-Xochimilco, MéXico, 
1964, Pi¡. 26. 
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sus finalidades. Por lo tanto posteriormente revisaremos el 
contexto socto-polttico de esa época lo que si queremos 
recalcar es la importancia de Rousseau ya que •sus avanzadas 
teortas preludian uno de los movimientos educativos mas 
importantes de los siglos XIX y XX la nueva educación o 

:~~~:~;~~l6;y~i~:·cr~~i~~ 1 d!ªR~~:~~!~n~i~ayso~~ed~!qu~=~dr~= 
que ver necesariamente con la teorta positivista de A. 
Comte, ya que se pretendta o se necesitaba una estabilidad y 
avance para determinada clase social que siendo 
revolucionaria ya no le interesaba serlo sino m•s bien crear 

~~no~~~~:n:~r ~~u~::~ua~ualdad y fraternidad ideales bien 

filos~~~~stoqu;om~~~ma~:mo: 1 :~~~~~~~st~I* u~~e id~~~~~!:nt~ 
permite lograr una estabilidad y una paz polltica y social 
para el desarrollo de la burguesia que de ser clase nueva, 
llega a convertirse en la clase en el poder. 

1671 lbidem P•g. 29 * La critica de Rousseau a la educaciOn tradicional no es 
tanto hacia ella sino al sistema politice-social que la 
sustenta. Se habla de una continuidad necesaria de la 
burguesta para controlar y administrar ese poder que, 
habiendo mis sectores sociales revolucionarios igualmente 
debertan ponerlos en estado de paz social, para que hubiera 
(como dice Comtel paz para un progreso ya que no hay 

¡¡og~~=~t~~~s~:~· porque para él es un estadio ideal de 
desarro1lo cientlfico y social. Hace una tipolog1a de 
doctrinas e ideas en donde son famosos sus tres estadios el 
teolOgico, metaflsico y positivo. Cada uno de ellos 
representa una época de desarrollo histórico-social pues los 
dos primeros por ser antagónicos permiten e1 
desenvolvimiento de una tercera etapa, en donde ya no se 
deja estar al sujeto por encima de la sociedad, sino que se 
deben subordinar los intereses personales a los sociales. De 
esta manera la burgues1a someterla cualquier intento de 
rebelión en su contra, al mismo tiempo no da oportunidad a 
que le disputen el poder, de ahl la necesidad de una 
ideologta que le permitiera controlar y manejar el poder. 
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En este sentido: •Max Scheler ha demostrado como una clase 
en el poder tiende a una ~ilosofla de caricter estAtico, y 

~~~Am~~~:YaeT~n ~~de~0;~~~e~s:0un~le!!l~s~!;ª e=:At~:~~cter 
necesariamente para favorecer a una clase dominante, esta 
clase es Ja burguesla, que en su época alcanzb su m4ximo 
desarrollo, después de haber triunfado politicamente en la 
revoluci6n francesa. Comte trat6 de explicar lo necesario 
que era el orden y la libertad, para lograr el prosreso lsu 
tesis fundamental consiste en demostrar que no hay orden sin 
progreso ni progreso sin orden). En este sentido, por una 
parte hay un grupo que busca conservar el poder lgob. 
despOtlco) y otro que se opone a todo tipo de orden cayendo 
en una anarqula; por lo que la burguesla necesitaba por una 
parte arrancar de una vez por todas el resto de poder que 
anhelaban los viejos gobiernos y controlar y poner orden al 
grupo de revolucionarlos que no alcanzaban aOn el poder. 
Para esto Comte, propone llegar o acceder al estadio 
positivo mediante una teorla, doctrina e ideologia positiva. 

Esta teorla e ideologia positiva, en términos generales 
intentaba justificar lo necesario de realizar diversas 
funciones sociales, subordinando a la sociedad los intereses 
personales. Justificar el puesto de cada uno en la sociedad 
que depender~ de las capacidades de cada uno y que todas las 
clases sociales tienen diferentes funCiones que cumplir ya 
que no estAn peleadas, sino que todas son necesarias, de 
esta manera Comte justificarla las relaciones sociales y los 
roles de poder pues •comte considera necesario que haya en 
la sociedad hombres que dirijan y trabajadores que 
obedezcan. Superiores e inferiores que deban de estar 
subordinados a la sociedad, la sociedad debe de estar por 
encima de los intereses de los individuos. En ella los 
filos6fos y los sabios bien preparados deberAn dirigirla 
:~~:~~sod:!s :r~~~(eWt~ estricto, conduciendola hacia el 

Comte da lineamientos generales de tipo social lya que es el 
iniciador de la sociologlal que de alguna manera tratan de 
unifibar criterios, objetivos y prop6sitos de la clase 
gobernante, la burguesla, que necesita proletarizar a la 
mayorta de la sociedad para que sirva a sus intereses y 

Íee)--~~~~--~~~;~7~~-~~7-positivismo en México nacimiento, 
apogeo y decadencia• F.C.E. Méx. 1966 PP39-45 en, Sociologla 
2Y.. !A educaciOn 11 antologia de la ENEP Arag6n, UNAM, Méx. 

¡~~~ ~~fde~: P&g. 71 
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sobre todo concientizarla de una necesidad social. As! pues 
las nacientes e incipientes ciencias tratan de justificar el 
ideal de la burguesla y se elaboran unas propuestas respecto 
a la educaciOn a través de diversas disciplinas. De esta 
manera se abren espacios de acciOn para el sujeto en tanto 
la teorta pedagOgica abarca aspectos como el social, el 
psicolOgico, etc. Abriéndose un debate - que no es de 
nuestro interés abordar - en cuanto a las ciencias de la 
educaciOn y la cientificidad de la pedagogla. 

La psioologla naciente disciplina que se enfoca al 
aspecto educativo, asl como la ciencia polltica y Ja 
economta -entre otras cosas- se abocan legitimar lo• 
prop6sitos de la burguesla. Cada una desde diferentes 
posturas Justifica algOn aspecto en cuanto a la educacibn 
del sujeto. Dentro de cada disciplina se dan corrientes que 
Justifican estos propOsltos, por ejemplo, la psicologla que 
surge -con més fuerza- como respuesta a los problemas de 
posguerra y el industrial lamo. Propone ser una ciencia de la 
conducta humana fundada en la experimentactOn, sin la 
intervención de Juicios morales o valorativos, crea 
corrientes como el conductismo (James Skiner) y se empe~a en 
el condicionamiento de la conducta humana para hacerla 
controlable, observable, medible y cuantificable hace su 
aporte a la educacibn. As! también surgen nuevas corrientes 
encaminadas a lograr una optimización, una eficientizacibn 
por parte de la conducta del sujeto y prepararlo para un 
proceso de industrialización, de competencia, de 
individualismo y sea eficaz, realizando determinadas 
acciones. 

Como podemos observar hay diferentes teorlas y 
corrientes que tratan de explicar algOn aspecto de la 
educación, tal es el caso de la epistemologla genética da 
Jean Piaget, la sociologla educativa hace necesario resaltar 
que el ambiente es un factor importante en la educaciOn y al 
mismo tiempo Ourkheim se preocupa por la función social que 
desempe~a la educación, como un medio de socializar al 
sujeto a través de la educación de Jas generaciones adultas 
a tas jovenes el funcionalismo es otra corriente social que 
expl lea a la educación como una manera de adaptacibn al 
medio social, Gramsci pone al descubierto el papel de los 
intelectuales, asl como de los aparatos ideológicos lla 
escuela está incluida en ellosl como medio para lograr un 
consenso social y como necesarios para reproducir conductas 
y roles dominantes y dominados. las teorias marxistas de la 
educación nos hacen ver que la educaclOn es una manera de 
acentuar las desigualdades de clase entre explotadores y 
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explotados. A diferencia del funcionalismo hace notar que en 
~~br:º~~~::~?8Y 

0

existe armenia sino dominación de una clase 

Cada una de estas teortas son resultado de las 
transformaciones sociales de fines del siglo XIX y 
principios del XX, que son el preludio y constituyen el 
origen del movimiento educativo moderno, que se abre cada 
vez mAs para explicar que la educaciOn es un fenbmeno 
multideterminado y que responde a diferentes intereses de 
clase y de grupo. 

Todos estos fenOmenos, cambios sociales y produccibn de 
teorias y escuelas por los diversos teOricos mencionados 
anteriormente amplian el marco teOrico de la educacibn y 
de la pedagogia, asimismo dan cuenta de los procesos 
educativos. 

Al mismo tiempo han influido y ampliado el marco 
teórico de la didictica, en donde se han creado modelos y 
finalidades que nos servir4n de elementos para pasar a 
continuaciOn a revisar las diversas escuelas y corrientes 
didActicas que se dieron durante el siglo XX y 
posteriormente pasar a observar las tendencias teOrico
crttioas de las mismas tratando de observarlas y 
confrontarlas, para llegar a una reconceptualizaciOn de la 
misma did4ctica, tratando de abordar las siguientes 
cuestiones: lQué corrientes y escuetas didActicas se ha 
dado? lPodemos hablar de una sola? lCuAles son sus 
concepciones acerca da la ense~anza y el aprendizaje? lEs 
posible entenderlas de otra manera a las establecidas? 
lCu4les son sus fundamentos tebrico-metodolOgicos de cada 
una de ellas? lQué pasa con el proceso de formaciOn de los 
sujetos? lQué pasa en cada una de ellas con la funciOn y 
formación de los docentes? 

A continuaciOn revisaremos algunas concepciones sobre 
las didActicas, en el siguiente subtema, acerc~ndonos lo m~s 
posible a las formas y procedimientos didActicos de cada 
escuela como son la did4ctica tradicional, la escuela nueva, 
la tecnologta educativa y la didActica critica, observando 
en cada una de ellas la relación docente-alumno, el proceso 
de asimilaciOn o adquisición del conocimiento, los elementos 
subjetivos que subyacen al interior de cada una de el las y 
los propOsitos que persiguen en el proceso de formaoibn del 
sujeto. Asi como también identificar algunos vicios y 
contradicciones en lo referente a la labor docente, para 
retomarlos posteriormente en el proceso de la formacibn 

l70l Guevara Niebla, Gilberto; ~Cit. P&g. 64 



docente una vez observados y analizados las carencias y 
diferencias de los docentes en el proceso de enseñanza
aprendizaje y en el proceso educativo. 

3.- ReconceptualizaciOn de la did~ctica. 

Podemos afirmar a esta altura del trabajo que ya se 
puede hablar de escuelas o corrientes definidas en cuanto 
la did•ctica, pues aparecen ya perfectamente delimitadas y 
con procedimientos, objetivos y metodologlas claras asi como 
una actuación docente perfectamente diferenciada. 
En cada una de las corrientes o escuelas varian sus 
concepciones acerca de los elementos didActicos, ya que hay 
diferentes posturas teOricas lo que hace diversa su 
instrumentación didActica por sus objetivos y metodologlas 
diversas, revisaremos cada una de ellas a continuación, 

a>.- La didActica tradicional. 

Este tipo de didActica maneja un concepto receptivista 
y mecanicista del aprendizaje, en donde se concibe a éste 
como la capacidad para retener y repetir informacibn por 
parte del sujeto. Se pensaba que ense~ar era transmitir 
conocimientos fundamentalmente por la palabra y se pedla que 
el alumno hiciera ejercicios de memoria, para que fijara en 
su mente el contenido que el docente habria querido 
enseñarle. El alumno es un receptáculo, un recipiente al que 
hay que llenar. El fin de la ense~anza era preparar al 
sujeto para la vida adulta y la palabra el vehlculo de 
transmisión y •para aprender y retener se recurrla la 

~:~~;~~~~9 11 : ~: ~~~~~i¿~: 9~elme;~~mn!ns;~um~~~~ceer: :: 
memorizaciOn y repetición de datos, fechas, nombres, etc. 
propiciando el enciclopedismo en el sujeto. Por su parte el 
conocimiento se presenta como algo estAtico, terminado que 
el alumno debe aprender después de haber escuchado la 
exposiciOn del profesor y de haber cumplido con lo que el 
docente considera necesario. No se puede ni siquiera pensar 
en una participaclOn del alumno, ni mucho menos cuestionar 
al docente. 

l71J--H;;;~;~--~;~;;~:-;;lvadort Ciencia 9..!! !J!. educacibn; 
colecci6n nueva biblioteca pedagOgica, Oasis México, 1982 
P~g. 245, 
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Ya que el docente es quien todo lo sabe y por lo tanto es el 
ónice poseedor del conocimiento, que se avala mediante un 
certificado que la sociedad le confiere y de esta manera 
demuestra que sabe. La actividad del alumno pasiva, 
receptiva, contemplativa y memorfstica. 

Asl el objeto de conocl•iento estA sobre el sujeto, el 
sujeto debe apropiarse del objeto de conocl•iento, no 
cuestionarlo, aucho •anos construirlo. Aunque el alumno 
quisiera hacer lo contrario, carece de elementos 
instrumentos para cuestionar y polemizar. 

No se podrla hablar de una evaluaci6n, sino de una 
acreditaci6n, que se logra cuando el alumno puede reproducir 
lo que el profesor virt16 anteriormente o quiere escuchar, 
no es concebida a la evaluaci6n como un proceso en donde 
entran en juego un sinnómero da factores objetivos y 
subjetivos, pues •se concibe a la evaluaoiOn como una 
actividad terminal del proceso ense~anza-aprendizaje, es 

~!!!~~=daenc~~~t~: ~~m~o:ea~~!~~!~f92~~ ~or=~~~~~~~s p~~bl:~ 
de un proceso de anAlisis, de reflexi6n, ya que hay una 
superioridad del docente en cuanto al abuso de la palabra y 
la autoridad en contra de los alumnos, por lo tanto al no 
ser utilizadas ciertas facultades mentales, se advierte 
pueden ser olvidadas o se corre el riesgo de que se atrofien 
ya que •ta explicaciOn se vuelve rapidamente verbalismo y 
éste suple en clase al razonamiento y la acción; los suprime 
~el~~n~~ª!~f~~e~m:n~~:T~§>~ª que se atrofien las cualidades 

Por otra parte hay una carencia excesiva en cuanto a 
elementos y materiales didácticos, métodos y procedimientos 
aunados a que el docente no los utiliza con un cierto orden, 
gradualidad y oportunidad, por lo que RLos recursos 
empleados en este modo de ense~anza son escasos1 notas, 
textos, lAminas, carteles, gis, pizarrOn, empleados las mAs 
de las veces sin criterios te6ricos claros que permitan 

~=~=º~!~~=~!~~'deº~~;~~~~~~~:.~7~9~icarlos adecuadamente en 

(72)-~~;;~-~:7~~~:-;~;;7;io;•lnstrumentaci6n didActica•, en 
DidActica Gral. !l. antologtas de la ENEP Arag6n, UNAM, Méx. 

!7~~· 
1741 ~~~:~ Oviedo, Porfirio, º2.:_ ~ P~g. 210. 
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No se toma en cuanta al grupo como propiciador del 
aprendizaje, los roles de docente y alumno son estaticos. 

Esta didAotica se preocupa por la transmisiOn del contenido 
y no por el descubrimiento del mismo, se pretende tener un 
sujeto informado, atiborrado de conocimientos desvinculados 
y sin ningOn contacto con la realidad. 

La labor del docente y en especial del buen docente, es 
saber mucho, es quien somete y mantiene callados a 
alumnos para poder vertir su saber, aqut encontramos una 
diferenciación de roles •Encontramos que tradicionalmente se 
diferencia al alumno y al profesor y que al primero se le 
pide que aprenda y al segundo que ense~e y el aprendizaje 
queda reducido al aula como proceso mecAnico, ya que se 

:~:!:t=:1:~~~~;za~io~~:~1~~;t~g~~,E~~~c~i~~sdepr~~::~:~:~to; 
educaciOn favorecerla el autoritarismo y el dogmatismo, no 
para ~ una conciencia, sino para informar memorias, 
para retener un sinfín de informaciOn que na es vinculada 
entre st, el objetivo lo podriamos observar a largo plazo ya 
que •solo se habrá preparado al alumno para ser un receptor 

~:~~~~b1e•f9éJ~icoéree:~:is~ue ytod~;r e!~~!º co~~~~~~~~!: 
didActicas han cambiado notablemente por los avances y 
aportes de algunas disciplinas que dan cuenta de la 
educaclOn como por ejemplo la psicologta, que demuestra que 
la persona que ense~a, lo que hace es dirigir a la que 
aprende, estimularla, facilitarle las nuevas experiencias. 
"El acto de ense~ar, es conducir al educando a la 

:~~~;:!~iO~nt~~ec!~:~=~ ~x~=~~~~~!f:sw?Y~>. 6~0noªP~~~~!~:~~: 
una transmisiOn o repeticibn de información que no estA 
clara. La didáctica es utilizada como un instrumento que 
ayuda al docente a transmitir datos, de manera vertical, 
reproductora y no se toman en cuenta otras facultades del 
hombre, parque impllcitamente hay una ideologla dominante. 

1751 Pérez Juiraz, Esther¡ RProblema general de la 
didicticaw¡ Sn DidActica General Jj_, antologia de la ENEP 

~?B•6 n8a~~~~· ~~=!~~I 19~:c~~~~s 1:·~ ª-.!. debate ~ 1ª' 
didictlca ~ 1ª- formación Q.!! profesores, Antologla de la ENEP 

~'''º~~r~==~ ~:~~~a~l~!~~:~~~!b~ Cit. PAg. 245. 



Este tipo de didActica recoge toda la tradicibn pedagOgica y 
educativa que la historia ha legado y hemos obervado, sirven 
a le• intaraae• de la burguesia, que intenta educar a sus 
cuadros, primero sobre los conceptos básicos de la ciencia y 
porteriormente privilegia determinados contenidos 
especlficos, no con un interés de desarrollo de facultades y 
capacidades humanas, sino de capacitar a los sujetos, para 
obedecer para prepararlos y alienarlos a una autoridad 
determinada, por eso es que desde la escuela se ense~a al 
sujeto a no cuestionar, a no preguntar, pues se le presenta 
todo terminado, la realidad Onica y est8tica. 

En este sentido la didActica es concebida como una 
técnica como una herramienta que facilitara al docente, la 
transmisiOn de autoridad, mediante la intimidacibn, la 
amenaza que se ve concretizada en la evaluaciOn que esta en 
manos del docente. Asi si observamos algunas definiciones de 
didActica, tendremos que se le confunde con una metodologla, 
con un arte, técnica, pero siempre encaminada a una fAcil 
ense~anza y se olvida del aprendizaje de los sujetos, que 
varla segOn el buen o mal manejo que haga de ella el 
docente, que al igual es concebido como un instrumento, sin 
embargo esta no es la ~nica forma de entender a la didActica 
sino hay otras que se han llevado a cabo. 

b> .- La escuela nueva. 

A fines del siglo XIX, surge un movimiento innovador, 
que da un vuelco a las concepciones acerca de eduoacibn y la 
misma pedagogla, que se denomino escuela nueva, en donde 
hubo una serie de aportes, de personalidades como •John 
Oewey, Marta Montassori, Celestin Freinet, Jorge 

~=~~~~~~~t:i~~~'c7~\f~~~~ss;~~~~ ~~~~~~~enc~~P~~~~~~arA:olf~ 
tradición de la educaoiOn y sus métodos <y por ende a la 
dldActloaJ. 
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Estos autores no conceblan a la escuela como un medio para 
desarrollar fines, ni para desarrollar potencialidades que 
aparecen ocultas y que a través de la educaciOn llegarlan a 
manifestarse en un futuro, es decir preparar al ni~o para 
ser adulto e incorporarlo a un oficio o para fines que le 
son impuestos desde fuera. •La escuela nueva, por el 
contrario es una escuela para la vida, e; yna escuela que 
quiere preparar para el aqui y el ahora"' 9 . 

La importancia de la escuela nueva reside en la 
ci.pertura no de una educaciOn particular o selecta, sino 
popular, de un desarrollo de deseos, gustos y necesidades 
personales, asi los contenidos y el curr!culum 
criticados como medios para disciplinar el esp!rilu y Ja 
inteligencia pues •si el contenido es ajeno a los intereses 

:~! 1~!~~éio~~sf~~a~~~:!nª:a~ªm=!s~~~l!:~~r~~=~~~:.i8~f~en~7 
ideal de la educación entonces serla hacer un hombre 
moderno, adaptado a las nuevas estructuras urbanas y a los 
nuevos sistemas democrAticos de gobierno. Pugnaban por que 
la educación fuera Otil, que funcionara en la prActica, 
aquello que el educando descubre en la solución de sus 
problemas cotidianos, es el trabajo mismo. 

El propOsito de la educación es el desarrollo dinAmico, 
progresivo del individuo y sólo él puede asignarles fines 
concretos aquellos que persigue su experiencia. Este tipo de 
educacibn pretendia hacer hombres libres, capaces de 
ejercitar por medio de la educación su poder de eleccibn. 
Dewey es un ejemplo de que este tipo de educaci6n también 
responde a necesidades de tipo social. •oewey vive en una 
sociedad que todavla no habla terminado de expandir sus 
fronteras y que ya despuntaba como una potencia industrial. 

Una sociedad en donde el tipo de hombre era el 
autosufioiente, capaz de enfrentarse a mOltiples problemas y 
darles solución, un hombre, en fin, prActico. La escuela 
tradicional -dacia Oewey- no aporta nada a las nuevas 
necesidades de esa sociedad... 1 a cooperaciOn y el 

;~:~r!~~~!i=~~qu:º:ar~:~a~º~o~~~:~~c~~~~~!~fSI}~ºªs que se 

:~~: ldem. 

tell :~~~~m. P~g. 76. 
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La escuela nueva en su momento resulto innovadora, por el 
respeto a la libertad del sujeto, por tratar de darle 
elementos para que el sujeto fuese responsable y decidiera 
lo que deseaba hacer¡ por prepararlo para una vida social de 
acuerdo a sus gustos, sin embargo no pudo echarse a andar de 
manera masiva, pues no habla una infraestructura adecuada 
para lo necesario, es decir aulas, materiales, educadores, 
etc~ Por lo que tampoco era funcional para el ejército de 
desempleados, que la burguesia demandaba y para lograr 
aumentar su producc16n y expansiOn industrial. Y al estar en 
contra de un currlculum no existlb unificaci6n de propbsitos 
e ideales. 

Lo reacatable es que pone én~asls en los deseos 
inquietudes del sujeto, objeto de la educaciOn. No es 
nuestra intenci6n analizar esta postura teOrica, sino m~s 
bien mencionarla como una manera m~s de concebir a la 
educaciOn y se revisarA otra tendencia que 
juicio, sigue teniendo una influencia notable en 
época la tecnologta educativa que fué acogida por 
circunstancias masivamente y logro penetrar en 

nuestro 
nuestra 

diversas 
todo el 

sistema educativo nacional de nuestro pais y de los demAs 
paises latinoamericanos. 

e).- La tecnologia educativa. 

La tecnologta educativa, encuentra sus antecedentes en 
la psicologta del control 1 a lo largo de una serie de 
aportes de teóricos como Leipzing, PetrOvich, Pavlov, B, 
Watson, Thorndike, en sus estudios sobre aprendizaje animal 1 

y posteriormente es adecuada al control de la conducta 
humana enfocada a la producci6n industrial. Su apariclbn 
"Es recién durante los primeros diez a~os de este siglo que 
recibe el principal aporte mediante el desarrollo de la 
escuela de la adm1nistraci6n cientlfica del trabajo, con 
F.W. Taylor, justamente en la época en la que E.U. 
encuentra en la etapa expansionlsta de su formacibn 

~~~~~~!c~~s~~!ª~r~~:!!:l~~!:u~t~~~~~?a~~. impulsa la dlvisibn 

tBZJ Rodrtguez, Eufrosina et al; "La docencia de acuerdo a 
los supuestos de la tecnologia educativa" (fotocopias) P~g. 

15. 
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La pslcologta logra desarrollar técnicas de control de tas 
conductas en el 4mblto laboral para lograr una programaolbn 
racional y eficiente del proceso productivo éstas técnicas 
son llevadas e insertadas al aspecto educativo. Asl la 
educaciOn responde a las necesidades del sistema productivo, 
sus técnicas que son de tipo empresarial pretendan lograr en 
los sujetos los objetivos de eficacia y eficiencia en la 
escuela. 

El docente especializa y concebido como un 
técnico dise~ador de experiencias de aprendizaje, que puede 
predecirlas, medirlas y condicionarlas mediante 
instrumentos, técnicas y estimules concretos se privilegia 
entonces Ja conducta, por ser un indicador concreto que 
demuestra actitudes y aptitudes en Jos sujetos. 

En cuanto a la enseñanza, se pretende organizar todo el 
proceso o sistematizarlo a través de técnicas instrumentales 
de planeaci6n, direccibn y control, no s6lo del proceso sino 
de los objetivos y contenidos de la ensenanza. Un aspecto 
importante es que se pretende sistematizar todo el proceso 
incluso los aprendizajes y •se desarrollan los contenidos 
por medio de la descomposición del aprendizaje académic?e yn 
pequenos aprendizajes, llamados objetivos conduotuales• 3 . 
Estos serAn los aspectos iniciales que la tecnologla 
aplicada a la educación introducirla al proceso ensenanza
aprendizaje para lograr asl una racionalizacibn y 
optimización de la educacibn. 

La tecnologla educativa, surge como consecuencia de una 
expansiOn econOmica y se caracteriza por el empleo de una 
tecnologla cada vez més desarrollada aplicada al émbito de 
la educación y es apoyada por nociones de progreso, 
eficiencia y eficacia (recordemos los postulados de Comte). 

La tecnologla educativa no se basa en especulaciones, 
abstracciones, sino por el contrario intenta darle un 
carActer cientifico al utilizar instrumentos y elementos 
metodológicos y fundamentos teOricos, como la teoria de 
sistemas, la psicologfa conductista y la teorla de la 
comunicación que puedan ser observados. Cada uno de estos 
fundamentos permitió elaborar objetivos delimitados para la 
educación a diversos niveles. 

t83 I lbldem P~g. 17. 
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La did~ctica retoma el carlcter instrumental de la 
teonolo¡la educativa y se sirve de ella para motivar, 
dirigir y evaluar conductas dentro del proceso anse~anza
aprendizaje, es decir tiene una funci6n meramente 
instrumental, eficientista y pragmltica, preocupAndose no en 
los procesos de formaciOn pues •La tecnologia educativa 
retoma el cará.cter instrumental de la didi1ctica para 
racionalizar al má.ximo la ense~anza en el salOn de clase ... 
girO en torno a las formas, es decir al como de la 
=~~=~:~::Je•c8!9. cuestionarse el qué y para qué del 

La tecnologia educativa, 1 lega a México a través de 
organismos internacionales as! como nacionales, como el 
centro de didactica, la comisiOn de nuevos métodos de 
ense~anza, as! como publicaci6n de textos, manuales, cursos, 
programas de formaclOn de profesores, etc. 

Se parte del supuesto de preparar a los alumnos, para 
que no queden al margen de los avances lecnol6gicos y de que 
la escuela debe dotar de técnicos que necesita el pala para 
su desarrollo, tecnolOgica (necesidad de técnicos para 
ahorra de profesionistas> y educativo ya que oi'rece 
elementos para ahorrar y racionalizar recursos materiales, 
técnicos y humanos. Asi, cambian las funciones del docente, 
pues •para el docente el sentido de autoridad, ya no reside 
tanto en el dominio de los contenidos, como suced!a en la 
did~ctica tradicional; sino en el dominio de las técnicas, 
se da la impres¡on de que el maestro se eclipsa y deja el 
papel al alumno• Bb). El docente pasa de ser un sabelotodo a 
ser un tecnOlogo. 

El docente se centrará. en el manejo, incentivo y 
resultado de la conducta del alumno, se parte del supuesto 
de que el alumno aprendiO, si se observa en él un cambio de 
conducta, mediante objetivos determinados previamente que 
deben ser alcanzados. Cabria hacernos la pregunta lQuién 
elabora dichos objetivos? lPara qué? 

El docente no tomarA en cuenta las acciones que los 
alumnos debieran manifestar pues •• , "El maestro es un 
ingeniero conductal, la conducta de los individuos cambia a 
ritmo distinto y distintos estudiantes necesitan un lapso 
diferente para cumplir, dii'erentes reforzadores ponen en 

1641 ldem. 
l6SI ~crin Ovledo, Porfirio. Q.e.,_ ~· PAg. 213. 
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marcha Ja conducta de los individuos, ensefiar significa 
cambtar a 1a sente, ªª eva1óa 1a ª"ªªrHBfª por a1 cambto 
ocurrido en la conducta del estudiante• , Se privilegian 
los instrumentos por sobre las capacidades del sujeto que no 
se les toma importancia. Se afirma que •Los objetivos por 
denotar expllcitamente la conducta que se quiere, estAo a la 
vista del maestro, del estudiante y de quien lo desee• 187 J. 
lY los conocimientos, actitudes y aptitudes que no pueden 
observarse? Se olvidó del proceso de reflexiOn, de critica, 
de análisis y sobre todo, la tecnologta educativa no da 
cuenta de los procesos por los cuales se llega y se 
constituye el conocimiento, por parte de docentes y alumnos. 
SOio unos cuantos especialistas tienen la capacidad para 
determinar qué, cómo, cuAndo y para qué aprender. El 
conocimiento se presenta terminado y fragmentado, por lo que 
no se permite cuestionarlo ni elaborarlo. Esta teorla deja 
de lado aportes que dan cuenta de procesos subjetiYos y 
Yicios ocultos al interior del aula y de la educacibn en 
general, por ejemplo Jos postulados de Bourdieu y 
Passeron que •consideraban a Ja educaci6n como un elemento 
de formación social hist6ricamente determinada y a la 
escuela como un espacio ideológico cuya funci6n es propiciar 

~:ist~~~~~~~ggfó~ost:~ior~=~te ~=~~~!~~:~s e:~e t6~~~~~cc!bn 
Al igual que en las otras teortas podemos advertir y hacerle 
algunas criticas a la tecnologia educativa, ya que no 
contempla situaciones que escapan a la planeación del 
currlculum formal. Pues a pesar de éste hay prácticas que 
escapan a esa imposición, prActicas de resistencia, pues los 
mismos sujetos no pueden encuadrarse y manifestarse de igual 
manera, por lo que estariamos hablando de un currlculum 
oculto, paralelo al institucional, en el que hay procesos 
de aprendizaje, de formaci6n personal, grupal y social 
finalmente y que la tecnolog!a educatiYa no puede explicar. 

Por otro lado Ja didáctica es utilizada como un 
instrumento para predecir, modificar y evaluar; no 
conocimientos, actividades re'flexivas, sino 6nicamente 
conductas especi'ficas. En este sentido la didActica es vista 
como si fuese una receta de cocina que los docentes deben 

(86)-;;;;;~~~~-~~-;~-;7~-Técnicas institucionales aplicadas 
a +f- educación superior. México, Edit. Trillas, 1979. 
i!a> Pérez JuArez, Esther; QIL:.. ~. PAg. 189. 

Rodr1guez, Eu'frosina; QR..!.. ~. PAg. 25. 
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aplicar, una sucesiOn de pasos momentos o estrategias que 
garanticen cambios de conducta olvidando aquellos 
aprendizajes intelectuales, mentales y sobre todo aquellos 
que permiten observar a la realidad como un todo organizado, 
como un sinfin de situaciones que se entremezclan entre sl, 
Tampoco se toman en cuenta capacidades personales, pues se 
imponen contenidos, conductas tratando de homogeneizar a los 
sujetos y sus formas de pensamiento a través de un 
currtculum, que lleva implicito un arbitrario cultural*, 
Dejando fuera toda actividad del sujeto al negar la 
participacl6n del mismo en el cuestionamiento de ese 
conocimiento que se le presenta como ~nico, terminado, 
validado y por lo tanto cientffico por quienes saben. 
Lo rescatable de la Tecnologfa Educativa, reside en que sus 
elementos permiten organizar y planear una educación masiva, 
al mismo tiempo al docente le aporta instrumentos para 
organizar su trabajo escolar permitiendo que no haya 
improvisaciones, en cuanto al alumno le permite saber cuales 
son los conocimientos y habilidades mlnimas a adquirir. 

Ante esta postura aparece otra que 1 !amaremos didActica 
critica, que retoma algunas de las criticas mencionadas 
anteriormente y tiene otra forma de concebir a la didáctica, 
al proceso enseftanza-aprendizaje y a la misma educaciOn, que 
pasaremos a revisar a continuación. 

d>.- La didActica critica. 

Como resultado de tas criticas a la did&ctica 
tradicional y a la tecnologla educativa, existe otra 
corriente llamada did4ctica critica, qua busca replantear 
las concepciones didácticas. Partiendo de reconocer las 
diferencias y replantearlas buscando contradicciones y 
conflictos para llegar a un anAlisis critico, que permitan 
entender una nueva concepción y actuacibn para asf llegar a 
un cambio de la realidad. 

Es importante se~alar que no se pretenda crear modelos 
o un ideal de didáctica, pues "la didActica critica es una 
respuesta en construcción que se va con~igurando sobre la 
marcha, plantea analizar crfticamente la prActica docente, 
la dinAmica de la instituci6n, los roles de sus miembros y 
el significado ideolOgico que subyace en todo ello. 

-------------------------* Esta problemAtica es trabajada y se encuentra delimitada 
por Pierre Bordieau, entendida como una primera imposiciOn 
de la· sociedad al sujeto para una educaciOn que pretende Ja 
alienación y enajenación del sujeto y su conciencia a través 
de conductas y contenidos que determinan su pensar y hacer 
posterior. 
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Consideramos por otra parte, que es toda s1tuacicn de 

~~~=~~~=~;~ e~8el~~:ce~T~ 1 ~:~t~u=d~~ª~od:~~s ~~~~:r ~~s ai~~ 
terminado, sino que se va construyendo de acuerdo a la 
realidad que no estA acabada. 

Esta corriente tiene su fundamento en la relaciOn 
teorla-prAxis, es decir en una relaciOn dialéctica, pues no 
se habla de algo terminado, ya que todo estA en proceso de 
cambio, tampoco se puede hablar de fragmentaciones, se tiene 
que abordar de manera total ya que una problemAtica aparece 
ante nosotros de manera total, no fragmentada, sino llena de 
contradicciones que hay que descubrir, en este sentido 
coincidimos con Esther Pérez, cuando afirma: "Se concibe a 

!:or~:~ 1 ~::: u~~m;ot::~:=~!?~oY. ~~~!é~!~~~~ h:~:r ~~ta~u~~: 
diferencia esencial, mientras anteriormente se han dado 
fragmentaciones, parcial izaciones, en esta manera de 
concebir a la realidad se menciona que no puede ser 
separada, e incluso la realidad es modificable. 

Esta corriente apoyarla nuestro objetivo al considerar no 
sOlo elementos objetivos, sino también subjetivos del hombre 
y en este sentido nos apoyariamos de lo que se~ala Bleger, 
cuando afirma que la totalidad es concebida como "Una 
organización de manifestaciones en las que pensamientos, 
afecto y comportamiento son indisociables. •En este sentido 
también se hablarla de una formación humana en donde 
manifiesta como una totalidad , incluyendo elementos 
objetivos (comportamiento) y subjetivos (pensamiento, 
afecto, emotividad). En cuanto a los elementos didácticos 
también hay un cambio en su concepción, se concibe al 
aprendizaje como grupal que se construye por develar las 
contradicciones que genera el conocimiento y la naturaleza 
de los conflictos que transforman a los hombres y a los 
procesos de cambio en la sociedad, de esta manera el 
aprendizaje adquiere una realidad social ya que se aprende 
con y por otros. El conocimiento es resultado de 
contradicciones, conflictos y problematizaciones del mismo 
hombre que actuan de manera social, por lo tanto el 
conocimiento es resultado de las relaciones sociales. 

ce9 > Pérez JuArez, Esther. Op.Cit. P~g. 220. 
(SOi lb!dem P~g. 64. · 
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Los conceptos de enseñanza y aprendizaje son entendidos 
de una manera diferente, pues el docente no solo ense~a, 
sino que también es posible aprender de la experiencia de 
enee~ar por la confrontaciOn de su teorla oon su prActica. 
No se trata de realizar actividades mecAnicas, tanto para 
los docentes como para los alumnos, pues se pretende una 
confrontaci6n de la realidad a través de la teorla y la 
prActica. Reflexi6n y acción permiten analizar y conocer los 
procesos de contradicciOn, el sujeto se presenta ante una 
problemAtica al analizarla y criticarla cambiar• su forma de 
enfrentarla y abarcarla, entonces la problematica serA vista 
de manera diferente. 

El conocimiento se convierte en un instrumento de indagaci6n 
y cuestionamiento de la realidad, de lo establecido, el 
saber se enriquece y se construye a través de 
contradicciones y conflictos de carActer social al mismo 
tiempo no hablariamos de roles establecidos dentro del aula 
de clases. 

Estos cambios no se pueden realizar sin obstAculos que 
se manifiestan en ansiedades, conflictos y la resistencia 
natural al cambio, por lo que la didActica critica se 
abocar• al manejo y encausamiento de éstas contradicciones y 
ansiedades con apoyo de la psicologta, en especial del 
psicoanAlisls que es una vertiente al interior de la 
psicologla que concibe al sujeto como un ser con carencias. 

La didActica critica rompe con modelos y vicios 
establecidos, el conocimiento se construye entre docentes y 
alumnos mediante confrontaciones de experiencias personales 
de manera grupal. Se pretende lograr en el sujeto la 
confianza y capacidad de confrontar posiciones, vivencias, 
experiencias con la realidad para construir un conocimiento 
propio, que implique el uso de capacidades cognoscitivas. Se 
concibe al oonooimiento como algo no terminado, sino que se 
construye a base de errores, retrocesos, fracasos, etc. asl 
de esta manera se tendrA una visi6n diferente de la realidad 

!~~~~fo~~~~=º!~m~ ;:~t~r~:on~e~~n~~~~~~:~~en~~r=~n=~t~~f9 iY~ 
Como podemos observar aqut el conocimiento no pertenece a 
nadie ni se fragmenta tampoco es Onico¡ sino que se 
construye servirA de antecedente a los posteriores, no 
olvidando su carActer social, ya que wel aprendizaje es un 

c9 i> Meneses Dtaz, Gerardo; •construccibn y elaboraciOn del 
proyecto de tésisw. Apuntes~ !J!. ENEP AragOn, UNAM, Méx. 
1969 Pig, 129. 
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proceso espiral, los logros obtenidos seran la base para 

~~;en:~ru~~:t~~e:~6s~a~i~~~~!~~º:o~i=~~tB2?:u~:º:equ:r!!:~:~ 
lograr una memorizaci6n sino una concientizacibn, una 
capacidad critica y acciones para modificar nuestras 
actitudes y para incidir en los procesos sociales, por otra 
parte reiteramos que el aprendizaje es un acto permanente de 
cuestionamiento. 

El conocimiento se convierte en un instrumento de indagacibn 
y actuación de la realidad, el saber se enriquece y se 
construye a través de confrontaciones, contradicciones y 
conflictos. El conocimiento se observarA mAs ampliamente si 
se vincula con otros, que si se da por terminado de facto. 

En este sentido coincidimos con Margarita Pansza. en cuanto 
que a la didactica se le reconoce como factor de cambio. ya 
que esta en confrontacibn entre la teorta y la realidad 
ambas se transforman mutuamente. Asi el sujeto tendr~ que 
cambiar con la teorla su realidad propiciando un proceso 
formativo. 

Asl la didActica critica no pretende ofrecer verdades 
acabadas o absolutas pues la realidad y los hombres no son 
estatlcos, sino que se transforman permanentemente ya que el 
conocimiento es un proceso en construcci6n, tampoco se 
pretende ofrecer conocimientos fragmentados. sino 
relacionados e lnterdependientes entre si, que se puedan 
confrontar con la realidad y se esté en posibilidad de 
cambiar esta realidad. 

En el caso de la didá.ctica, se pretende cambiar Ja 
realidad del aula de clases ya que a~n hay pr~cticas 
tradicionales y vicios autoritarios, mediante concepciones 
diferentes de conocimiento de educación y de las relaciones 
de la instituci6n-esouela. La dldéctlca del tener que ver 
con el conocimiento, las relaciones institucionales y la 
educacibn, promoverá un cambio al interior de éstas, 

Esta concepción desde el punto de vista epistemolbgico, 
implica un cuestionamiento permanente una problematizaciOn 
del conocimiento que se presenta ante nosotros como libre de 
ideologla. para replantear los supuestos teóricos y 
reconceptuatizar el conocimiento dado, para de alll acceder 
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a otro diferente que nos permita llegar a un cambio. Es 
necesario se~alar que existen además una serie de propuestas 
que hace la didáctica critica en cuanto a la 
instrumentación, planeamiento, evaluaciOn, metodologla, etc. 
Pero no es nuestra intención quedarnos a revisar cada una de 
ellas, sino rescatar elementos que nos permitan 
reconceptualizar a Ja formación docente posteriormente, en 
el capitulo 111. 

Como hemos mencionado el conocimiento en la didActlca 
critica tiene una dimensiOn social, pues es resultado de 
conflictos y contradicciones de Jos procesos sociales que 
son muy complejos, por lo que cambiar~ la actitud del 
docente al enfrentarse ante una realidad confrontandose con 
ella, por lo que la concibe y aborda de manera diferente, lo 
objetivo y lo subjetivo se Integran y cambian 
simultineamente lo que posibilita un cambio en el los y por 
Jo tanto de los procesos educativos. Se pretende ademas qua 
el alumno utilice sus facultades cognitivas, al criticar y 
elaborar un conocimiento propio logrando también observar un 
cambio de la realidad. 

Todos estos procedimientos por ser innovadores 
romper!an con la tradicibn y prácticas tradicionales en la 
educación, por lo que no son nada féciles y provocan 
ansiedad, pues se está acostumbrado a que se deben dar 
respuestas acabadas y al no suceder as!, provoca crisis, que 
Carrizales llama crisis de evidencia •y es que no tener en 
claro Jas cosas significa crisis de la evidencia, implica el 
rompimiento de las esposas que controlan nuestro 
pensamiento, tales esposas disfrazadas de evidencias nos 
dicen en qué pensar, porqué pensar; en fin las evidencias 
nos dan seguridad, nos se~alan por donde ir y como llegar. 

i~~~i:~~~~;~cg§~~ t~~0 p~~J:s~6q~~ªs~e~~:~:~d =~~de~!i:~ ~~= 
permitan ver las cosas claras, por ejemplo el aprendizaje y 
la ense~anza pretenden ser vistos de manera clara, no 
confusa propiciando un proceso de información, mAs que un 
proceso de formación ya que éste es mAs complejo més lento, 
mAs contradictorio y por lo tanto provoca crisis al no 
comprobar hacia donde se desea llegar. 

(93) Carrizales Retamoza, César; Uniformidad. marginalidad~ 
silencio~ 1ª. formación intelectual. UAEM, Máx. 1988 Pég. a 
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Consideramos que este proceso al ser mAs complejo, es 
mAs dificil de llevar a cabo no solo por las pautas de 
conducta establecidas en los sujetos, sino por trabajar 
ademé.& contra l imitantes de tipo social, institucional y 
sobre todo por ir en contra de esa seguridad que demanda el 
sujeto. V por lo cual entre otras cuestiones constituye un 
reto grandioso y enorme que se pretende abordar, o al menos 
trabajar a lo largo del segundo capitulo. Es necesario 
aclarar que la didActica critica no acaba aqul, sino que de 
ella se desprenden varias propuestas, como la que 
continuacibn proponemos. 
AdemAs es necesario se~alar que hay mAs posturas y 
vertientes didActicas, que no se acaban con la propuesta, 
sino que se desprenden de ella. 

e>.- Hacia una reconceptualizacibn de la didActica. 

lSe podrla, entonces pensar en una reconceptualizacibn de la 
didActica? 

Después de observar las corrientes existentes es 
necesario en nuestro objetivo por reconceptualizar a la 
didActica comprender cuAles son sus alcances y relaciones a 
diverso nivel pues ru?. ~ Y!!. instru•ento. fill herra•ienta 
eficientlsta, sino una disciplina de carActer teOrico, que 
tiene influencia en los procesos educativos y formativos 
también, al relacionarse no sblo a nivel á.ul ico sino 
intitucional y social. 

La didActica en su inicio se fué conformando con una 
serie de aportes a lo largo de los siglos de carácter 
te6rico-técnico hasta llegar a delimitarse en escuelas, 
teorias y corrientes con fundamentos te6rico-metodo16gicos, 
que la han utilizado para diferentes fines y finalidades. 
Por lo que podemos afirmar, que de ninguna manera se puede 
encajonar su acci6n unicamente al sal6n de clase y creer que 
es utilizada Onicamente por el profesor de manera 
eTicientista. Creemos que la manera anterior no es la ónica 
manera de observar a la didActica, sino que hay otras, de 
acuerdo a como se planteen sus relacione& y alcances dentro 
de la educaci6n, en este sentido coincidimos con Susana 
Barco cuando a-firma "Mientras no redefina el rol docente
alumno con relaciOn a la institucibn-escuela, sus 
objetivos su dinAmica interna, mientras no se haga 
consciente la carga ideol6gica que comportan estos aspectos 
tanto como los método& y actitudes que juegan en el proceso 

=~~~::;~~;c~~ 68c~:~r:rca~=~:do~u=i~~d:s~:!~~e~r~4f~ti~~~ 10 

<94) Barco, Susana, º2..!.. ~( lntroducciOn). 
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anterior es necesario redefinir el rol docente en relacibn a 
la instituciOn y la carga ideol6gica que conlleva esta 
prActica, pues hay ciertos fines ideol6gicos que no logramos 
observar porque no se tiene una actitud reflexiva, ya que 
todas las acciones que realiza el hombre tienen relacibn 
con la ideologta y por consecuencia la did~ctica no estA 
ajena a el ta. 

La did&ctica también es un vehlculo de transmisiOn de 
ideologia de la sociedad vla curriculum, de la institucibn 
por normas, reglamentos, etc. que tienen su fin ~ltimo en 
las practicas docentes dentro del aula como el rol docente
alumno la reproducción de poder, de conductas, de saberes 
entre otras-, 

Por lo tanto necesitamos observar el contexto socio-polltico 
que la determina, asl como las situaciones escolares que de 
alguna manera influyen en el sujeto, pues ninguno de estos 
Ambitos es ajeno al car•cter ideolOgico que subyace en 
ellos. Trataremos de revisar los fines socio-politicos son 
los que tiene que ver la did&ctica no solo a nivel aula, 
sino como se~ala Margarita Pansza a tres niveles "La cabal 
comprensibn de los fenómenos educativos Cy por tanto de la 
didáctica) implica abordarlos a diversos niveles de anAlisis 
que pueden ser el social, el escolar, el del aula. Ya que se 
hace necesario distinguir entre tos problemas que se 

:~:~~~t~~ a~nin~!u:~~~ayc~~~~~~;sc~;~b~~~:~t:~~cg§'b~~:~ ~~ 
acciOn docente y la educaci6n no surgen aisladas de estos 
niveles. De esta manera llegamos a delimitar y enmarcar la 
acci6n y sus relaciones de la did~ctica en una educaci6n 
formal, dentro de un sistema educativo establecido en 
niveles, qua responden a un proyecto politico idaolbgico 
Cnivel social) establecido en un curriculum, que se 
encuentra reglamentado con requisitos, obligaciones y 
derechos (nivel institucional) y finalmente se instrumenta y 
material iza en el proceso ensei\anza-aprendizaje l nivel 
Au1ic0J. Es decir, en una educaci6n que responde a un 
proyecto politloo del Estado y que la institución es la 
encargada de reproducirlo mediante la imposición de pautas 
de conducta,que se encuentran delimitadas en un curriculum y 
que finalmente llegan a plasmarse dentro del aula de clase 
con la participacibn e implementaciOn acrltica del docente. 

795;-p;~;;;~-~;;;;;~~;-;~ al. Fundamentaci6n Q.!!_ 12. did~ctica 
I..tJ_ Gernika, México, 1990. Págs. 14-15. 
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Por lo anterior, a la didactica no se le puede concebir 
solamente con un carácter instrumental, como una herramienta 
para enseñar mejor, sino que hay teorias, corrientes y 
vertientes que fundamentan el quehacer didáctico a diverso 
nivel. 

Al interior de la didActica existen prácticas que influyen 
en el proceso ense~anza-aprendizaje y en la educaciOn, 
prácticas de reproduccibn de ideologia, de poder, roles para 
quien aprende y ense~a, formas de certificación y evaluacibn 
que influyen en la conducta y conciencia de los sujetos y 
por lo tanto influyen al mismo tiempo en la sociedad. Por lo 
que se hace necesario revisar estas prácticas que se dan 
diverso nivel. 

A pesar de que existen esta serie de normas que de 
alguna manera determinan a la educación, por otro lado, no 
se puede ver al proceso ense~anza-aprendizaje como algo 
predeterminado, pues en él aparecen de diferentes maneras 
los procesos de aprendizaje de los sujetos, diferentes 
maneras de aprehender a la realidad y no se puede concebir 
que se imponga s6lo prácticas verticales, autoritarias y 
acrtticas en el currlculum a docentes y alumnos. Para 
cambiar esta concepción seria necesaria la participacibn de 
estos sujetos al interior del currtculum. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto concebimos a la 
didáctica como una disciplina con car~cter teórico-formativo 
que dará cuenta de prácticas que aparecen ocultas al sentido 
coman, para reconceptualizarlas a diverso nivel ya que la 
didáctica tiene su alcance a tres niveles: social e 
institucionalmente y al interior del aula escolar, por lo 
que a continuación pasaremos a revisar cada uno de el los. 

Un primer nivel de nuestro anélisis, es el social, ya 
que es la sociedad quien legitima los conocimientos o 
saberes que consideran necesarios preservar a través de la 
escuela, es por ésta por la que sociabiliza al sujeto, 
creando pr•cticas educativas, que al mismo tiempo son 
necesarias para la sociedad. Cada sociedad en determinada 
época ha decidido que saberes son necesarios y se han legado 
de generación en generacibn, es allt en donde ha participado 
la didáctica. El conocimiento también es resultado da las 
relaciones sociales, que se han agrupado en ciencias, 
saberes, materias y que la didéctica ha tenido que 
reproducir, pero acriticamente. 
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Por lo tanto didáctica y educaci6n &on re&ultado y 
determinan la& prácticas sociales, asi tenemo& que la 
didáctica no aparece aislada ni aut6noma, sino que responde 
a los contenidos, objetivos y propósitos que estAn 
estructurados en un currtculum*. Asl el currlculum como 
instrumento polttico-ideol6gico determina y delimita a la 
didáctica y a la práctica docente misma, a la direocibn 
institucional y a las necesidades sociales, Se observa un 
encuadramiento y encajonamiento de la prictica docente sin 
analizarla ni cuestionarla. 

Se abre una polémica en cuanto se afirma que el 
Currlculum se impone como objeto de la didictica, pues de 
alguna manera influye y determina la acción de la didActica 
ya que se presenta todo terminado, acabado, por un sector 
social y determina el qué, cbmo, cuándo y dbnde se llevará a 
cabo el proceso educativo y por tanto la acción dldActica, 
Además este currlculum no acepta la participaci6n de los 
sujetos que están en relación con el proceso educativo y la 
misma instituci6n, A la did~ctica s6lo le queda la funcibn 
de acatar y aplicar estos objetivos y elementos culturales, 
sin espacio para una reflexibn, participación y adecuacibn a 
necesidades concretas. 

Se problematiza entonces que la didáctica estA 
determinada y delimitada previamente a un currlculum. Sin 

=~::~:o l~:y p~~~~!!~ª~o~:a~~:!:i~n~!ªso~ a~~;:ad!:Pº~!~ 16~j 
currlculum. Es alll donde tendrla su acciOn e influencia la 
dldActlca, analizando y reflexionando de qué manera puede 
ser un ele•ento de ca•bio ante estas i•posiciones 
arbitrarias, reto•ando los procesos de for•acl6n que escapan 
a Ja planeaciOn del currlculu• y que surgen como resultado 
de la subjetividad de los sujetos que determinan la 
personalidad, preferencias y un perfil del sujeto que debe 
ser tomado en cuenta por la didActica para que su accibn sea 
verdaderamente formativa, sin olvidar los proce&os 
reflexivos, intelectuales, etc, 

*Por tal se entiende a la slntesis de elementos culturales, 
conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que 
conforman una propuesta polttico-educativa pensada e 
impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos 
intereses son diversos y contradictorios, dominantes y los 

i~ª :~ r7~~st:~o~e!~~ ~~~~~~~t~~: la did~ctica tendrla su 
participación al propiciarlos, quedando los sujetos en 
capacidad de reflexionar sobre su propio proceso de 
formación y no el que le imponga el curriculum. 
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Pasaremos a un segundo nivel de ana1isis, el institucional, 
como observamos surge en la sociedad una institución 
especial izada, la escuela a la que le asignan funciones y 
objetivos delimitados como la observación, transmisibn y 
acrecentamiento de la cultura, esta institución surge cuando 

:~ci;~ d:~ci~:::j~~ ?§e\l~g:~~e~d~~o:s~~:º.~~r :~~a~!~!:!~~ 
un conjunto de hombres trabaja en la producción y otro 
conjunto de hombres actividades no estrictamente 
productivas pero necesarias para la vida social. Esta 
división social del trabajo se manifiesta en una estructura 

~~~~:~~~n'éi1 . 8~orq~: ~:~~op~~:o~~st~~~~~~~esi~~~~~~:~e=~n~: 
división social del trabajo y en los diferentes puestos 
ocupacionales, por lo que se prepara al sujeto para 
insertarlo en estos dos Ambitos. 

Asl la escuela -entre otras funciones- estA encargada de 
preparar y dotar a la sociedad de profesionistas para 
satisfacer las demandas econOmicas y sociales de la misma. 
Para cumplir su objetivo cuenta con una serie de funciones y 
finalidades especificas que son plasmadas en los planes, 
programas, normas que deben ser acatadas y cumplidas por sus 
miembros, la escuela supone la existencia de tres elementos 
fundamentales: docentes, alumnos y contenidos como células 
bisicas del proceso ense~anza-aprendizaje que tienen 
del imitadas sus funciones y acciones al interior de la 
institucibn. 

El docente, resulta ser un mediador entre las normas y 
contenidos que deben inculcarse e imponerse a los alumnos y 
entre los conocimientos que deben aprender éstos. Por su 
parte los alumnos deben cumplir con las normas sociales que 
se desean inculcar como obediencia, autoridad, disciplina, 
convivencia, evaluaciones, etc. Y los contenidos son una 
serie de elementos conceptuales a los que se debe arribar, 
que se manifiestan en el currlculum y son producto de las 
relaciones sociales. 

196l Cfr. Ponce, Anlbal; Educación~ luchaº-ª. clases. 

1é7Tdit~~~:z~7xi~:~;:r~~!~ºs0o~!~!~º ~:~~· 28, tomado 
•Educacibn y cambio social•, en laboratorio educ. No. 
Caracas, 1975, Pág. 16. 
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En el nivel institucional se hace necesaria la adaptacibn 
del sujeto como preAmbulo para la vida social, por Jo que 
estos procesos se presentan como algo predeterminado y es 
necesario abrir espacios de reflexi6n para su 
cuestionamiento. Es necesario observar también qué tipos de 
conductas y valores se desean inculcar a quienes se integran 
a la instituciOn-escuela, pues •en las diversas 

~~=~!~~~~~~:~ e~i~m~~~~Íéni:~~=~: 1 ene~~·~du~:~ió~~ 1 Y~8T. A~~ 
el individuo al encontrarse inmerso en la institución adopta 
valores y conductas de manera inconsciente que aparecen 
ocultos a la realidad (roles de autoridad, poder, 
competencia, arbitrariedad, etc. 1 y se reproducen y 
perpet~an paulatinamente, mediante un proceso de adaptacibn 
y socialización que la instituci6n impone al sujeto. Como 
podemos observar a través de la institución y la pr~ctica 

educativa hay imposiciones impl !citas, por lo que es 
necesario •examinarla rigurosamente• para detectar cómo a 
través de ésta se promueve a la identificación con los 
valores dominantes y cómo se utiliza el mecanismo de la 
represión para inhibir ta toma de conciencia de profesores y 

:~~:~~=·me~:ar~~:~e:~t?~~f~rios y dogmAticos que los hacen 

Es importante revisar la influencia de la ideologla 
alienante que determina una serle de valores al interior de 
la instituci6n, y que influyen en el pensar, actuar y marcan 
un ideal tanto del alumno como del docente. Asl "la 
ideologla alienante se traduce en valores, los que a su vez 
funcionan como pautas que orientan al pensar y hacer. Los 
valores a GU vez, se expresan en normas, las cuales 

~~l!~!t:~ ~ª~!ºq~~ ~~n::rp~~:~t~!0h~~~~;.LTYo8Y~mas indican 

Podrlamos observar algunas delimitantes de la 
institución, ya que coarta la libertad de expresibn, de 
inici'ativa, de conocimiento al presentar como l!lnicos y 
oient!ficos ciertos lenguajes y conocimientos impuestos a 
los sujetos sin tomar en cuenta su libertad. El sujeto cae 
entonces en un proceso instituyente, obligado por la 
institución. 

cea;-;;~~~~~-~~;;;;7;~~-~0 .cit. 1991 Jbidem, Pag. 26. 
l100> Carrizales Retamoza, 
prActica docente No. 45 
STUNAM, México, 1984, Pág. 

Pag. 23. 
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Ast e1 hecho de homogeneizar conocimientos en la 
instltucl6n-escuela implica establecer desigualdades, por 
los resultados y por las caracterlsticas personales. Asl 
encontramos elementos que debe tomar en cuenta la didáctica 
en los procesos de formación de los sujetos. 

Adem~s de todas estas maneras en las que influye la 
instituci6n 1 es importante se~alar que también determina 
formas de socializaci6n 1 de comunicarse, de pensar, de 
reflexión; es decir, de procesos de formación humana y que a 
la larga determinaran las pr~cticas sociales también. 

Finalmente pasaremos a un tercer nivel, el aOlico -o 
del aula-, que es donde se hace uso y abuso de la did•ctica 
teniendo mayor influencia sobre el proceso ensef\anza
aprendizaje1 ya que se clarifican perfectamente los roles 
para docentes y alumnos y que son identificados por la 
sociedad e institucibn, asl "encontramos que 
tradicionalmente se diferencia al alumno y al profesor, al 
primero se le pide que aprenda y al segundo que ense~e y el 
aprendizaje queda reducido al aula como proceso mec~nico, ya 

~~~ced::1a~~~!ªpr::st=~~~~i~~~i~n~~~pl~~;lY8TT: co:~n~~~!~~~ 
observar en este nivel se dan contradicciones y vicios; es 
decir, tabóes que son necesarios abordar por ejemplo, se 
considera al docente como portador de un tipo de saber y al 
alumno como un sujeto que no sabe, y por este saber el 
docente se coloca en una situación desigual ante el alumno, 
aqul encontramos que "hay una referencia al conocimiento 
como la fuerza que concede poder al docente. Este poder 
simult~neamente le refuerza y le concede un lugar desigual 
en la relaciOn con sus alumnos •.. el maestro concentra la 
imAgen arcaica del ejercicio del poder mediante la fuerza 
flsica y el ejercicio del poder por el dominio del 
conocimiento; es por éste que establece las reglas de 

;:::~;=nye~8~1c~~~~~m~:n~~~s? 182l~onde tiene el poder de la 

(íQíJ-;;;;;-~~;;;;~-~~;~;r; Op.Cit. P~g. 169, Méx. Paga. 31-

)'~b2> Gl azman, Raquel; b!. docencia ~ tl autoritarismo )!._ 

!A. ~' Méx. SEP. Edit. El caballito, 1966. Pag. 
14.Tomado de Tabóes relativos a la profesión de ense~ar de 
Teodoro Adorno, en consignas, Amorrortu editores, Buenos 
Aires, 1973. 
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Se menosprecian los saberes del alumno y se imponen otros, 
si el alumno se resiste o no cumple con las normas 
institucionales, se utiliza la fuerza fisioa para hacerlo 
disoiplinldo. En otros casos se utiliza la violencia 
simbólica . El poder del que hace uso el docente, es 
delegado por la institución como un logro de las sociedades 
pasadas, ademis ~l docente transmite el conocimiento pero no 
lo crea, el docente no es creador de conocimiento, s6lo se 
encarga de transmitirlos, de acuerdo a su historia 
académica, por lo que •en cuanto a los contenidos, son 
coincidentes con los que él recibió en su formación, que a 
su vez le fueron transmitidos en forma similar a la que él 
emplea para hacerlo •• , es un conocimiento ajeno a él que 
maneja sin apropiarse del mismo, del que alguna vez aprendió 
~~~caf;~::~jo~ecT839~tenci6n, pero que, salvo excepciones, 

De esta manera la did4ctica es considerada como dar un 
tratamiento a priori a contenidos, métodos y formas de 
aprendizaje y de ense~anza, al mismo tiempo se aceptan 
conductas hegemónicas e ideol6gicas que se imponen y 
reproducen en los alumnos, en la institución y en la 
sociedad en su conjunto. El docente muchas veces no tiene 

~~n~!=~~!~sm~~ =~=j=~~~;:sd~ ~~=ºc~~~=p~~~~e~~:~~ct~~==~T5~f 
que le permitirla confrontar conocimiento y llegar a uno 
nuevo mAs elaborado. El docente sin conocer los procesos 
alienantes, enajenadores del proceso y de la instituciOn, 
reproduce las pricticas sociales existentes, estA siendo 
utilizado como un instrumento de la clase en el poder, para 
perpetuar conductas e ideologias eficazmente sin darse 
cuenta de ello y Rsólo se habrA preparado al alumno para ser 

~~cir:~~~!º~an:~:~~~~ c18Sf~ico, sumiso y por lo tanto 

:1g;: Barco, Susana; ~ º1!,. PAg, 4 

(1051 :~::: 
* El concepto violencia simb6lica busca definir las 
sutilezas de la imposición de los contenidos necesarios para 
la reproducción de la cultura dominante, que articula 
diferentes ámbitos de la sociedad , Vania Almeida, et al, 
•La reproducción segan Bourdieu y PasseronR en Perfiles 
Educativos No. 37 CISE, UNAM. Bourdieu y Passeron argumentan 
que en la sociedad existe una modalidad de violencia, 
distinta a ta abierta, pero eficaz, que consigue imponer 
significados, como si fueran los ~oleos legitimes, 
encubriendo relaciones de poder que dan origen a su fuerza. 
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ESTA 
SWI 

TESIS 
DE LA 

H3 DEBE 
BISL19Tlet. 

Se presume a los docentes que los contenidos y finalidades 
astan per~ectamente delimitados y organizados para no caer 
en una improvisaciOn o en cuestionas emplricas, sin embargo 
hay actitudes y conductas subjetivas que escapan al 
planeamiento curricular y de esto lQuién d~ cuenta?. 

eleme~~os86!~b~:~i~~~* 1 ªq~~d;~~~~~e~8:~ !~"=~o~~s~u;nt:n 1 ~f 
sujeto para encauzarlos en el proceso de formaciOn. Un 
elemento a retomar y trabajar es por ejemplo, la manera de 
apropiaci6n del conocimiento y los procesos de aprehensibn y 
de situaciones de aprendizaje, que como hemos visto han sido 
tratados desde la antigüedad y cada hombre y cultura le ha 
dado su propia lnterpretaciOn y lo ha explicado de diferente 
manera. 

Por otra parte se observa que el docente 
tradicionalmente ha sido solo un transmisor-reproductor, sin 
embargo creemos que puede 1 legar a ser un agente de cambio y 
emancipaciOn ya que es un mediador entre las demandas 
sociales, institucionales y las necesidades de diverso tipo 
del alumno. De aqu1 que la did~ctica rescate la importancia 
de la labor docente y principalmente de la formaciOn del 
docente, considerado como un agente de cambio, tanto en el 
proceso educativo como en las relaciones institucionales y 
sociales por medio de la educación. El docente es un factor 
importante porque es quién finalmente instrumentara el 
proceso educativo. LDe qué sirve una institución escolar, un 
proceso educativo, sin la participación del docente?. El 
docente, en fin, juega un papel muy importante en la 
instrumentaciOn did~ctica. Por eso la importancia de una 
formación docente que retomaremos en el tercer capitulo, por 
ahora solo mencionaremos algunas consideraciones a manera 
general. Pretendemos un cambio en la labor del docente, en 
reconceptualizar la ense~anza y coincidimos con Giroux y 
Maclaren ya que "demuestran que los maestros como 
~intelectuales transformadores" pueden reclamar espacios en 
las escuelas para el ejercicio de la ciudadan1a critica vla 
un discurso ético y politice que replantea, en términos 

~~~~~i~:t~~i~:'as~~~ar~:~~~¿~n;so~~;~es~~~~~~d,1os~. trabajo 

l10SI Henry A. Girou~ y Petar Mac Laren; Sociedad Cultura ~ 
Educación, Antologlas de la ENEP Arag6n, No. 53, UNAM, Méx. 

199 tap:~bj~~ividad se manifiesta por las formas de pensar, 
actuar y como el sujeto entiende la realidad, en donde 
aparecen operaciones que escapan a los sentidos y comprenden 
una conducta- afecto-pensamiento. 



En la cita anterior se observa la preocupaciOn de los 
autores por formar a los docentes como intelectuales, para 
una transformacion critica de la escuela y por extensiOn a 
la sociedad, coincidimos con los autore.s al afirmar que "con 
el término intelectual transformador, nos referimos a aquél 
que ejerce formas de prácticas intelectual y pedagógica que 
intentan insertar la ense~anza y el aprendizaje en la esfera 
politica argumentando que la escolarización representa al 
~!~:~io~!:m~~ ~~~e~~~~e7~~r significado y una lucha por las 

Una vez reconocidos ciertos roles, vicios y prActicas 
hegemónicas es necesario también encuadrar al docente y 
reconocerlo como un intelectual, pero no como intelectual 
reproductor, sino relacionar su practica docente con el 
conocimiento, las formas de adquisición de éste, la cultura, 
las relaciones que subyacen en la educación, asi como las 
determinantes de tipo polttico, econOmico, etc. Y no olvidar 
la influencia y alcances de la didáctica que hemos revisado 
anteriormente, para no entenderla como un elemento acritico, 
reproductor y eficientista. En suma, reconocer a la 
educaciOn como un proceso multideterminado y que se explica 
de diferentes manera, que cambian junto con la realidad. 

De esta manera se podrla hablar de una formaciOn no 
soto did~ctica sino mAs bien pedagOgica, que abarque todos 
estos ámbitos y espacios de la educación a diversos niveles. 

Todos estos elementos -y otros- nos servirAn da antecedente 
para arribar a nuestro siguiente propOsito, repensar un 
posible objeto de la didActica en el siguiente subtema. 

4.- Repensando un posible objeto de la didActica, 

Si estamos considerando o aclarando que la did~ctica no 
puede ser entendida Onicamente como una disciplina, que se 
encarga de resolver o solucionar problemas escolares a 
través del uso de métodos, entonces necesitamos concebirla 
de manera diferente. Necesariamente sus fundamentos y por 
consiguiente su objeto, debe ser reconceptualizado, 
acompa~ado de sustentos y fundamentos de diversa tndole, que 
nos permitan conceptualizar a la did~ctica y su objeto de 
manera alternativa, a manera de propuesta en este primer 
intento del trabajo, que servir& como antecedente a nuestro 
objetivo fundamental, la formación docente. Entendiendo a la 
didáctica como un elemento de cambio en este proceso. 

liO?I lbidem, Pllg. 74. 
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Consideramos que si se quieren redeTinir los propbsitos 
de la didáctica, tendrian que reformularse sus concepciones 
filosóficas también en cuanto a su objeto, estableciendose 
el qué y para qué de la didáctica. 

Asi como hemos visto que la didActica retomo los 
objetivos y fines de la tecnologia educativa, la didActica 
nueva, critica; creemos que pudiera entenderse de manera 
diferente y se pretende reconceptualizarla para lograr uno 
de sus propOsitos, en este caso: 1ª. formaciOn ~ pues 
consideramos que la didáctica es un factor de cambio (para 
docente, alumno, instituciOn y sociedad) al estar en 
confrontaciOn la teorta y la realidad transformAndose 
mutuamente ambas. 

La reconceptualizaciOn de la didáctica, serta para 
nosotros una tarea ardua y dificil que no pretendemos dejar 
terminada sino por el contrario, abierta a la polémica, a 
las confrontaciones, al debate, es decir a la construccibn 
de más articulaciones. Creemos que no es tarea fAcil pero 
ali! reside la importancia e interés de nuestro trabajo; el 
pensar a la didáctica como un elemento para la formacibn 
docente (que también está en proceso de 
reconceptualizaci6nl. 

Pasaremos a revisar algunos de sus fundamentos para asl 
poder llegar a proponer y observar algün posible objeto de 
la didáctica. 

Hemos observado el origen y desarrollo de algunas 
prácticas didacticas, posteriormente pudimos observar 
elementos de carácter teórico que dan elementos para 
delimitar el inicio de la didáctica como tal. 

Como pudimos observar aparece lla didáctica) con Juan 
Am6s Comenio, quién es uno de los primeros que intenta 
organizarla y sistematizarla al tratar de dar principios que 
hagan eficiente a la ensenanza con ahorro de tiempo y 
esfuerzo. No la concebida como una herramienta eficaz sólo 
para ensenar, para ser buen maestro sino para favorecer el 
desarrollo del hombre en su mas amplio sentido, incluyendo 
todas sus capacidades y habilidades. Comenio entendia a Ja 
didáctica como una disciplina que haga del hombre eso, 
hombre. 

Actualmente se ha malinterpretado la intención inicial de 
Comenio (con un carácter econbmico-politioo> pues se utiliza 
a la didActica como una receta de cocina vista desde •una 
práctica utilitaria dada al capitalismo y olvida 
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importancia con Herbart a la cuestión del método, a la 
manara de optimizar la transmisión de conocimientos, con los 
aportes da las ciencias como la psicologta, la polltioa, 
etc. La didáctica es relegada solamente a ver las formas de 
organizar las actividades, los conocimientos, los métodos 
pseudocientificos de estas otras ciencias, para hacer m•s 
efectivos los procesos que le demanda la sociedad, 

Posteriormente aparecen modelos en donde se encajona a la 
did&ctica y aparecen como necesarios ciertos ideales de 
educación, (explicados desde teorias como el funcionalismo, 
el positivismo, etc.) a la didáctica solo le toca planear, 
organizar y sistematizar de acuerdo a ideales previamente 
predeterminados, mediante modelos educativos. 

De esta manera se conforman las actividades de la didáctica 
desde un proyecto hegemónico que demanda de la did~ctica un 
hacer y no un pensar. Es creado entonces un modelo didáctico 
hegémonico, que si bien cuenta con elementos determinados, 
con una historia en cuanto a su conformacibn como 
disclpl ina. Lo cierto es que siempre ha estado al servicio 
de una clase con finalidades claras, creandose y 
favoreciendo un modelo positivista en cuanto a Rsu práctica 
de eficiente transmisión de conocimientos, como no existe la 
necesidad de que ésta (didáctica) reflexione, trabaja 

~~~::~=~~:ºenc~~~~!m~~:t~~n ~~~~:sypa~:e7:660~~=~!:~ºf1o~Y~º 
Como podemos observar sus fundamentos han estado encaminados 
con un criterio eficientista, pragm&tico, utilitarista, 
tomando como par~metros lo observable, cuantificable. 
Nosotros preguntar!amos: ¿y los procesos que escapan a estos 
par4•etros, estartan fuera del 4•bito de la didActica? 
LQulén da cuenta de ellos? LLa didActlca no podrta reto•ar 
estos procesos?, 

a),- La formaciOn como un posible objeto de la didActica, 

Se hace necesario se~alar que ha prevalecido una 
manera hegemónica de estructuracibn de la didáctica que no 
es la ónica sino que existen otras posibilidades, en cuanto 

(!Q6J--~;;~~~~;--;--~~~~~s, Angel et al, Confrotaciones 
epistemolOgicas !!.!!. !.Q..!:.n.Q. ~le didActica; ENEP AragOn, UNAM, 
~Y5é>l~:~:~ograma> 
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se abra el debate al interior del objeto de la didactica, 
necesitamos redireccionar sus fundamentos teOrico
epistomolOgicos retomando los procesos de conocimiento, de 
objeto y sujeto, asi como también propondriamos los de la 
formaciOn docente. Ya que incluso la didéctica no se piensa 
asl misma como una disciplina que problematice su objeto de 
estudio por lo que se hace necesario •un develar lo que ha 

~=ta~~e~~~:pr~ni~~:::;~· fYf8>qu~0~~ s~~~ r~~~im~~~c:s~:rt~~ 
formaciOn humana. 

Se deben retomar sus fundamentos teOricos hacia una 
didáctica que sea entendida como un proceso de formacibn 
humana, qua dé cuenta de un sujeto pensante, reflexivo y 
transformador. 

Es necesario retomar para la didactica la idea de un sujeto, 
como un ser reflexivo que se niega a aceptar lo dado, lo 
dicho que es pensante, que se apropia de la realidad 
pensandola, para poder transformarla, por lo que es 
transformador, que se dirige de acuerdo a un conocimiento de 
interés emancipa torio construyéndo, transformando y 
cambiando su realidad. 
Estas categorias serAn retomadas más ampliamente en el 
tercer capitulo, por ahora sOlo las puntualizamos. 
Aparece ante nosotros un reto, lCOmo reconceptualizar a la 
didAotica? lCOmo pensar otra didActica que apoye la 
formaciOn del sujeto y no sOlo quede en una reproduccibn de 
modelos? 

Estas interrogantes se trabajarán posteriormente a lo largo 
del trabajo, cuando abordemos la formaciOn docente 
intentando dar un soporte teOrico mas amplio y profundo que 
dé como resultado reconceptualizar a la didActica y los 
procesos de formaciOn docente que se pretenden en el sujeto. 
Consideramos que para llegar a reelaborar un posible objeto, 
se hace necesario revisar algunos fundamentos da diverso 
tipo. Nosotros propondrlamos los epistemblogicos, 
metodolOgicos y teOricos que se~alaremos a grandes rasgos a 
continuación. 

La relaciOn de la didActica con la epistemo1og1a se puede 
observar en cuanto al origen de la transmisión y adquisicibn 
del conocimiento. Se ha entendido por transmisiOn a un 
proceso por medio del cual se difunde y se conserva el 
conocimiento humano de genaracibn a generaciOn, pero se ha 
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dejado de lado lo referente a la adquisiciOn, elaboracibn y 
construcciOn del conocimiento en el sujeto. 

Desde nuestro trabajo afirmamos que no existe sólo una 
manera de concebir la relaciOn did~ctica, sino que existen 
otras maneras de concebirla en cuanto a su relaciOn con el 
aprendizaje replanteando los elementos epistemolOgicos 
sujeto, objeto y conocimiento tomando al mismo tiempo en 
cuenta los contextos politice y económico, como delimitantes 
externos del proceso ense~anza-aprendizaje y de la 
educacibn. 

El conocimiento no sOlo es una mera transmisibn sino 
que •constituye además la base para la construccibn de 
nuevos conocimientos, por ruptura acumulaciOn, y 

~~:por~::~~~~o• <i~f?:maciOn, valores y formas de 

La dld~ctica ademAs debe dar cuenta de como se va 
construyendo las concepciones de realidad y del mundo en el 
individuo y no seguir reproduciendo mecAnicamente el 
aprendizaje, sino abrir la posibilidad al sujeto para que 
pueda pensar, transformar y transformarse con la realidad 
misma. 

El conocimiento debe ser concebido no como algo terminado ni 
estático, no como algo dado, sino como !::!.!!1!. actividad ~ 
rui construcción, que implica ciertas operaciones a diverso 
nivel en donde interviene un proceso dialéctico entre objeto 
resultado de confrontación con la realidad, sujeto en donde 
intervienen actividades objetivas y subjetivas y 
conocimiento que es el resultado de la interacción entre el 
sujeto y objeto. 

Es importante entonces que la didActica esté en 
contacto con un conocimiento que posibilite •ta adquisición 
de formas de razonamiento, actitudes y valores que permitan 
lograr un proceso dinAmico y activo de adquisicibn e 

~~~~~~~~:ci0~0iue !~~=t:~ c~Tr2f'. ad;~:~5 lase:~~=rie~~~~:so~ 
necesariamente tendrán que trabajar con otro tipo de 
ense~anza y educación que 
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posibilite una formación humana* para el sujeto. En cuan 
los elementos metodológicos se~alariamos que este fundam 
implica un orden lógico de pensamiento y tiene que ver 
el propósito que persigue la didActica. 

o a 
nto 
con 

Ast como la didActica tradicional posibilito una 
pensar en cuanto a 1 as concepciones de 
aprendizaje, conocimiento, etc. 

forma de 
ense~an\za, 

~=!~~~~~gi~:s n~~e7:r~~dA~~~~~c=p~~ª~!~ª~ue 1 ~:s :~~~:::~1~~: 
teóricos y epistemológicos, tomando como punto de part~da 
algunos propósitos diferentes para la didActica como por 
ejemplo introducirla como un elemento que posibilitarla I 'ª 
formación humana y docente, entendiendola también como un 
elemento de transformación emancipatoria y de reconstrucción 
de Ja sociedad. 

Asl en base a un replanteamiento de su objeto de estudio de 
los procesos de formación y transformación del sujeto la 
didActica replantea también sus fundamentos epistemolbgi os 
y metodolOgtcos, posibilitando una forma diferente de 
pensamiento, de actuación y de confrontación con la 
realidad. En cuanto a los fundamentos teóricos nues 
reconceptualización girarla en torno también al docente, ya 
que habrta una relación teorla-prAxis en donde el trab jo 
sea una práctica concreta del sujeto y asl exista na 
confrontación entre teorla y práxis. Al mismo tia po 
permitirta y posibilitarla al sujeto cuestionar lo ue 
aprende y para qué le sirve, utilizando y desarrollando us 
capacidades de pensar, reflexionar y construir sobre la 
realidad ya que el sujeto es un ser activo que propone y no 
sólo se Je imponen ciertas actividades. 

El hombre serA repensado en cuanto a que no sólo se 
debe de conformar con aceptar como totalmente bondadoso lo 
que se le dice sino es aquél también que se apropia de su 
realidad pensandola pues el hombre y sólo él, en base a un 
interés emancipatorio determina el tipo de conocimie~to 

necesario para llevar a cabo concientemente eJ proceso [de 
transformaciOn de su realidad, hacia un orden mAs justo. 

-------------------------
~ La formación humana¡ implica tomar en cuenta todas s s 
posibilidades y potencialidades del sujeto -objetivas y 
subjetivas-, ast como los procesos de adquisicibn y 
transformación de la realidad. 
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Como podemos observar existen elementos que nos permiten 
revertir y acceder a una reconceptualización de la didActica 
y de su objeto, permitiendonos tener otra lógica de 
pensamiento ya que se cambia el ideal de hombre, pues se 
pretende un sujeto reflexivo (algunos autores lo llaman 
intelectual>. Esta forma de pensar posibilitaril al sujeto 
reconocer que la realidad puede ser transformada, y que 
los conocimientos serAn una adquisición por cuestionamiento 
mediante la ruptura y el debate y !lQ. ruu:_ imposición de 
esta manera es el hombre y sólo él es capaz de 
reconocerse hist6rico. 

Cabe hacer mención que estos fundamentos o sustentos no se 
pueden separar ni parcializar. Es necesario observarlos como 
una totalidad indisoluble que nos dariln cuenta de elementos 
internos y externos a la didilctica. 

Nosotros propondrlamos como objeto de Ja didActica La 
~or•aci6n Humana, desde diferentes ~mbitos y a varios 
niveles que serán retomados en los capttulos posteriores, 
por ahora sólo nos queda mencionarlos a groso modo. Rescatar 
el proceso de formación humana para proponerla en Ja 
formación docente, en sus variantes de formaci6n 
intelectual, formación filos6fica y formación pedag6gica. 

Intentaremos desarrollar estos sustentos mils ampliamente, 
centrandonos en una delimitación concreta, la formacibn y la 
docencia en el siguiente capitulo, dejaremos abiertas 
alguñas cuestiones que nos servirán de ejes de análisis al 
abordar nuestro siguiente propósito; 
La formación docente. lPara qué? 
lQué noción del sujeto ea pretende en la formación docente? 
lCuill es el papel de la didéctica en Ja formaci6n docente? 
lQué esperamos de la formación docente? 

A manera de cierre. 

A Jo largo del presente capitulo hay prácticas impllcitas 
que son el antecedente de la didáctica y de la docencia, por 
lo que podemos afirmar que el hombre a pesar de diferentes 
tipos de obstaoulos o delimitantes ha generado conocimiento 
<aón en la escoléstica), Este conocimiento también ha 
acrecentado el corpus de la didáctica, que no ónicamente se 
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termina con la didactica critica, sino que hay m~s 
propuestas, vertientes y perspectivas como las posturas 
grupal, psicosocial, psicoanallticas, entre otras. 

Nuestro trabajo partirla de la did~ctica critica al apoyar 
el intento de la formaciOn al trabajar la totalidad en el 
sujeto, pues se menciono que aparecen indisociables 
pensamiento. afecto ~comportamiento. 

En cuanto al aspecto metodolbgico se observo que se hicieron 
comparaciones en las categor!as de sujeto, objeto y 
conocimiento a través de las diferentes culturas revisadas. 
Se observaron también los aspectos histbrico-económico y 
polltico-social que delimita y determina el devenir de la 
educación y de las primeras pr~cticas did~cticas; es decir 
que la didáctica ha respondido a los fines pollticos y 
económicos de la educaciOn, pues no aparece aislada y sola 
como un proceso educativo. 

Se ha llegado a reconocer a la didActica como una disciplina 
con carácter teórico-formativo que podrA aportar diferentes 
elementos teOricos para que pueda propiciar un cambio en la 
formación docente posteriormente, 

Esto nos sirve para pasar a evidenciar en el segundo 
capitulo la necesidad de revisar a la formaciOn docente, 
partiendo de observar su devenir también. Por lo que en el 
segundo capitulo observaremos la relacibn formación-docencia 
para vincularla con la reconceptualizaciOn de la did~ctica. 
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CAPITULO 11 

"Relación formacibn-docencia". 

•Ya en 1690, un •aestro de Inglaterra, 
de no•bre Horaco Wll lard argOla 
convencido de que, en contraste con los 
•ie•bros de otras pro~esiones, los 
•aestros vivtan vidas de •ecAnica 
rutina, y que estaban sujetos a una 
•aquinaria de supervlsiOn, organizacibn, 
clasi~icaciOn, graduaci6n, porcentajes, 
unl~or•ldad, proaoclones, pruebas, 
ex&aenes ••• Se tenla una vlslbn del 
aaestro co•o trabajador rutinario bajo 
la conducclOn experta de directores, 
supervisores y superintendentes•. 
<Después de 100 aftas, preguntarla•os lha 
ca•blado acaso tal sltuaclOn?J. 

Artur G. Powell. 

En el presente capitulo introduciremos el concepto de 
formaciOn docente observando las categorla& de formacibn y 
docencia por separado, a&! como el devenir de las prActica& 
y situaciones de la formación docente en México. 

·Se revisarán algunos aspecto& importantes que 
determinan y delimitan la formación docente, como el 
polttico-econbmico y el histórico-social, as! como la 
desalienaci6n y desideologizacibn de la préctica docente y 
la educaciOn en general. 

La formaciOn docente no se debe concebir como una 
optimizaciOn y eficlentizacibn de elemento& técnicos, sino 
como un elemento que favorece el proceso de formaciOn en el 
sujeto, retomando elementos que se escapan al curr!culum 
formal. 
Es importante revisar estos aspectos porque la formacibn 
docente ha sido vista y privilegiada con un carácter 
instrumental, técnico y eficientista 1 que reafirman y 
reproducen prActicas verticales dominantes. 

El intento del capitulo se centra en una 
reconceptualizaciOn de la práctica docente para replantear y 
reformular su carácter y su finalidad, más que técnico, 
propondremos un carácter y propósito teórico-formador, en 
donde vincularemos el papel de la didáctica con la formacibn 
docente posteriormente en el tercer capttulo. 
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J.- En torno al concepto de formacien. 

Antes de iniciar propiamente con el c ncepto de 
formaci6n, necesitamos encuadrar a la formaci~n docente, 
dentro del proyecto pedagógico de la modernida4, pues de 
alguna manera encauza los lineamientos y vertientes que se 
vienen desarrollando en esta actividad. Enco~tramos que 
históricamente •Ja modernidad implica la sustitlc16n de la 
razón teol6gica, por la raz6n social. .• un rasgo del 
proyecto pedagógico moderno consiste en su creciente 
vinculación con la industrial izaci6n; los val res de la 
producción, utilidad, eficiencia, calidad, excelencia 
comparten créditos con los va\Yl~f intelectuales de 
reflexión, critica y creatividadw • \ 

Y es que por necesidad metodológica 1 legaremos a la 
formación docente, previo anAlisis de los conc~ptos y la 

~~!~~!~~rl !º~:~~~~n~=o~~n~~~;eci~r p!~!g~=~~~~ N~
81

bs ne~~=:~~~ 
intención entrar en detalles con respecto a este1I proyecto, 
pues seria un tema que ocuparla otros espacios. 

Sin embargo cabe seria 1 ar que 1 a modern~dad estA 
presente en todos Jos ámbitos del hombre, Ja eductci6n no es 
la excepción, manifestAndose no sólo en Jos planes y 
programas de estudio; sino en actividades y prácticas 
sociales, propiciando tradiciones, formas de pensamiento, de 
actuar, etc. que encauzan no sólo a un lndividuolsino a la 
sociedad en su conjunto a determinados fines, que como 
observamos anteriormente tienen que ver con Ja roduccibn, 
industrialización, etc. 

(113)---:~~---~;;~~~;~~~- distinguir entre modernidad y 
modernización, Ja primera expresa los signos] de Ja 
racionalidad moderna; la segunda, 1 os procesof que en 
tiempos coyunturales se planean y aplican para re~lizar la 
modernidad. La modernización es la prAxis de Jamo ernidad y 
adopta las formas especificas que la coyuntura ropicie•. 
Carrizales Retamoza, César. •Modernidad y moderni aciOn en 
la formación de profesores•; ~.!.-ª.formación .multicultural 
~ .!..Q.2. profesores. Centro asociado de la UNED 'n CEUTA, 
Esparia,1992. P~g. 17. 
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lQué entenderlamos por formacibn? lFormaciOn de qué? 
lPara qué?. A caso lse trata de homogeneizar 1 igualar y 
moldear sujetos?. Creemos que no es esa la intencibn de la 
formaciOn, no seria tampoco propiciar competencias, 
rivalismos, ni una lucha por sobresalir ante lO entre) los 
demás sujetos; sino m~s bien un proceso, 9.!::!.!i!. !lQ. est~ 
terminado, y que posibilite al sujeto ser diferente de los 
demis, diferente en la utilización de sus facultades 
naturales. De entrada podriamos plantear estas ideas a 
manera muy general. 

En cuanto al aspecto educativo, afirmaremos que el 
mismo término de formaciOn no queda claro, es confuso pues 
se utiliza desde diferentes ámbitos para denotar diferentes 
aplicaciones. Se le ha tratado de explicar desde sus 
adjetivos formación de investigadores, de docentes, etc., al 
mismo tiempo se idealiza el término, se niega su existencia 
en la realidad Vrg: Formación integral, formacibn total, 
multidisciplinaria, etc., en el camón de Jos casos le 
reduce a capacitar y actualizar. 

Cada una de estas contradicciones y conceptualizaciones 
•contribuye a silenciarla como categoria con sustento 
propio, capaz de í'Q"lfibuir al anAlisis de la realidad 
social y educativa• ll • 

A veces la formaciOn requiere elementos tebricos y sOlo se 
privilegian aspectos pragmáticos, dAndose propuestas de 
formación que no piensan a la formación, sino como una 
herramienta práctica, capaz de resolver problem~ticas 
especificas. 

Y es que precisamente la modernidad trae consigo, dos 
propOsitos claros la uniformidad y la despersonalizacibn del 
sujeto (uniformando la actitud, conciencia y conductas de 
los sujetos que se desprenden y despojan de su personalidad, 
de ser uno), 

Uno de los problemas que se presentan al modelizar, es que 
se crean moldes e ideales que se pretenden sean asumidos por 
los sujetos, creandose un tipo de formación hegembnica, 
sobre otra que se margina. No sOlo en los sujetos sino 
también en las instituciones. 
No hay cabida para el cuestionamiento, para la diversidad, 
el conflicto y las angustias presentes en los sujetos. es 
decir, todas las acitividades en donde hay una participacibn 

(ll4 > Carrizales Retamoza, César; Uniformidad. marginalidad 
~silencio 9.§. 1ª. formaciOn intelectual; UAEM-ICE-LJTO CASA. 
Méx. 1988. P~g.1. 
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de la capacidad intelectual que desarrolla el sujeto. Ante 
esta tendencia nosotros preguntarlamos; lCbmo ·es posible 
subordinar la capacidad intelectual a modelos impersonales?. 
Tal vez tendrlamos que ponernos a pensar en lo que no est~, 
en las actitudes, condiciones, conocimientos, que están 
ausentes y qu~ son vistos como inOtiles, no cientlficos; 
nosotros creemos que la ~or•aciOn es presencia de Jo que no 
esta y que responde a carencias. 

Definitivamente la formaci6n(l151 es un proceso en 
donde intervienen elementos propios del sujeto, al respecto 
observemos los comentarios de los siguientes autores •1a 
formación implica el proceso por medio del cual un sujeto 

::~~!~~~.TYl~Y:ª ~s 1 ~e~~~~ !~r::~oc~:~e~~~~~od:~e p~!~!mo~~~ 
humano tiene de dar forma a las disposiciones y capacidades 
naturales que le son propias, a partir del contacto con su 
medio ambiente. Aqui podrlamos entender dos procesos que se 
dan, uno al interior del sujeto y otro en donde intervienen 
las condiciones hist6rico-sociales. Hablariamos de una 
formación objetiva y subjetiva y en este sentido coincidimos 
con Barrón Tirado al afirmar wno se reconoce a la formacibn 
del sujeto, como una totalidad, en donde existe una 
interrelaci6n de lo subjetivo y Jo objetivo en el hombre, 

::~:;io~~=~ta ~~ cO:~b~=t~~!:ff~?f~ª ¿~ ob~=~ivom~ne~~mo q~: 
reconocertamos Ambitos de la formaci6n (objetivo y 
subjetivo>. 

aJ.- Formaci6n y formaci6n docente. 

Como observamos, existen diferentes conceptualizaciones 
en cuanto al mismo término de formacibn pues no está claro. 
En cuanto a las tendencias de la modernidad, se le ha visto 
como sin6nimo de capacitaci6n. Entendemos a la capaoitaci6n 
como la respuesta a una demanda de tipo social -el saber 
hacer sobre el saber pensar- que dota al sujeto de técnicas 
de tipo instrumental para facilitar y eficientizar 
determinados quehaceres especlficos. 

( llS> wla formación desde una perspectiva dialéctica, asume 
que tanto e 1 su jeto y e 1 mundo objetivo de 1 cual forma 
parte, se interrelacionan y se determinan mutuamente•. 
Bernard, Honoré; Para ~ teoria ~ 1ª. formaci6n, Edit. 
NyfHY• Espa~a 1960. Pág. 14. 
1 lbldam; P~g. 20. 
(ll7 > Barron Tirado, Concepcibn. Formaci6n de profesionales 
Qj!_ !.-ª..educación (citada en>. UNAM-ANUIES, Méx. 1988. PAg. 
67. 
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Inicialmente la capacitación fué utilizada en el Area 
de producción, como un recurso necesario para aumentar la 
productividad, sin embargo luego es introducida al campo de 
la educación a través de la tecnologla educativa. Es por 
medio da ésta en donde surgen programas de capacitación 
docente, con el propósito de •formar• mejoras docentes que 
les proporcionara elementos para poder ense~ar mejor y más 
facilmente, es decir para obtener mejores resultados y el 
consiguiente ahorro de recursos materiales y humanos en al 
sistema educativo. 

En este proceso de capacitación se olvidan de tomar en 
cuenta no sOlo las capacidades cognoscitivas, sino también 
las subjetivas en los sujetos como las experiencias 
personales, familiares, afectividad, los deseos, gustos, 
etc. que también forman al sujeto, Y finalriiente no le 
permite al sujeto tener una visión amplia de la educación y 
de su posición e inserción en la sociedad, al respecto Dlaz 
Barriga se~ala: •la formación hace re~erencia a un proceso 
mucho más amplio en el sujeto, mucho mAs integral. Se 

~~!~:~:s8 s~~~~~~s~"f1lBf~r~;i"t~:~i!~u!:rn:~e:!r~~mp~o~~e~~~ 
al proceso de formación como una prActioa sociohistOrica, 
que contribuye a la construcción de los sujetos sociales de 
sus práctica, relaciones y por consiguiente la formación 
trasciende a los sujetos y sus historias para explicarse 
desde su historicidad. 

A pesar de existir diferentes ámbitos y prActicas que 
propician la formación también podemos afirmar que existen 
determinadas formas especificas como son la educacibn y el 
trabajo, por lo tanto la wformaci6n es un proceso que si 
bien alude a aspectos de lndole cualitativa, de capacidad de 
abstracción, es producido en la praxis social, a Ja vez que 
nutriente de la misma, por mediación de mbltiples formas, 

:~en~~a~~~0~e fYTsT~s ~~gn~!~~:~~;as~0~ash~:0 1a 8~~~~:~iónqu~ 
pode•os hablar de for•ac16n al interior de la educaoibn y de 
los procesos que intervienen en ella, co•o la docente. 

(116)---~~~~--;~;;~;~~--~ngel, lnvestigaci6n educativa ~ 
formación de profesores. contradicciones ~ !:!!!-ª.. 

ffi~yu~~~~:~·c;;~~;u~~~~IM~xÑa~ 9 ~~~n=A~~i~!: •Marco teórico, 
conceptual y metodológico para las ciencias sociales y de la 
educaciOnw. rui !!!.!!!!!.2..r. !:!!!..!_ f.2.!:.Q. Q.!!. ~ !:!fil currlcul um 
f!!!. pedagogta. ENEP Aragón, UNAM. Méx. 1986. PAgs. 357 Y es. 
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Por ahora continuaremos con algunas ideas acerca de la 
formación entendiéndola y ubicAndota dentro de la educacibn. 

Algunos autores hacen referencia a ella como el proceso 
por medio del cual un sujeto se enfrenta y adquiere cultura 
por diversos medios, haciendo uso de sus capacidades 
naturales. Asl la formación es una actividad que sblo le 
compete al sujeto e implica también una educación de 
capacidades y facultades y no sólo una acumulacibn de 
informaci6n, ni de una memorizaciOn. Por lo tanto 
hablar!amos de actitudes y capacidades objetivas y 
subjetivas. Podrtamos delimitar algunos elementos de la 
misma, por ejemplo, las capacidades objetivas, entendidas 
como las que si se pueden registrar, observar y controlar en 
el sujeto. Y las capacidades subjetivas, entendidas como 
todas aquéllas actividades que el sujeto realiza al interior 
de su conducta y que escapan a Jos sentidos y a las 
conductas medibles. 

Estos aspectos y otros nos permitir'" entender a la 
formaciOn de diferente manera que a la capacitaci6n, ya que 
ésta sólo se aboca a un aspecto técnico y olvida los demis 
aspectos importantes que ya señalabamos anteriormente. 

Consideramos que el tipo de formaci6n que se esté 
llevando a cabo en el nivel escolar, no corresponde a una 
formaci6n que abarque los dos niveles mencionados 
anteriormente, sino que se pretende una capacitación 
técnica, apolltica y eficientista que responda a Jos 
requerimientos del ideal, trazado en un proyecto polltico
educativo que tiene que ver directamente con la preparación 
de cuadros para la producción econbmica. 

En la educaciOn escolar una tendencia actual es 
fragmentar, separar Jos conocimientos, la realidad y no los 
relaciona para observar y explicarse un problema. EJ sujeto 
no coordina nada, memoriza datos aislados, y no se puede 
explicar un hecho como proceso, ante esta tendencia se hace 
necesario observar una lectura de Ja realidad, Carlos Angel 
Hoyos afirma "se destaca la necesidad de desarrollar en el 
estudiante la capacidad de lectura de la realidad con un 
~:fº~~~ti~~t~lff~B?~ imbricando la comprensiOn hermenéutica 

Ante este tipo de tendencias surge Ja formaciOn que 
tendrla varias connotaciones, que servirla de apoyo para los 
sujetos y sus labores a diverso nivel, propondrtamos hablar 
de varios tipos de formación, la intelectual, la pedagbgica 
que retomaremos en el próximo capitulo, 

1120)-H~;~~~-~~;~~~-~~;;~. En marco teorice ... Op. Cit. PAg, 
355. 
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La formaci6n docente darla cuenta de la ,d.ocencia ~y 
vincularla a ella desde sus objetivos, prop6sitos y 
contradicciones que se dan no sólo al interior, sino también 
al exterior de la docencia. Para ello son·: necesarias· la 
formaci6n intelectual, entendida como Ja:· a"c~iti.Jd·;·,Cp.ie.-:.asume 

:! i n:·~~=~;nt~ h~::na:0~~~~d~=8:ct ~~ud c~~~~!~·~~i-~~;.7~~~7·!;~.~:~ 
teórica que retomaremos posteriormente~·;/}~,'st :/ . .'.·c.6111·0·::. : .. la 
formación pedae6gica que conl 1 evarla .al sujet'o ::a·::erit9nder ·,.a 
la educación como un fen6meno so.el.al ::~ .. .'··~1-:{-.:;:5~'ism·a;(tia·mpo· 
obsevar las relaciones que se dan··;·:eiltre:~?.~tá's!,'.:dife'rentes 

d 1 ªº i p, i "ªª pedagbg leas. .. , .... < ·:~;:t;):Ct/~~.'·.~_:.:t.{.·.\~:\~ <r~~.·~.:·~~~:;: 
·. :;. <·/, :-.'lf.:.h;.\. ~~ 

Se pasará continuaciOn ·a -º.~:s~~~:~~r;:e;1\,\~r.ig·~·~- .:.:de la 
formaciOn docente como_ ... tat·r· ~ .. ~~erite~~féñd.01~.,;~-e-n:--. · 'Úna 
concepciOn técnica surge en Méxic:o· 1·'.,'a'~f--.~~ay~-S"·:<d-8,:~:-·orga1Íis.mos 
ptiblicos como el centro.d_e didAc_ti.c.a'...:d~'"'l.ao.,_U~~M_,~::~~~·an.'.>1969; 
que brindo solamente una capac'i_tac·i.Ori';~ ~Bsde:;e,l:::·:.·1.nicio ;,_se 
pretendiO dotar de elementos. técnicoS·ol'Yid;fñdOse ':.''de' ·los-
el amentos teóricos, conceptual.es •>fil 0~6f~éo.~·1 .. ',;: P~.r:.:;·, ta~-~o 
detectamos una caref1cla da. es~e= tip'o~·:y\qu·e\.'-·.~os~i;~;l I SYa .:-a: 
hab 1 ar de una formac i On·.en donde ::se' tomEn~-·~:; ªl'.1_:-:::·c::_u·~n.t~-' - 1 os 
el amentos sei'\a 1 ad os anteriormente ( rBfl e~_lYo's·~ .~~y .no .d13'- ·una 
capacitaciOn instrumental 1 que ·as la ·-mé:s.· 'h.eg-emb~l.ca,
uniformisa, reivindica la utilizada y la eficacia1:"P8.ra".tal 
propOsilo utiliza a la ciencia y a_. :la ... téC,nica.1 

categorizandolas de adjetivos como neutralidad¡· pureza, 
progreso, que tienen sus consecuencias en la ca.paoitacibn y 
adiestramiento encaminados a una mayor eficiencia en la 
produccibn. 

Al interior de la pseudoformaciOn docente ªiarecerta 
ante nosotros una opción: la formaci6n intelectual- que es 
un pensamiento que ha existido y como afirma CarriZales, 
"existe silenciado pero nunca destruido ••• la formaoibn 

!nt~~:~i~:~~"?~~i,,dec~::m~~ ~~=,é~~~a~i~~c~: 1 ~or~:~~~~am;: 
hace dificil de seguir por la inconsistencia, por fa~ta de 
experiencias que nos acerquen a este tipo de formación y el 
sujeto se deja envolver o llevar por la modernidad que 

*la formaciOn intelectual, no es sOlo un ideal, sino.es, la 
resistencia crl t lea al hombre alienado, ·reducido, 
fragmentado. La formación intelectual podrla estar en ella, 

~if~'f} n~:~r~ z:~ ~:7ºb:~:~. p~~o u~~ f~~~~~!~~~ ~ar.gi na i id ad~· •• Op. 
Cit. P;l,g, 3, 
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categoriza. produce vértigo. No se le puede interpretar; mis 
bien ella se interpreta a través de uno {manifestándose en 
la superficialidad y el confort, la actitud acrltica>. 

Y es que la modernidad se ha apoderado de todos los 
Ambitos y espacios del sujeto, por ejemplo el comercio 
controla los Ambitos mAs importantes del ser humano [se 
encuentra enl la tradición, lo privado, controlando deseos, 
sentimientos, gustos por la presencia del consumo. 
En fin el mismo comercio busca seducir, consensar, uniformar 
produciendonos un vértigo, que no desaparece de nosotros al 
aspirarlo, conseguirlo y disputarlo, 

La uniformidad, mediante la despersonalización, plantea 
el problema de la formación social del sujeto y creemos que 
es alll donde tendrla cabida la pedagogla y especlficamente 
la formación pedagógica. Ante esta posición podrlamos 
preguntarnos; lPueden los docentes asumir una prActica como 
una actividad con dimensiones sociales?. 

No estamos negando la posibilidad de que <en los 
docentes) exista una formación pedagógica, sino que creemos 
que puede estar aón mAs presente en los docentes, para 
concebir a la educación y sus prActica como fenómenos 
sociales complejos que no se circunscriben al aula, para un 
cambio en su concepcl6n acerca de la educación, para tomar 
una posición en el debate que se da al interior de el las y 
para ser generadores de cambio, La formación pedagógica como 
afirma Diaz Barriga se debe posibilitar al sujeto tomar una 
posición -polltica y teórica- y producir conocimiento en el 
campo, es decir reconocerse como un intelectual, 
permitiéndole al sujeto observar una amplia gama de teorlas 
que dan cuenta de lo educativo, manejar, comparar, elaborar 
posiciones, contradiciones sobre el conocimiento y sobre 
todo elaborar uno propio, la educación serla vista desde 
diferentes puntos de vista ya que "la formación pedagbgica, 
hace referencia a una formación integral en la educacibn 
~~~~al:!~c\q~~?~' la cual forma parte de las ciencias 

Retomando lo anterior hablariamos de un docente, con 
capacidad de explicarse muchas determinantes de la educaci6n 
y dar cuenta de como se relaciona y determina con otros 
1en6menos sociales. Concebimos al docente como un creador de 
conocimientos, no sólo reproductor, aplicador de Jos mismos. 
No es nuestra intención abordar en este momento a Ja 
formación pedagógica, pues la retomaremos en el tercer 
capitulo, s61o Ja intentamos mencionar por ahora. 

<122 > Dlaz Barriga, Angel. En investigación educativa ... ~ 
º-U_, Pag, 12, 
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La formaci~n intelectual estarla presente tanto en la 
formaciOn docente como en la formacibn pedagOgica. Pues se 
plantea una actitud critica y filosOfioa, para entender a ta 
realidad de diferente manera a la tradicional. Este 
propOsito de ninguna manera resulta ser fAcit, pues 
necesariamente se hablarla de una manera diferente de 
pensar, de entender y confrontarse con la realidad. 

La formaoiOn que se ha impuesto en los procesos educativos 
nos ha determinado cierta forma de pensar y actuar 
demandando en nosotros ciertas evidencias, certezas y 
precisamente por esta tendencia se nos ha acostumbrado a 
tener respuestas claras, terminadas que nos den seguridad 

·sobre cierto conocimiento o actividad. Podemos observar esto 
dentro de las actividades laborales o profesionales, pues 
estas pr~cticas se dan al interior de las instituciones y 
pr~cticas sociales, y no hemos arribado a un 
cuestionamiento, problematizaciOn y critica de la realidad y 
de nuestras certezas pues nos provocan ansiedad, crisis, 
descontentos por lo tanto •existen ciertas evidencias y 
certezas que son necesarias tenerlas claras en los sujetos, 
poseer la razOn, tener las cosas claras; pues de acuerdo a 
la formaciOn que se ha impuesto, se nos ha ense~ado a 
tenerlo presente y claro todo. Esta necesidad responde no 
tanto a nuestro deseo de conocimiento como a nuestra 

~~~::;:adcu~~os7~:~ig~~:~ª~!º~ue~~~a n~ec::id~~ ~ry1~3tº =~ 
respecto afirma Carrizales •que mAs que expresión de nuestro 

~~~~~::.<q~~) . 01 oemu~~0~ig~~eni~º:~~!~osd:~ir:!~d~uequ:l n~~ 
tener claro las cosas significa ~ ~ !..!!. evidencia, las 
evidencias serian las for•as o maneras de cO•o, en qué y 
porqué pensar; es decir !!!!.§. dan seguridad, nos ensefian por 
dOnde ir y a donde llegar, esta necesidad se convierte en 
vital Cnecesldad de la evidencia). 

Ast tos docentes buscan evidencias, y formas •didActicas• 
que le den seguridad. 

TiZ3í--ff~~;;~--~;--~;~~~;. ftFilosofia y politica•. Edit. 
Peninsula, Barcelona, Espa~a 1984. pag. 14. Citado en 
Carrizales, R. 1 César. Uniformidad, marginalidad~ silencio 
~,\i- i~;:~ciOn intelectual; UAEM ICE. PAg. 8. 
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De aJ11 que al conflictuarnos en nuestras convicciones, 
carácter, formas de pensar, surge en nosotros una ansiedad 
por aclarar, justificar o reclamar pues nuestra evidencia 
{forma lOgica de pensar y actuar> ha sido cuestionada. 
Las evidencias tendrtan pues sus interrogantes, sblo que 
estas están subordinadas al ver claro, no van dirigidas 
contra nuestras certezas. 
Un elemento pa~ionar las ce¡tezas y evidencias lo 
constituye la actitud filosófica que posteriormente 
retomaremos en el tercer capitulo mAs ampliamente 
relacionándolo con la formacibn pedagógica, por ahora 
solamente mencionaremos algunas caracterlsticas generales. 
Es importante pues cuestionar las evidencias dentro de la 
labor docente y de la acciOn del docente por medio de una 
actitud filosOfica. 

Segun Jean Boudril lard lque retoma Carriza)es> el 
carácter potenciado de 1 modal o, rad lea en que es una 
evidencia, desde la cual se elaboran otras evidencias. 
Retomando la práctica docente observartamos que estas 
evidencias que el docente tendrta no sblo valoran e 
interpretan a sus alumnos, sino que los despersonaliza al 
homogeneizarlos, 

Y es que se persigue un modelo o ideal de ense~anza, de 
aprendizaje, de alumno, que seguir y no se cuestiona o se 
pone en crisis ese conocimiento o certeza. Para observar la 
realidad desde otro ámbito nosotros creemos que no se deben 
tomar modelos como un camino a seguir, para tal propósito 
nos apoyarlamos de Ja actitud filosOfica, que tiene la 
virtud de reflexionar lo ocioso, lo que carece de sentido 
para la razOn camón, cientlfica, polltica. Su tarea es 
desenmascarar ~!A razon, desenmascarar el proceso por el 
cual una metáfora se convierte en evidencia. 

La actitud filosOfica estA més comprometida con la 
interrogante que con la certeza, retoma su derecho a 
especular y criticar a los modelos, es necesario entender 
que no es posible creer o evidenciar ciertos conocimientos 
que nos permitan ver claro. Por lo tanto al docente le 
deberlan preocupar las actitudes pedag6gioas e intelectuales 
que influyen en su formación social. Y es que la tendencia 
de la formación no sOJo es a niveJ conceptual o tebrico, 

-------------------------* La actitud filosOfica, es un saber critico, es una 
insubordinación a la evidencia, un poner en crisis a la 
razOn. Esto implica una actitud y acciOn activa, pues es mAs 
f4ci l aceptar la evidencia como tal 1 comportarse 
tranquilamente ante ella, que inquietarse por interrogar lo 
aparentemente evidente. 
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sino que es un resultado de relaciones sociales y como tal 
debe ser abordada, pues el tipo de formaciOn hegembnica la 
quién beneficia? lqué objetivo persigue? Creemos que los 
prop~sitos que se desean alcanzar benefician a una 
determinada clase social que los impone de manera 
disfrazada, de una forma muy sutil, a través de cierta 
ideologla. La élite en el poder valiéndose de un saber y 
poder tecnocratico lo utiliza para convocar, convencer y 
decidir. 

Las teorlas tecnocraticas se apoyan en un tipo de 
formaciOn hegembnica mAs que formar buscan transmitir 
evidencias ya elaboradas, el papel del docente entonces se 
entenderla en no ser fieles transmisores de evidencias ya 
establecidas, sino partir de una reflexi6n tebrica para 
poder acceder a una actitud filosOfica, que se oponga a la 
uniformidad y despersonalizaciOn del sujeto. 

Los criterios actuales de la educaciOn estAn subordinados a 
los intereses de la modernidad, que serian -entre otros- el 
éxito, la competencia, el vencer, que estarian vinculados 
con el consumo, a mayor capacidad de consumir que también se 
entiende como competencia, mayor éxito pretendiendo 
ilusionarnos con el vencer: ante estas pr~cticas e intereses 
que se desean transmitir a imponer como novedosas modernas o 
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modas tendrtamos que proponer una actitud fiJosOfica*¡ que 
serta una opciOn ante la modernidad y sus pr~cticas 
hegemOnicas que despersonalizan, por. el lo la formaoibn 
intelectual requiere incorporar a la actitud filosOfica como 
condioiOn para desarrollar el sentido critico de la razbn. 

La did~ctica por lo tanto necesariamente tendria que asumir 
una actitud y formación filosbfica y pedagOgica como 
alternativa teOrico-conceptual. 

;---~:---~~~Í~~~--;Í~~;~;ica pues, es una opcibn que 
propondrlamos al interior del proceso de formaci6n, al poner 
en crisis las evidencias de las teorlas de la educacibn, la 
pedagogta y la misma didActica. 
Pues nos proporciona elementos como el romper con modelos, a 
transmisiOn de evidencias, interrogar los conocimientos 
cienttficos y desenmascarar a la misma raz6n y sobre todo ir 
en contra de la tendencia a uniformar y cabria hacernos la 
siguiente pregunta; lCOmo es posible subordinar la capacidad 
intelectual a modelos impersonales? 
Asi pues incluirlamos a la actitud filosOfica en la misma 
formaciOn docente, pues es necesario que los docentes asuman 
un uso critico de la razbn, mAs que dejarse 1 levar por sus 
experiencias que son resultado de un tipo de formaciOn 
hegemOnica institucional (principalmente), 
Habrla que reconceptualizar y asumir una actitud teOrica 
ante los postulados de la prActica docente tradicional, 
releer la realidad de los sujetos, del conocimiento y de la 
instituciOn y por consiguiente de las prActicas sociales 
establecidas como normas y evidentes. Esta tarea 
evidentemente no es 1Acil ni sencilla, por lo que el docente 
necesitarla una re-1ormulaci6n en estos ~mbitos, un 
acercamiento teOrico y neces.ariamente tendrla que asumir una 
actitud filosófica para que ya no sea un sujeto pasivo, 
acrltico y transmisor de contenidos y actitudes. 
Por lo anterior senalado se hace evidente al interior de la 
1ormaoi0n vincular la actitud filosbfioa con la práctica 
docente e incluir actividades netamente teóricas en una 
formación pedagOgica, para no olvidar que las relaciones y 
acciones educativas responden a necesidades sociales y que 
al mismo tiempo determinan las pr&cticas sociales. 
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Como podemos darnos cuenta, Ja formacibn no sOlo es un 
concepto efioientista, sino más bien responde a pr~cticas 
sociales que se ha vinculado con los procesos de producoiOn 
en diferentes épocas. 

Lo hemos encuadrado dentro del proyecto polltico de la 
modernidad, que persigue objetivos claros, tendencias a 
homogeneizar y despersonalizar a los sujetos y sus 
conciencias. 

Al interior del proceso de formaciOn, aparecen 
vertientes como la formaciOn intelectual, que es una 
actividad netamente humana, retomando a Hegel afirmariamos 
que Res una actividad netamente humana, sOto le concierne al 

~~~~~~·dap~~sp;~c=~00~~~~0~~~0~uf 1~~T~e releer y enmarcarse 

Se hace evidente la necesidad de una formaciOn 
intelectual, en los sujetos y es el vinculo de unibn entre 
la formación pedagOgica y la formación docente pues da 
cuenta de procesos sociales, educativos y de los procesos de 
conocimiento, al proponer actitudes y actividades concretas 
para problematizar y criticar practicas hegemónicas, tanto 
en las pr~cticas sociales como al interior del aula escolar. 
De tal suerte que no estamos de acuerdo con los procesos 
informativos, hegembnicos, acríticos e impositivos que 
reproducen ciertos objetivos que postula determinada clase 
social, valiéndose de procesos ideolOgicos que responden a 
determinado proyecto. Por lo tanto es importante se~alar que 
existen opciones silenciadas y ocultas, pero presentes de 
reconceptualizar a la realidad de manera diferente a la 
establecida (que se presenta como terminada, como evidente y 
Onica). En el caso de la formación docente, el sujeto 
tendrla necesariamente que asumir una actitud filosbfica, 
que cuestione a los conocimientos de la educaciOn, pedagogla 
y la misma didáctica. 

(125)-~;;:-;~;~~~~~-;-~~~tes, Angel et al. RConfrontaoiones 
epistemolOgioas ~torno e J..A didActica•. ENEP AragOn, UNAM. 
Méx. <mecanogramal. 
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El propOsito es conceptualizar al docente, como un sujeto 
intelectual productor de conocimientos y capaz de cambiar su 
practica y su realidad, enmarcada dentro de un proceso de 
formaciOn docente. 

Hemos conceptual izado a la formaciOn para vincularla 
con el siguiente subtema que es la docencia, en donde 
observaremos algunas contradicciones que se dan al interior 
de ésta, las determinantes y delimitaciones del tipo 
ideolbgico, politice, institucional; as! como conceptual izar 
al mismo docente, ya que creemos que resultan ser 
necesarias, para entender a la prActica docente como 
contradictoria y conflictiva, Pero sobre todo tener claro 
que no sOlo es una actividad que repercute al interior del 
aula; sino que est~ vinculada con pr~cticas histOrico
social es y con procesos econOmico-pollticos, 

Finalmente intentaremos observar y justificar la 
necesidad de una formaciOn docente, pero como una actividad 
diferente a la realizada tradicionalmente. 
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2.- En relacion al concepto de docencia. 

En el presente subtema analizaremos el 
docencia; lQué &e entiende por tal? lCuAl 
devenir? y nos preguntartamos: lQuiénes son los 
la p~actican? lQué fines u objetivos persigue? 

concepto 
ha sido 
sujetos 

de 
6U 

que 

Es necesario aclarar que la docencia la encuadraremos como 
una actividad institucional que responde a practicas 
histOrico-sociales. Con propbsitos econOmico-politicos 
determinados, En este sentido necesitariamos observar a la 
docencia desde su papel ideolOgico; lQué papel juega en ta 
1ormacl0n de sujetos y pr~cticas sociales? 

Para lograr tal fin pretendemos concebir a la docencia 
como una prActica contradictoria confusa llena de 
determinantes, limitaciones y vtnculos de diverso tipo. 

Posteriormente pasariamos a vincular el término formaciOn
docencia, tratando de evidenciar carencias de diverso tipo 
en la 1ormaci0n docente, para evidenciar la necesidad de tal 
1ormaci0n. 

Desde nuestro punto de vista se hace necesario observar 
algunas relaciones, al interior de la formaciOn docente que 
serian nuestro aporte en el presente trabajo para abrir 
espacios de reflexión, que pueden ser retrabajados 
posteriormente. 

Asimismo pretendemos observar las relaciones docencia
didactica, pues creemos que teniendo claro el docente este 
tipo de conceptualizaciones, no soto observara a la prActica 
docente desde su experiencia, tradición o pr~ctica laboral, 
sino que la conceptualizarA de manera diferente primero, 
para después cambiar su misma prActica que repercutir~ no 
sOlo en el aula sino en los procesos sociales. 

Por lo tanto paralelamente observaremos algunas 
contradicciones que se dan en el proceso ensei\anza
aprendizaje, en el conocimiento, en el mismo docente, en la 
misma pr&.ctica docente y en la instituc16n, todos estos 
elementos que responden a determinados objetivos de una 
clase social y que est~n determinados y delimitados dentro 
de un proyecto polltico-econbmico determinado. 
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Etimológicamente docencia <1261 proviene del lat1n Docens, 
entis; que ense~a. relativo a la ense~anza, genéricamente 
entender1amos pues que el docente es cualquier persona que 
realice esta actividad. Por lo tanto retomando esta idea y 
lo que observamos en el primer capitulo, afirmar1amos que la 
docencia está ligada a la didáctica, que se ha presentado en 

todasE!ª~0~~~~!!º~o~el~n::~~~z:sd:~~:n 1 ~:afr!:e~~~a t~~:~~~~a 
y que se ha valido de la didáctica, generalmente se ha visto 
a la docencia como algo intrascendente recordemos que el 
docente era un esclavo entre los griegos, entre los romanos 
era un soldado retirado, en la edad media no exist1a 
prácticamente, pues esta actividad Ja realizaban casi 
siempre los mismos padres la ense~anza de actividades 
agrlcolas, manufactureras, etc. Durante los siglos XVl,XVll, 
XVI 11 no existe una educación popular, los docentes s61o 
atienden a determinada clase social en las universidades y 
otros centros de educación. Como resultado de la Revolución 
Francesa y la Revolución Industrial, se ve la necesidad de 
preparar al pueblo en general, para la realizaciOn de 
determinadas actividades especificas, por lo que se ense~a 
al grueso de la población el manejo de herramientas, 
máquinas, para insertarlo en la producción. De esta manera 
la educaciOn es una arma de legitimación y de uso del poder. 

Durante el siglo XIX y principios del XX, se empieza a 
preocupar por el tipo de conocimiento que requerla el 
docente, éstos se instauran bajo Jos supuestos del 
positivismo, para crear un orden, paz y progreso, por Jo que 
los docentes deben encaminarse hacia tales supuestos. 

En México después de la Revolución Mexicana, el Estado 
intenta legitimarse por lo que crea las misiones culturales 
con José Vasconcelos, los docentes se acercan a la 
comunidad, trabajan en ella, para ella y viven en ella 
tomando una actitud de servicio, 

< 1261 Garcla Pelayo, Ramón et al. Diccionario Enciclopédico 

iª~~u~~~~n~:i!~ ~~~~~~~:~ ~~:~ ~~B~~j=~~·c~:;~ de propiciar 
y ensenar las primeras acciones básicas y necesarias en la 
sociedad: leer, escribir, contar, etc. No entendiéndolo como 
un sujeto capaz de transmitir saberes espec1ficos y 
determinados¡ ya que este tipo de educación s61o era 
determinada para algunos sujetos y a determinada edad. 
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Es importante recordar esto pues 
preguntarse: lQuiénes son los docentes? 
conceptualiza genéricamente a la docencia? 
docente se le llego a ver como un apóstol? y 
docencia es vista generalmente como una 
subvalorada? 

habrla que 
lCOmo se 

lPorqué al 
lPorqué la 

actividad 

Como podemos ver algunos docentes tradicionalmente 
provienen de una clase social baja, son sujetos con una 
disposición de servicio social, con una actitud de servicio 
que se le llego a concebir como un apóstol en la época de 
tas misiones culturales por su labor sin remuneración; y 
espectficamente en el caso de México. Asl la docencia 1 lego 
a ser vista por la sociedad, como necesaria, pero al mismo 
tiempo subvalorada e intrascendente. Se ve a la docencia 
como una actividad pr•ctica, de servicio y no como una 
profesión mis,· que tiene necesidades de tipo económico, 
académico, profesional, laboral 1 sindical 1 etc. En este 
sentido al docente se le considera como un servidor y no 
como un trabajador m~s. Actualmente hay propósitos por 
considerar una profesionalizaci6n de la docencia y al 
docente como un profesional. 
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Algunos estudios que se han realizado al respecto (l 2 7J en 
donde se rescatan algunas consideraciones acerca de la 
docencia, entendida como contradictoria, pues ante todo la 
docencia por un lado se dice que es una actividad libre, en 
cuanto a las estrategias metodolOgicas, didActicas, que no 
se repiten nunca, porque cada sujeto es diferente, con la 
libertad de cAtedra, de ideas, de expresiOn y al mismo 
tiempo que es una actividad social pues es formadora de 
actitudes, valores, normas y repercute en la vida futura de 
los sujetos y de la sociedad. 
Sin embargo~ determinada, del imitada por la sociedad, la 
institución vía currtculum y en un lugar determinado. Por lo 
tanto no debemos concebir a la docencia y al docente solo 
dentro del aula escolar, sino de manera social por su labor, 
su funcibn, sus prop6si tos y objetivos que persigue la 
docencia dentro de una sociedad determinada. 

(127)--;~;--;j;;~~~~-;;~ncisco Larroyo hace una di~erencia 
entre educador y maestro, al primero realiza su acción en un 
ámbito amplio y el segundo en el aula, entendiéndolo como 
educador activo. 
Retoma la tipologta que hace Kerchsteiner, en cuanto a la 
clasificaciOn de los sujetos enmarcando al docente como un 
hombre social, con una actitud de amor a sus semejantes, con 
cápacidad de solidaridad, con existencia al sacrificio y que 
mis que regir busca servir. 
Larroyo habla de las caractertsticas del maestro, de las 
condiciones que debe cumplir un maestro y de los tipos de 
docentes existentes. Cfr. Larroyo, Francisco. Vida :t. 
profesión !!.§1_ ~· México. UNAM-FF y L 1950. PP. 34-54. 
Elsie Rockwell, hace un análisis acerca de la docencia, 
entendiéndola como un trabajo, que depende de la& 
condiciones dentro de las cuales se desarrolla, en este 
sentido conceptualiza al docente como un trabajador que es a 
la vez un sujeto y un ser humano, por lo tanto el ser 
maestro significa establecer relaciones con otros y por lo 
tanto es un trabajo social por sus resultados. La labor del 
docente por lo tanto no es una actividad espontánea, ni 
libre, sino que se circunscribe en un espacio determinado 
signado por un conjunto de normas que rigen a la institucibn 
escolar. Cfr. Rockwell, Elsie. §§s.. maestro~~ !!.L 
~docente. Méx. SEP. -El caballito- 1985. PAgs. 9-20. 
Para entender a la labor docente, es necesario tener en 
cuenta todo lo mencionado anteriormente, pues como 
mencionamos la docencia es contradictoria, amplia y ambigua. 
MAs aón si se toma en cuanta los aspectos econOmico-sociales 
y los propOsitos de profesionalizaci6n de la docencia. Cfr. 
Ducoing Watty P. et al. Formación ªprofesionales ª !A 
aducac!On, UNAM, ANUIES, UNESCO. Méx. 1966. 
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Una premisa fundamental a trabajar Ja constituye la 
delimitacion e importancia en la forma de considerar al 
docente, ya que su acciOn no solo se realiza en et aula. 
•Debemos se~alar que cuando se discurre sobre la acciOn 
docente se contextualiza a ésta fundament~~mente en el aula, 
(espacio cerrado 6nico y privilegiadoJ• 11 1 • 
El dócente cree que su labor se realiza solamente intramuros 
y que no tiene implicaciones en lo social, y poco a poco 
asume un discurso ajeno convirtiéndose en mediador, entre la 
realidad y de lo que de el la hay que decir, el docente 
entonces asume una actitud de mediador y su trabajo no es 
una reflexiOn de la misma realidad y se •va formando una 
imigen del buen docente y el mal docente de acuerdo a 
exigencias, demandas y tradiciones que la sociedad le impone 
al docente, sin embargo estas practicas est~n delimitadas en 
~~ge!~~~~a~?fz9Y~aciones ocultas de dominaciOn ideolbgica y 

La docencia conlleva prop6sitos claros que aparecen ocultos 
a través de la ldeologla, ya que existen propbsitos, 
conductas que se desean, sean alcanzadas por medio de la 
ideologta* 
Tendriamos que hablar bastante de la ideologta, pero no es 
la intención del trabajo, simplemente manejaremos algunos 
conceptos claves y trataremos de articular su relaciOn con 

~~ d~~~~~ªd~~:~t~~ ~~=~a~:d~~n~~~:~a~~~:~ 1 ?ImBrte;e~~od~~~~~ 

ClZBÍ--~~;~;~--~~;;~~~--~ Remedi Eduardo. Notas ~ l.i!. 
practica docente ~ reflexibn Pedagógica ~ 1ª..§. propuestas 
formativas•. Ponencia presentada en el encuentro regional de 
trabajadores de Ja educación. UPN. Méx. 1981. Tomado del 

ÍY2~1U~~:~~~!t~~!~ia~E~{1~:;t0 ~ 4 Íntroducci6n a la teoria de 
1ª. educación". Terra Nova -UAM- Xochimilco. Méx:-19'84:-PAg:-

~5Genéricamente entenderemos por ideologia coincidiendo con 
Carrizales, en considerarla como una "deformaciOn de la 
realidad" comprendida como falsa conciencia, esti integrada 

fY§oTito~fr~to~~::s~i~og~~:~nio. ~ intelectuales ~ !A 
organización de !.A cultura•. Cuadernos de la cArcel •2. Juan 
Pablo Editores. Méx. 1975. Pá.g. 176. 
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de ideologfa alienante, dominante y hegemOnica 
decir que generalmente no produce, s61o 
informaciOn y contenidos. 

11311 , es 
reproduce 

Lo que aparece ante nosotros como lo generalizado lo 
6nico, es en realidad parte de la ideologta que es 
doainante, en cuanto doaina ciertas actitudes y aptitudes 
produce foraas de pensar, actuar. Y es alienante pues va 
deforaando la realidad y la conciencia haciéndola una para 
todos, es decir, trata de homogeneizar, ésta ideologla es 
también productora y reproductora de valores que se trata 
sean deseados coao ideales, que se nos iaponen a través de 
normas, que deliaitan y determinan una forma de pensar y 
hacer. 

Todo este proceso sucede sin darnos cuenta en las relaciones 
sociales, por ejemplo wen la socializaciOn est~n inmersas 
relaciones de poder, a partir de éstas se producen valores 
hegem6nicos. Asi el nil'\o aprende a ser nil'\o de acuerdo al 

~~:e~~qu~:;:m~~i~~d~~on~=~~m!~i~~s~~ ~~~=~~e~ 01 1~¿) .d~~e:;~~ 
manera podemos observar que la docencia es una manera de 
dominaci6n ideológica, que el docente hace efectiva, Los 
docentes a pesar de conocer o haber tenido contacto con 
elementos de cartlcter ideológico, los olvidan al estar en la 
prá.ctica docente, es al 1 t donde radica lo que Carrizales 

11311 wLa ideo logia alienante es pues, tanto una 
manifestación de desconocimiento, como una forma 
generalizada de pensar .•• es una falsa conciencia ya que se 
encuentra aceptada en mitos, dogmas y utopfas, que tienden a 
deformar la realidad se apropian de las mentes de los 
hombres reales y se transforman en relaciones sociales, 
comportamientos, es decir, experiencias .•• La ideologfa 
alienante est~ vinculada (y es resultado) de una ideologla 
dominante. Para Marx las ideas de la clase dominante, son 
las ideas dominantes de cada época, la clase que ejerce el 
poder económico, polttico, también ejerce el poder social al 
ejercer su poder espiritual dominante. La clase que dispone 
de los medios materiales de producciOn, también dispone de 
los medios para la producciOn espiritual, lo que hace que se 
le sometan las ideas de quienen carecen de los medios 
necesarios, para producirlas espiritualmentew. Carrizales 
Retamoza, César. wAI ienaciOn :l. cambio !!!!. 1ª. prActica 
docentew. Tomado de Foro Universitario 145, STUNAM. Méx. 
IU~J P&.g. 41. 

ldem. 
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llama eficacia alienante •1a eficacia alienante del olvido 
radica en olvidar que se ha olvidado ••• La alienacion en su 

:~~!~:do:!iºª?f~3 ,~on~!st~0~~n~~~id:~i o~~!!~r 0~~~t8est::~: 
alienaciOn con conductas, conocimientos, pr~cticas y vicios 
hegemOnicos avalado& por la aceptaciOn social del papel y 
funci6n del docente y la misma docencia. 

Todos estos elementos y aspectos se van acumulando en 
la conciencia y en la conducta que determina nuestra 
experiencia. Y no se pueden cambiar prActicas alienantes 
cuando no se toman en cuenta estos elementos en el proceso 
de formaciOn, concretamente de una formacibn pedagOgica. Por 
lo que la formación pedagbgica ayudarla a conocer -entre 
otras cosas- el papel ideológico que juega la docencia para 
buscar alternativas de reflexión y de cambio. Creemos que no 
se pueden cambiar las experiencias de cada sujeto, entonces 
LCu~t serla nuestro intento? buscaríamos recuperar 
experiencias empezar con un proceso de formaciOn en el 
sujeto que le permita acceder a niveles que la docencia no 
le permite, por estar alienada y carente de elementos de 
tipo teOrico-oonceptual lque le permita un proceso de 
reflexiOn al sujeto>. 

Se hace necesario también reconceptualizar la prActica 
docente se~alando su carácter alienado y allanador del 
pensar y del hacer del educador, para que modifique su 
comportamiento y se pueda transformar, es decir desalienar 
la práctica docente lnos podrlamos preguntar qué papel juega 
el docente en los objetivos de la clase gobernante y del 
Estado? lporqué no impulsar su actividad filosOfica, tebrica 
y reflexiva? lporqué no asumir una actitud filosófica y 
critica? lporqué no le interesa al Estado este tipo de 
formaciOn docente? acaso Les necesario que los docentes no 
sepan nada de lo que llamamos ideologla?. 
Creemos que la prActica docente debe ser abordada también 
desde estos cuestionamientos que pueden ser retomados para 
anAlisis posteriores y no sblo es cuestión de eficientizar 
la labor del docente, sino de un tratamiento de carácter 
teOrico. 

Un problema más que aparece ante nosotros consiste en 
preguntarnos lo siguiente: LQué pasa con los sujetos que 
saben o tienen contacto con elementos ideolOgicos, se salvan 
por el simple hecho? 

<t 33 > Carrizales Retamoza, César . .:..s.L filoso~ar de los 
erofesores•. Edit. Lito-Casa, Cuernavaca, Máx. 1990:-- Pag:" 
12. 
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Al respecto creemos que &e enfrentan ante trabas de tipo 
institucional, ante la tradición que hace m~s facil el 
actuar de manera tradicional, ya que resulta más efectivo el 
trabajar con metodolog!as tradicionales; y sobra todo por Ja 
resistencia natural al cambio que representa una crisis da 
la pr•ctica docente. Creemos que harta falta o serla 
necesario un crecimiento en el proceso de formación pues 
éste no termina con la participación en cursillos, talleres 
ó programas determinados, sino m~s bien implicarla un estar 
en contacto permanente con la teorla para confrontarla con 
la realidad y con la práctica cotidiana, al mismo tiempo 
desde su práctica observar algunas carencias para acudir 
la teor!a; es decir un ir y venir entre teorta y praxis. 

Otro aspecto desde donde se trata de analizar la 
docencia es desde sus resultados tangibles y observables, 
pues se ha afirmado que existe una crisis de la educación, 
de una calidad educativa, de terminación y aprobacibn de lo& 
educandos, tratando de culpar a los docentes y a la docencia 
de estos problemas. 

Las problemáticas que se observan en la educacibn 
están entrelazadas y determinadas por diferentes factores de 
diverso tipo, por lo que no se puede se~alar como Onico 
determinado aspecto. 

Ya que se ha propuesto mejorar la calidad de la 
educación, ésta deja mucho que desear pues si hubiera tal, 
ya hubiera repercutido en los docentes, por estar vinculados 
con esta problematica. 
Se han observado problemas como la reprobación, la desercibn 
escolar, los bajos niveles de rendimiento y en el caso de la 
educación superior, la desvinculación de los planes y 
programas de estudio con los requerimientos del mercado 
laboral y el aparato productivo. Todos estos problemas de 
alguna manera se han vinculado a los docentes, en cuanto a 
verlos como responsables por su falta de preparaciOn y 
trabajo. Existe una tendencia generalizada de culpar a los 
docentes de la baja calidad de la educación, a tal grado que 
el Estado ha reconocido la necesidad de una RactualizaciOn y 
profesionalizaci6nR de los docentes. 
Como si la educación s6lo recayera en ellos y no atendiera a 
poltticas de tipo econbmico-pol!tico y social. 

•se ha difundido la idea (óltimamente) de que la 
calidad de la educación dependa en gran medida de la 
existencia de docentes con la misma calidad ya que de esto 
depende, la capacidad del docente para difundir la ideologla 

~~:tbr~~aREfi3~Y. ~!:~~ 1:n~~~:~~~!n~~l~~ce~~:ó~en~~la ::~~~ 

(134)-~;~~;~-;~~~;;~~~~-~icaela, •Notas ~€!..!.estudio QJ!.L 
dgcente•. Tésis Profesional, ENEP, AragOn, UNAM. Máx. 1989, 
Pág. 56, 
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calidad, en la medida en que impone su experiencia alienada 
al alumno de manera mct.s eficaz:, má.s rapida y con mejores 
resultados; unos de los elementos con los que se ha logrado 
estos objetivos, es la Tecnolog!a Educativa (con su teor!a 
de sistemas, modelos del proceso ensenanza-aprendizaje, 
comunicaciOn, teorlas conductistas, etc.> Sin embargo se 
olvidan los elementos subjetivos y conceptuales en el 
sujeto. 
Otro aspecto importante, que no debamos descuidar son los 
elementos y procesos ocultos, que dan cuenta da los procesos 
no manifiestos en Ja educación, Ja cultura, la instituciOn, 
etc. que permiten observar el carilcter reproductor y 
alienante hacia el interior de Jos sujetos. 

Estos procesos ocultos escapan a la planeaciOn del 
currtculum, pues son de carActer subjetivo y se manifiestan 
de diversa manera por la tendencia a la resistencia, otros 
conceptos también importantes son manejados por Bourdteu y 

=~~~~~~~to c~~~tur~~?l~gyi:nt~~m~~~~~~ 1 Est~ª~~;al in~~~!ur~~~ 
hay una serie de elementos conceptuales y culturales que el 
docente debe tomar en cuanta en su labor. 

De esta manera todos estos procesos ocultos, son 
encubiertos por un tipo de ideologia, que actua de manera 
inconsciente y como se afirmó el grado mAximo de la 
ideologta es no pensar qua existe ideologta, as· decir 
negarla. ftDe lo dicho hasta aqut podrla decirse que estamos 
ante una profesión alienante y es as! en tanto la alienaci6n 
supone el actuar sin conocimiento de lo que se sostiene; 

11351 Es necesario se~alar una relación acerca del 
conocimiento, ya que tanto docentes como alumnos se 
encuentran determinados por un conocimiento ya elaborado 
cientificamente y que la sociedad considera VAiido y lo 
impone a través de la institución y sus normas de 
organización, acreditacibn, certificación, etc. Esta 
problemática se encuentra delimitada y es abordada -junto 
con las se~aladas anteriormente- por Bourdieau, en Jo que él 
llama -arbitrario cultural- entendido como una primera 
imposición do la sociedad al sujeto para una educaci6n que 
pretende la alienación y enajenaci6n del sujeto y su 
conciencia a través de conductas y contenidos que determinan 
su pensar y hacer posterior y que llevan impllcitos 
objetivos y prop6sitos de la reproducci6n del orden social, 
tanto en la forma de pensar como actuar. 
Cfr. Bourdieau, Pierre et al, !:A reproducci6n; Laia, Espa~a 

1961. 
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podrta reconocerse también como una profesión imposible*, si 
~~~~!:nYiaéT. idea de un hacer, que siempre se explica por 

La labor docente generalmente se deja llevar por la 
experiencia del docente (entendida como los aftas de 
se~vicio, la trayectoria escolar) olvidando los elementos 
teórico-conceptuales-metodológicos que cou¡tituyen su 
pr~ctica, as! se deja llevar por la tradición y tampoco se 
preocupa por explicarse las relaciones que se dan al 
interior de la educación y sobre todo preocuparse por los 
procesos de construcción del conocimiento en el sujeto, no 
s6lo de manera psicológica sino de manera cognoscitiva. En 
esta sentido un aspecto importante es que se descubran para 
el docente los aspectos epistemolOgicos del conocimiento 
para, observar que el conocimiento es el resultado de una 
actividad humana, y por Jo tanto no puede ser l!lnico, ni 
establecido, ni mucho menos terminado y por lo tanto no 
creer qua es RposeedorR del conocimiento. 
Por otra parte es necesario rescatar en el proceso de 
formaciOn docente elementos que permitan entender a la 
educación no como un proceso aislado, descontextualizado; 
sino que responde a innumerables determinaciones y 
relaciones, ya que el docente no tiene una visiOn global de 

l1361 Remedi, Eduardo, Notas 2ª..!:.ª-~ tl ~ ~ 
~ contenido ~ gl_ ~· ColecciOn Tecnologla Educativa, 

~AOSeM~~~~~a 1~~~~e:~~~J~;ar a Ja prActica docente como una 
profesión imposible, pues es contradictoria por sus diversos 
determinantes, propOsitos y vinculaciones. En cuanto a la 
actitud del docente dirlamos qua sOlo es un transmisor da 
contenidos, de ideologta y de prácticas que realiza sin 
ninguna reflexión al respecto. No es creador de 
conocimientos pues estos se le presentan fragmentados, 
desglozados y determinados en un plan de estudios y en un 
programa determinado y si observamos los objetivos y 
propósitos de la docencia nos encontrar1amos que se debe 
tomar en cuenta del deber ser, 1 os propOsi tos 
institucionales, sociales a cumplir y sobre todo no propicia 
una formación humana en los sujetos, al tratar de 
homogeneizar a los sujetos, no permitiendo hacer uso de sus 

1ic~~t~~::i~~~~o~~!~:~=~ia actuar de acuerdo a determinados 
moldes o pautas de conducta, a caer en alienaciones, no se 
sataniza la experiencia, sino que debe ser explicada y 
enriquecida con la teorfa para no en una actitud 
empirista. 
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la educaci~n. ni de los procesos educativos, por lo tanto no 
puede explicarse el hecho educativo. Generalmente cuando se 
presentan nuevos métodos, contenidos, programas y modelos 
educativos, el docente no logra entenderlos, ni mucho menos 
expl~carselos, ni sus repercusiones, por lo que Jos docentes 
abandonan ya sea los nuevos programas, planes y métodos, 
regresando nuevamente a prácticas alienadoras y alienantes, 
la siguiente cita nos habla al respecto •En el docente hay 
carencia de reflexiOn y modelos abstractos en su formacibn, 

~~~ca~~~n ~~ ~~e~~~~u~t~~ fY~,T~ ~~ªa~:~i=~n~~t~=~~!am~: :: 
necesidad de una formación pedagOgica, para el docente, no 
es nuestra intención detenernos a hablar al respecto, pues 
ésta será retomada en el tercer capitulo, 

Podemos notar que una consecuencia de la ideologla 
dominante es pretender que observemos todo de manera 
parcial, sin cuestionamientos, que aparezca la realidad de 
manera estática para todos, Ya que el docente alienado no 
tiene contacto con elementos conceptuales para una critica a 
su misma labor docente, pues solo se le piden resultados, 
hechos, nOmeros y no se le permite reflexionar sobre su 
práctica, 

La ideolog!a nos hace conducir sobre supuestos utbpicos 1138 J 
wpara el docente el hacer que los alumnos sean iguales, 
que logren cubrir y llegar a los objetivos, será un sue~o 
fantasioso, será un deseo (que sin embargo no se ! levará a 
cabo nunca) deseará cumplir con la misiOn que le ha 

:~~:r~~d~u~~ ~~~!~~~dyys:nof~7~~ó~e0 t~~~n~~ ~=;~~w 1 ~f3~y~pla 
Esta ideolog!a aparece en Jos procesos didActicos, cuando la 
autoridad asta representada por el docente y él tiene 
relación directa con la reproduccibn ideológica, que 
finalmente repercutirá. en el control de la sociedad por 
parte de la clase dominante, a través de crear modelos, 

1137! Remad!, Eduardo, Q.e..,_ Cit. PAg. 71. 
( t 3e> La ulopla es uno de ~contenidos de Ja al ienaoiOn, 
radica en la experiencia y tiene por funciOn sustituir al 
conocimiento da lo real por lo fantasioso, pero lo 
~antasioso no es percibido por el creyente de la utopla, 
para él es una verdad o un deseo posible de alcanzar. En 
otras palabra la utopla es algo que puede ser alcanzado, sin 
embargo nunca se alcanza, 
rt3éfz~~::: César. La practica docente. Ql!..!... Q!t. PAg. es. 
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pautas de conducta, tradiciones y formas de comportamiento 
que son aceptadas paulatinamente y el docente es quien las 
internaliza a sus alumnos a través de varios mecanismos, por 
ejemplo el proceso didáctico. 
Asl •tos procesos educativos en la sociedad capitalista, 
tienen funciones especificas en la reproducoi6n de la 
sociedad burguesa y de sus formas de explotación; estas 
funciones especificas son las de reproducir por medio de la 

~~~~~~~li~ST~ónPo~8 to~~ l~d=~~~~~~rd~~~~~~;~s ~fi~!arc~~!r~! 
preparan pautas de conducta, roles, cuando el docente 
mantiene y sostiene éstas al interior del aula. El docente 
al homogeneizar estas práctica y el conocimiento, estA 
unificando conductas, conciencias y como dice Carrizales: 
•todo intento por uniformar, sin considerar lo desigual es 
un acto de poder simbólicamente violento para los 
desiguales ... La tendencia a modelizar existe articulada al 
poder; sea Estado, clero, partidos. Pero el poder también se 
manifiesta en la no siempre conceptual izada estructura de 

~:Pª~~~~~~:~;ifi4Tr.ª!s~ª~~~~ !~ :!~~t!~!~~~~ ~;s ~:~~~~:st~ 
el poder, creemos que puede ser abordado desde esos ámbitos 
el proceso de formación para los sujetos. 
Como hemos podido observar la docencia no es ~nicamente una 
prActica eficientista, sino que conlleva elementos 
ideológicos claros de dominaci6n, de reproduccibn de 
prácticas de poder que se desean perpetuar utilizando al 
docente como un instrumento, capaz de transmitir estas 
practicas ideológicas, pero eso no es todo, lo sutil radica 
en que el docente no se da cuenta de el lo y se esfuerza en 
ser •buen docente•. 
Como mencionamos anteriormente, la 
diversos propósitos, hemos revisado 
pretendemos observar el económico 
determina a la práctica docente, 

docencia responde a 
el ideotOgico, ahora 
social, que también 

Con el auge de la industrialización a nivel mundial a 
mediados de siglo, las actividades humanas se volcaron a la 
necesidad imperante que se tenia en aquél la época, en México 
esta tendencia no tardo en J legar a diversas es~eras y 
niveles, asi se pretende modernizar a la educaci6n también 
contando para ello con un modelo tecnológico nacional, sin 
embargo existen pensadores que se abocan mis a lo social. 

;~!~~!~~Onno~~:~:~o~º;:r~:;~~!v~:~ ~~~~;~~~~~~s~Yfl~~T~bnAsl 

<l 40> Guevara Niebla, Gilberto. ~Cit. P•g. 91. 
( 141) Carrizales Retamoza, César.El filosofar de 

~Í~¿yso~~:; ~r~~!: ~~=~1: 6 investigación educativa ••• 
!<!!.· Pág. 19. 
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pues no &Olo la docencia sino la educación constituyen un 
hecho y una pr~~tica social, factible y &6lo hecha por 
hombres de tal manera que la forma y marco de referencia de 
las ,ciencias sociales es totalmente diferente a las que se 
lleva en las ciencias naturales. 

Como hemos visto la practica docente influye no sblo a 
nivel aula-institución, sino que promueve actitudes 
culturales y sociales, ademas de que es llevada a cabo por 
hombres, por eso hay que rescatar la& relaciones que se dan 
al interior del aula y del sujeto. De al 11 la necesidad de 
rescatar los procesos de formación y las prActioas 
extraescol ares, como 1 as act l vidades fami 1 lares, 1 a& 
experiencias, lo& conocimientos inense"ables, los 
conocimiento& reprimidos, ilOgicos, ausentes, que no 
significan que no estén sino que han sido olvidados, 
silenciados o reprimidos por considerarlos no ~tilas, no 
•ctentlficos•, ya que no se pueden medir, cuanti~icar y 
registrar, mucho menos predecir o condicionar a través de 
instrumentos técnicos. Estas prActicas de alguna manera 
repercutir<ln en lo social. Por eso la docencia es un 
elemento que influye en la practica social reproduciéndola o 
oambiilndola. 
Asimismo la docencia estA limitada por una prAotlca social 
llamada ourrlculum , ésta es una demanda que la sociedad 
hace a la institución, autoridades, docentes y alumnos sobre 
los contenidos, objetivos a cumplir, herramientas, 
aptitudes, valores, etc. que se consideran necesarios para 
docentes y alumnos y sobre los que girara el proceso 
ense~anza-aprandizaje y por lo mismo tiene relación 
con los proce&os educativos, que están insertos en los 
procesos sociales. 
Por lo tanto hablar de un proceso de •formación en ciencias 
sociales, supone una formaciOn tanto en las teorias que dan 
cuenta de lo& distintos debates sobre lo social <y 
educativo) como en las distintas lbgicas y metodologfas en 

!:~lic~~~Ons~elª~~~:~o ~:ª10º:~~7~~~ªf14SV~ permiten una 

-------------------------~ En torno al ourrlculum podrfamos formar un debate, pues 
hay quienes consideran que se antepone como objeto de la 
didActica, pues aquél determina el accionar de é&ta. En este 
sentido la did•otioa estarla delimitada y determinada por lo 
preestablecido del currlculum, que el curriculum debe ser 
reformulado, para que a su vez la didáctica -y la docencia
se transforme. A lo que nosotros preguntarlamos: lAcaso el 
ourrlculum aborda los procesos como la resistencia, lo 
oculto, lo silenciado? lQuién es anterior a quién? Acaso la 
did~ctica y la docencia lsOlc se manifiestan en el aula? lNo 

rr~~T 1 ~~~~"~ª~;~g:~ 1 ~n:::: ~nd~ªº~~:e:~~;~~I6n educativa ••• 
Q1!..._ g_u_, P4g, 42, 
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Es importante abordar al objeto desde una visibn 
social, ya que hay un sinnómero de teorlas que dan cuenta 
del objeto de estudio y se hace contradictorio el campo, en 
ese entendido el sujeto tendr!a que diferenciarlas, al 
iniciar el estudio de lo social se pretende que el sujeto 
observe una amplia gama de explicaciones y teorlas, ya que 
incluso al interior de la misma hay debates. 

El interés de abarcar lo social serla motivar en el sujeto 
el interés por actuar y tomar una postura dentro del campo 
educativo, por lo que se pretende que el docente no sea 
pasivo, que tome una posiciOn sobre la problem~tica, empiece 
a observar relaciones e implicaciones de la docencia en 
particular y de la educaciOn en general, pero a nivel 
social. As! estarla en condiciones de poder cambiar primero, 
su conceptualización acerca de las prActicas educativas y 
ser agente de cambio en las practicas sociales, de esta 
manera hablar!amos de la necesidad de una formacibn docente. 

Pretendemos partir de detectar algunos aspectos de la 
problemAtica docente, para problematizarlos y nos brinden 
elementos de analtsis y as! poder analizar en su conjunto a 
la formación docente, podemos mencionar carencias de tipo 
te6rico-conceptuales, ya que este elemento proporcionar~ al 
docente como se relacionan los procesos de conocimiento, 
como un proceso que se construye, que el conocimiento no 
estA terminado, sino que se puede desarticular, analizar, 
problematizar, etc. Y de esta manera poder ayudar a sus 
alumnos a hacer lo mismo, ya sea individual o grupalmente. 
Creemos que el problema radica en que el docente no debe ser 
un repetidor del conocimiento, pues no lo comprende, lo 
Onico que hace es transmitirlo, es decir, sblo actóa frente 
al conocimiento como un transmisor. 
Habr!a que preguntarse lAcaso no puede dirigirse de otra 
manera ante el conocimiento? 

Otro elemento importante es Ja teoria que es necesaria en el 
docente pues proporcionar~ conceptos, categorias, nociones 
que permitan explicarse de manera diferente la realidad, por 
lo tanto es necesario que el docente maneje teorlas que 
expliquen relaciones desde lo pol!tico, social, filosbfioo, 
pedagógico, etc. Ya que este tipo de carencias no le 
permiten al docente explicar la realidad educativa, ni 
comprender a sus alumnos, mucho menos realizar un an~lisis 
de su practica docente. 
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Generalmente se cree que a mayor experien¡ia mejor docente 
se es, le da una valor a su experiencia , él maneja su 
experiencia como elemento ~nico de actuaciOn, olvidAndo los 
elementos que proporciona la teoria. La experiencia es 
tomada como un instrumento, para conformar modelos, 
permitiendo clasificar y modelizar a sus alumnos y su 
practica "como debe ser" (como a él Je gustarla o le parece 
adecuado). No existen elementos conceptuales que le permitan 
observar alguna alternativa a determinado problema o 
situaciOn y solo se deja guiar por elementos apriorlsticos. 

Generalmente "el profesor no conoce la experiencia del 
estudiante, lo que si percibe es su comportamiento, Jo 
valora, lo clasifica y jerarquiza, todo el lo desde su 

:~~er~~nc!: 1 ig~=~0a~0c~~~~~:a!~e~~~:rty~~f~ ~=I c~:!~~¿~nt:~ 
analizar, si este docente toma en cuenta la experiencia del 
alumno, o solamente la suya. 

El docente al carecer de elementos metodoJOgicos, no 
podrA explicarse tas relaciones entre las diferentes 
materias, las disciplinas y caeré. en las fragmentaciones, 
simplificaciones y todo se presenta terminado, al mismo 
tiempo el docente impondri. normas y hAbi tos al alumno 
arraigando aón mé.s la capacidad receptiva y pasiva del 
alumno. 

Y es que serla necesario romper con la tradicibn de 
tener y querer todo terminado programas, planes, materiales, 
horarios, métodos, contenidos, negando la posibilidad de 
participaciOn de construcción y elaboraciOn de los mismos. 
Asl vemos una falta de actividad reflexiva, de polemizaciOn, 
de construcción por parte de Jos sujetos, propiciandose mAs 
que un proceso de formaoiOn uno de informaciOn, 
fragmentación y parcializaciOn de la realidad y del 
conocimiento. 

La carencia de elementos teOrioo-conceptuales no Je permite 
al docente la elaboración de marcos referenciales, 
conceptuales, conceptos, catagorlas, abstracciones, 
generalizaciones, slntesis de procesos didActicos, 

<144) Carrfzales, César. El i'ilosofar de los profesores ••. 

~r~!!~sp:~~ ~~mbién es importante recuperar la experiencia 
docente para detectar y proponer posibles soluciones a Ja 
problemAtica. Cuando ésta se reflexiona, se problematiza y 
se comparte con otros docentes, es decir cuando se teoriza o 
se confronta con elementos tebricos. 
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pedagOgicos ni mucho menos compararlos entre si, es decir le 
niega Ja posibilidad de moverse en un ~mbito intelectual, 
sOlo pragmAtico, reproductor y alienador. No proponemos 
atiborrar de conocimientos al docente, sino m~s bien que 
desde la teorla vaya construyendo sus propios conocimientos 
desde una actividad problematizadora, se pretende en suma un 
docente creador de conocimientos. 

Pensamos que en funciOn de que el docente logre 
desenajenarse, podrá posibilitar que sus alumnos lo logren, 
mediante el manejo de la teorla en coni'rontaciOn con la 
realidad y as! el proceso de formacibn no sólo se realizarA 
en el docente, sino también en el sujeto. A la did~ctica le 
tocarla elaborar los mecanismos para tal logro. Al respecto 
realizar!amos la siguiente pregunta: LAcaso el alumno no 
puede hacerse responsable de su propia formación de acuerdo 
a sus gustos, deseos e inquietudes?. 

:~~ua~~~~ p~~~~ra~A d~ce~:~1::io~~~ue~~~a n!nm=~~~ue~:n un: 
incentivan su trabajo docente falta de becas, prestaciones, 
promociones, ascensos, premios, cursos, etc. Y sobre todo un 
raqultico salario a su trabajo. Todos estos obst~culos 

constituyen las carencias de tipo institucional, que asl 
como las ideológicas, sociales, politicas, influyen y 
determinan el proceso ense~anza-aprendizaje a través de los 
docentes. 

Es importante se~alar que la instituciOn, no favorece el 
proceso de formaciOn, pues son nulos o escasos los espacios 
en donde se ventilen elementos teOrico-conceptuales, ya sea 
a través de cursos continuos o programas de actualización 
docente. 

-------------------------* En términos generales podemos decir que la situacibn 
laboral del magisterio nacional es de total desconcierto e 
incertidumbre, pues en Ja mayorla de Jos docentes no se 
cuenta con una titularidad o base. En el sistema de 
eduoacibn primaria, actualmente existe aproximadamente un 
40~ de docentes "interinos", en el caso de la Educ. Sec., es 
de acuerdo al nCmero de hora -clase- mes, propiciando muchos 
tiempos perdidos, y cubrir los tiempos libres con otro tipo 
de actividades, en el caso de la universidad, la mayorla de 
sus docentes son por asignaturas, 8 hrs. mensuales mlnimo. 
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A pesar de todas estas carencias, creemos que lo mas 
importante es buscar opciones de reflexiOn y participacibn, 
alternativas que permitan observar y construir la 
realidad de manera diferente. Es necesario abrir espacios a 
los docentes de participaciOn, de creacibn, de practica, de 
estimulaciOn, de formaciOn: es decir de formación docente, 
que le permita entrar en un proceso de formación integral 
(escolar-institucional y social) con elementos teOrico
conceptuales y metodo16gicos, 

En sentido genérico, afirmarlamos que un proceso de 
formación, no serla entendido como una especlalizaclbn, pues 
esto propicia una fragmentación y parcializaciOn de los 
procesos educativos. En sentido especifico entenderiamos a 
la formación docente como un elemento para entender, 
comprender y ayudar a sus alumnos en su propia formación. 
Para esto resulta evidente un cambio de actitudes tanto en 
los docentes como en los a.lumnos, resignificar el papel de 
las prActicas sociales e institucionales, observar un 
sinnómero de relaciones, r,econceptual izar el proceso 
ensee\anza-aprendizaJe, asi como el papel y sentido de la 
labor docente en particular y de la did4ctlca y educacibn en 
general, Comprendiendo que el proceso de formación buscarla 
otras alternativas, otras maneras de actuación, una forma 
diferente de ver la realidad y de entender el papel del 
hombre en la sociedad. 

Hemos observado las diferentes contradicciones que se dan al 
interior de la prActica docente primero, para posteriormente 
observar la necesidad de una formaciOn docente a diversos 
niveles, Ahora pasaremos a observar cual ha sido el cauce, 
la tendencia y Ja historia de los programas de formación 
docente que se han desarrollado en México. lCu~ndo surgen? 
lbajo qué tendencias se desarrollan? lqué tipo de programas 
se han instrumentado y a qué nivel? lqué tipo de 
instituciones los han llevado a cabo? lcu~l es la situacibn 
actual de dichos programas? intentaremos retomar estas 
lineas o ejes de an•tisis en el siguiente subtema. 
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3.- FormaciOn docente. Perfiles y proyectos en los 70's. 

Creemos que todo fenOmeno social, responde a necesidades e 
intereses de tipo econOmico, que esta determinado por 
relaciones de poder de las clases sociales es decir mediante 
la pol itica. Nuestro objeto de estudio, no surge 
desarraigado descontextual izado, sino que al igual 
responde a causas intereses de diferente tipo y a 
diferente nivel, 

La formaciOn docente* es reciente ya que anteriormente 
no se le llamaba ast, sino capacitacibn o actualizaciOn de 
profesores, esta capacitaciOn es retomada de supuestos 
teOrico-técnicos de la tecnologla laboral principalmente en 
E.U, a principios de siglo, posteriormente la tecnologla 
educativa retoma algunos de esos sustentos y conforma sus 
supuestos tebricos, técnicos (careciendo de una reflexibn 

:~!~!ª~~l=~~~:!tayu~i:~~!=~~~a~ed~~c!~~~~od~ie~~~~!~~R(~~~Y~ 
V sobre todo para obtener resultados mAs eficaces y 
efectivos en la educaciOn, se necesitarla pues capacitar 
los docentes ya que ellos serian los medios para 1 levar a 
cabo la afectiva acciOn educativa. Por lo tanto se les dotb 
de herramientas, de materiales, técnicas y sobre todo de una 
efectiva utilizaciOn de éstas. El proceso de capacitacibn, 
tendrta su antecedente en los aportes de la tecnologla 
educativa, que a su vez tiene fundamentaciOn en la 
psicologta conductista que iniciO con la investigacibn de la 
conducta animal para compararla con la humana y mucho tiempo 
después se logra sistematizar la tecnologla educativa y Res 
recién, durante los diez primeros a~os de éste siglo que 
recibe el principal aporte mediante el desarrollo de la 
escuela de la administraciOn cientlfica, con el trabajo de 
T.W. Taylor, justamente en una época en la que Estados 
Unidos, se encuentra en una etapa expansionista de su 
formaciOn econbmica-social capitalista y cuando los sectores 

*Se abriO una amplia gama de criticas,·. de cuestionamientos 
en torno a la formaciOn docente,_ cuando, la didActica es 
empezada a cuestionarsele, ;· cuando..,a~·:la' .. :·a'du~aci_6n se le 
aborda desde diferentes pun~_os·~de :,_vi S~a:;.+ Pªf'.º _·sobre todo 
cuando se cuestiona al proceso;·E--A,·· a·~la docencia y sus 
fiSgf poi ltico-ldeolbgicos, · .. ,•· :.: < .. ·' · · · 

Rodrlguez, Eufrosina y Osear ·A,:-zapá"ta. "La docencia 
de acuerdo a los supuestos de la teonologla EducativaR, 
<Fotocopias). Pág. 15. 
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de la burguesla industrial y financiar~ impulsan la divisibn 
técnica de los procesos productivosw l461. 

·Después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran 
desarrollo industrial, predominando -aón m~s- la divisibn 
social del trabajo, por lo que habla que capacitar 
eficientemente a los sujetos para que fuesen lo mis eficaces 
posibles, en un determinado puesto ya que se hizo una 
divisi6n del trabajo, pero una divisiOn en donde el sujeto 
hace lo mismo es monótono y rutinaria su labor; asl se 
especializa al sujeto en el sector del trabajo que se les 
fué asignado y se pudiera lograr un Optimo desarrollo 
industrial. 

~: te~~olog!:1~~~~:~!va, i~:~~~~i~~*la !:~~~:sde ª!:;:mas ar 
condicionamiento de conductas, al mismo tiempo la 
admini&traci6n y el control técnico de grandes cantidades de 
sujeto& permiten sistematizar, planear, organizar a los 
sujetos mediante sus conductas. Estos aportes son utilizados 
y aplicados a la educaci6n norteamericana y posteriormente 
difundidos a nivel internacional, a través de algunos 
organismos y medios de comunicacibn. 
También gracias a la expansión de empresas transnacionales, 
los due~os de éstas se ven en la necesidad de capacitar 
gente para la realizaci6n de labores propias en cada Area de 
la industria, empresa o comercio que se abria en los paises 
a los que llegaron dichas empresas (por ejemplo en las 
diferentes &reas industriales promocibn, producción, ventas, 
mercadotecnia, mantenimiento, relaciones póblicas, etc.). 
Por eso la necesidad tecnocrAtica de implantar a la 
tecnologla educativa, que en ese momento proporcionaba 
elementos cientificos que se podlan registrar, observar, 
controlar y a su vez aseguraba un óptimo resultado. 

Como hemos podido observar la tecnologla educativa tiene 
sustentos de diverso tipo lpsico16gico, educativo) que 
responden a pollticas de tipo econ6mico-industrial que tiene 
como propósito el aumento de la producci6n en las diferentes 
Areas de producción. Por lo tanto era necesario capacitar a 
los diferentes recursos humanos, en las diferentes Areas de 
producción, de esta manera se podrlan alcanzar los objetivos 
de lograr una producciOn mayor a menores costos. 

~1461 ldem, 
Al respecto cabe hacer menci6n que la psicologia 

experimento con una serie de aprendizajes condicionados a 
nivel laboratorio, con ratas, changos, monos, etc. Que 
constituyen un antecedente al manejo de la conducta hu~ana y 
que fueron retomados y aplicados a la educación. 
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Para garantizar sus objetivos y para hacerlos parecer como 
buenos propOsitos 1 se crean organismos internacionales 
preocupados por esta problem~tica que pudieran ser los 
vehiculos, para transmitir Ssta manera de trabajo, tde 
educaciOn e ideologlaJ :por ejemplo ta Agencia Internacional 
de Desarrollo CAID>, .el Banco Internacional de Desarrollo 
<BIDI asl como el Banco Múndial .IBMI proporcionando recursos 
humanos y financieros ;'para. una modernizaciOn, en donde se 
pretendia tener una·.· capacitaciOn a diferentes niveles; 
se obtuvieron Pt:"_és.tamos con cargo a desarrol to 
social y un desarrollo'tecñolOgico. Todas estas acciones 
internacionales ···son ·comprensibles ya que la burguesla 
transnacional, a"t ·1nYertir, necesariamente requerla de mano 
de obra ·especializada, capacitada en las diversas Areas 
industriales y s·i no se contaba con el la, habrta que 
educarla un medio para lograr este propósito era la 
educaciOn y en especial se requerla de una polltica que 
permitiera la capacitaciOn de cuadros diversos de 
producción, por lo que necesariamente tendrla que dérsele el 
apoyo necesario a· esta polltica educativa. 

Por otra parte mediante presiones de tipo polltico y 
econ6mico, los gobiernos del tercer mundo aceptan préstamos 
condicionantes y la propuesta de las empresas para 
introducir organismos, publicaciones, sobre esta novedosa 
forma de capacitaciOn. Los aportes de la tecnologta 
educativa permiten sistematizar, dirigir y sobre todo 
controlar y evaluar la conducta humana al interior de las 
empresas, fAbricas y luego a las escuelas. 

Al inicio de los 70'& habla un interés peculiar de la UNESCO 
por expander la tecnologla educativa como teorla pedagbgica 
de los E.U. ya que posibilitarla la ideologla de sociedad y 
los ideales de democracia y progreso a través de la 
educaciOn 1 es en esta época cuando hay una traduocibn masiva 
de autores norteamericanos, por ejemplo dos millones de 
textos de la taxonomla de los objetivos de Bloom. 

Se empiezan a confrontar los proyectos multinacionales de 
tecnologla educativa a través del departamento de asuntos 
educativos de la OEA, en 1975 se. edita la revista de 
tecnologia educativa de difusiOn continental, principalmente 
en América Latina "formaci6~ de t"ecnologia educativa para 
educadores latinoamericanos"; :De ·a11·1~1a necesidad de tener 
clara una forma de , tr~nsnl~sio.ii qu.e. garantizara una 
aCtual izaciOn eficien.te.-'y:· efic~z,.":por lo que la didActica es 
vista para estos .fine&'~ :1 la .. didAotica en esta época es 
uti 1 izada como un madi.o effcaz para la transformaciOn de 
conductas y conocimientOs~_,'-"especlfioos con el objeto de 
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logr~r una planeacion, admini&tracibn y evaluaciOn del 
proceso E-A y del sistema de educación en general, 
olvldAndose de propiciar o buscar mecanismos para una libre 
adquisición o creación de otros conocimientos, no sblo los 
que se le presentan al sujeto, como terminados. 
La didActica pues no favorecib ninguno de estos 
procedimientos, ni mucho menos se arribO a elementos que 
permitieran hablar de un proceso de formación pedagbgica. 
Docente y alumno estaban enmarcados dentro de objetivos 
especificas y con posiciones claras frente al conocimiento. 
La tecnologla educativa no permitió un anAlisis de la 
prActica docente, ni mucho menos un anAlisis y 
problematización al interior del proceso ense~anza-
aprendizaje. 

A continuación hablaremos acerca del desarrollo educativo en 
México, como consecuencia de un desarrollo econOmico y 
polltico, no es nuestra intencibn hacer un desarrollo 
cronológico o histórico de la educación en México, sino lo 
abordaremos a grandes rasgos para observar los niveles de 
relacibn económica y social con las maneras de formar 
docentes en nuestro pals. Pasaremos posteriormente 
mencionar la propuesta de la modernizaciOn de la educacibn, 
en la década de los ?O's, que e& cuando tienen su auge los 
programas de formación docente. Intentaremos revisar cual ha 
sido la historia de la formación de los docentes en México 
considerando el desarrollo de la educacl"69 desde la 
perspectiva que propone Guevara Niebla l 4 1 en tres 
periOdoG: la educación rural, socialista y nacionalista. 

al.- Antecedentes. 

En cuanto al antecedente de las instituciones 
encargadas de la preparación de los docentes en México, al 
primer antecedente aparece en 1600 con la ordenanza de los 
maestros del novlllsimo arte de leer, escribir y contar, 
posteriormente se da más interés en la formación de maestros 
en 1622 al formar la compa~la lancasteriana, en 1677 se crea 
la escuela normal da profesora&, que abraza la filosofla 
positivista qua en aquella época era la hegemónica, desde 
entonces junto con la universidad fueron los centros da 
~ormaciOn de profesionistas e intelectuales. Posteriormente 
a la Revolución Mexicana aparece al primer periodo conocido 

f 14?I Guevara Niebla, Gilberto, ~ Qii. PAg. 46. 

1~ 



como la educaciOn rural, en donde se aborda a la educacibn 
como sistema global, que fué formulado por José Vasconcelos, 
creando la SEP (1921-24) la preocupacibn central fué la de 
alfabetizar a la inmensa mayor!a del pueblo con las famosas 
misiones culturales, dAndose importancia a la educación 

~~~~~e~~ 1 lu~~~ªlra~c:~d:~i:~;~i~~~i~~ 1 n:~e~~~=~ d:l d~~=~~~~ 
en 1920 se crean las normales rurales, instituciones 
encargadas de dotar de maestros a las comunidades rurales. 

Se trato de acercar la universidad al pueblo sin embargo 
esto no ocurriO, nen realidad la universidad constitula el 
centro organizador de un n6cleo social de intelectuales 
(escritores, filósofos, artistas, profesionistas liberales) 
a quienes la revoluciOn habla arrebatado violentamente sus 

:~!!~~~s e~ 0~~~~~~n:s1~: b:~~;~~r~~ ~e!ªªd~:;~~:11~:stf14§~~ 
Por lo que la comunidad universitaria no acudiO al llamado 
de la cruzada nacional que pretendiO Vasconcelos, 
despreciando a la docencia por ser una actividad sin 
remuneraciOn económica. La educación es utilizada en esta 
época como un instrumento de justicia social que se pretende 
que llegue a todo el territorio nacional, la dldActica es 
utilizada en tareas de alfabetizaciOn pues no se contaba con 
la infraestructura necesaria para la atenciOn de otros 
niveles educativos, de tal manera que los docentes que 
realizaron esta tarea fueron sujetos sin preparación 

~~~~~~f;~~~an~~ede::e ~~r~~!~~~~aii~ºde~~~u~~:ri~=~eri~~ci:: 
y resultados, sin una orientación de tipo pedagOgico 
propiamente. Por otra parte "el Estado, deberla legitimar 
socialmenty su poder contemplando el servicio 
educativo• 149 > y en ese momento la educaciOn rural era una 
prioridad bAsica. 

*-~~-;~~~~~~-~:~-~~;~:~;;lo en esa época fué fundamental, a 
tal grado que el docente es considerado como un apOstol por 
su trabajo con la comunidad, no esperando un sueldo por ello 
fl~g,que la comunidad Je cubr!a sus necesidades b~sicas. 

** En 
1 =~~=m~e~:~do5~~drlamos mencionar que fué un proceso 

fundado desde las conductas, tradiciones, costumbres y 
formas de relacionarse de Jos sujetos, el que formb a los 
docentes de esa época, lo que nos podr!a aportar que la 
prActica forma y constituye un elemento del proceso de 
formaciOn en los docentes que habrla que rescatar para su 

tr~~¡·¡~~m. 
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Pasamos as! al siguiente periodo la educación 
soci~lista, que se caracteriza por el distanciamiento con 
los postulados de la revolución, se cambia la filosof!a 
intenciOn y dirección de la educación hacia el pueblo con un 
carActer popular y democrático, sus caracter!sticas son 
entre otras cosas- monopolizar por parte del Estado a la 
educaciOn no siendo laica sino socialista, excluyendo todo 
tipo de doctrina religiosa y se pretende sea obligatoria en 
todos los estados, se pretendla lograr una estructuración de 
la economfa popular, fundada en el desarrol Jo industrial 
pretendiendo llegar a ser un pafs de econom!a mixta 
(participaoiOn del consumo y no s6lo esperar importaciones). 
El principal interés del Estado fué tratar que la educación 
beneficiara directamente a la población trabajadora y abrir 
oportunidades educativas para los hijos de Jos trabajadores 
obreros. Durante este periodo hay un conflicto con Ja 
iglesia durante el periodo de Calles, pues se preocupaba que 
los reglamentos se cumplieran al pie de la letra y por lo 
tanto la iglesia quedaba fuera de la educación. Esta 
situación se agravo en 1933 con Narciso Balssols, que 
pretende extender el cumplimiento de reglamentos hasta la 
educaciOn secundaria, en general existen lineas de 
institucionalización en ésta época, la educación esta 
reservada a la gran masa de Jos hijos de los trabajadores, 
estA al servicio de los sectores medios de la sociedad y es 
privada para los hijos de la burguesfa nacional. Por Jo 
tanto los procesos de E-A y los didácticos no son iguales 
para cada tipo de educación que tiene objetivos especlficos, 
de acuerdo a las necesidades de cada clase social. 

En cuanto a la diversificación de las instituciones 
educativas encontramos que en 1923, se crea la Escuela 
Nacional de Agricultura de Chapingo, en 1925 se diversifica 
la educación bAsica al crearse la escuela secundaria, los 
docentes siguen la pol!tica educativa del socialismo al ser 
introducido, en planes y programas de las di~erentes 

escuelas. 

No existe una institución especial para la formación de Jos 
docentes en Jos diferentes niveles creados hasta ese 
momento. 

De esta manera llegamos a Ja educación nacionalista en 
esta época no se sigue con la tendencia de la educación 
socialista, pues en 1940 con la sucesión presidencial de A. 
Camacho se crea un nuevo proyecto a través de la 
industrializacibn, la educación deberla unir a Ja nación 
como resultado de conflictos sociales y luchas hegemónicas 
de los 40'& y de los 50's se intenta unificar a la naciOn 
por medio de la eduoaciOn y sobre todo responder al proceso 
de industrializaciOn que el pals demandaba en esa época; 
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recordemos que durante la S gunda Guerra Mundial México 
llego a tener. un desaf.rol 1 en su eoonomla graci~s al 
oonfl icto internacional., lo ue hizo que México aumentase· 
sus exportaciones y se ·desarr liara su industria. 

Jaime Torres Bodet postula q e la educaciOn deberla ser un. 
medio para ·c;onquistar la U idad Nacional, el papel_, del 
Estado· es· .·crear un nacionalismo burgués. Se apl icb una 
pol 1tica. de. concil iaciOn ºl" la burguesla lo que hizo 
posible. el florecimiento de centros educativos privados 
asimismo de instituciones de ducaciOn media y superior. 

Con el auge del des rrol lo capitalista mexicano 
(milagro mexicano) la educaci~n pretende y demanda espacios 
para que algunos sectores d la sociedad tengan acceso a 
ella, se empieza a capaci ar a trabajadores, técnicos 
especializados en algunas Areas de la industria, 
posteriormente con la inversi~n extranjera se empieza a dar 
prioridad a la educaciOn tecn lbgica. 

En cuanto a Ja formaciO de docentes Rel Instituto de 
Mejoramiento del Profesorado de Ense~anza Secundaria surge 
en 1936 y se transforma po~teriormente en el centro de 
perfeccionamiento para profesores de segunda ense~anza; 
finalmente en 1942 para ser Ita escuela normal superior ... 
un a~o mas tarde se fu~d6 la escuela normal de 

=:~:ci~!;z:~~~~~i~~ ;s~7~~: ~il~~~~ 0~ayf~~::~~~n ?Yso~~es¿~~~ 
podemos observar el Estado po~e énfasis en la formación del 
magisterio del ciclo básio~, en los damas ciclos la 
universidad tenia el prado inio de la formaciOn de sus 
docentes sin contar con una instancia especifica para tal 

~=e~:~~go:~a ~ 6:u:e~~!d~o~~:~i~1~ ~~~~ 1 1!m~~~!~~!~a 1 ~e ~~:~=~~ 
:~ea ~I g~~0~s~!~~ª~!º:ny e~u;~~~::c~~~ ~~~~a~ n::~!~~~7 ~~te~:: 
por mejorar la capacitación d1e los docentes Rampliando el 
ciclo profesional a cuatro lª~os, con la intención de 

i:~~~tlS'ff. T~~bi~~e~~0vi~elam1 :~!~7~adm~;0 ~or!~~m~~~~~o =~ 
la educación tecnolOgica e indCstrial, por lo que en 1966 se 
crea la escuela nacional de mabstros de capacitaclOn para el 
trabajo agropecuario e i ndustr!ial. 
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A mediados de los 60's se crea el Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio (primer sistema de educacibn a 
distancia en América Latina) fué creado con el propósito de 
resolver el problema de la capacitaci6n de los maestros en 
servicio, que tenlan 1 a modalidad de dar cursos por 
correspondencia por zona, región y de verano durante los 
peri6dos vacacionales, en donde los maestros asistlan a 
cursos escolarizados por un tiempo determinado, en 1971 el 
instituto federal de capacitaciOn del magisterio se 
transforma en la dirección general de mejoramiento 
profesional del magisterio. 

En aquél entonces a la did~ctica se le concibe y se le 

~~~f~~d~i~~~t~:am:!º~~l~~;:~c;~~Yde~º~P~=~d~~=~;=i?~s~T.dice 
No existla producci6n de conocimientos en el émbito son 
revisados los autores cl~sicos y positivistas como Larroyo, 
Hernández Rulz, etc. no se puede hablar de un proceso de 
formaci6n ya que al salir de la normal los docentes no 
tenlan contacto con los conocimientos y materias 
pedagógicas, en el mejor de los casos reciblan cursos pero 
solo algunos cuantos, no de manera general ni sistemética, 
pues tampoco se contaba con una infraestructura adecuada 
para este fin. 

Al final izar la década de los 60 1 s aparece un peribdo 
de descontento social en donde son brutalmente reprimidos 
cientos de estudiantes en 1966, que demandaban al Estado 
espacios de poder y demandas de tipo escolar, como acceso 
la educaci6n superior por parte de diferentes grupos y 
sectores populares, Como resultado de presiones exteriores e 
interiores, durante el peri6do de Luis Echeverria, se crean 
varias instituciones educativas a nivel medio y. superior, 
para dar cabida a la demanda educativa. 
Entre estas instituciones se encuentran los CONALEP, Colegio 
de bachilleres, centros de estudios tecnolbgicos, 
industriales, agropecuarios, forestales, silvlcolas a nivel 
medio. A nivel superior la UAM, la ENEP, la UPN, la ESEF. La 
UPN (organismo descentralizado) pretendiO ser la institucibn 
rectora de la formación de docentes del ciclo bAsico, sin 
embargo ante la falta de estimules y remuneraci6n fué casi 
abandonada por los docentes al no ofrecer espectativas de 
tipo profesional. 

11521 Silnchez. P, Ma. del Pilar. "Ciencia de la educaci6n 11 

en Lecciones cá2J._ tercer ~profesional; Instituto federal 
de capacitacibn del magisterio, SEP. México. Pag. 293. 
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Posteriormente en 1963 se hace una restauraci6n en la 
educación normal al convertirla a grado de licenciatura, con 
lo que aparecen problemas de deserciOn y baja poblaci6n. 

· Estas instituciones trataron de dar. ·re.apuestas y 
soluciones a los problemas econbmicos 1 politices_ y sociales 
del pa~s:a través de la educaci6n. Por un lado se ·pretendla 
dar solución a la demanda educativa, al crecimiento de la 
matricula y por otro lado recobrar el prestigio· del Estado 
qlie lo habla perdido a raiz de los sucesos.del 66. 

Como resultado de estas demandas y con un crecimiento 
institucional, se necesitaron profesionistas.para cubrir el 
servicio muchos de ellos se insertaron .eñ la docencia. 
Profesionistas de otras areas fueron contrata'dos sin tener 
alguna formacien en al aspecto educativo y en especial el 
didáctico, como podemos observar es aqul donde surge ¡a 
necesidad de una formación docente a nivel superior . 
Haciéndose necesaria la creaci6n 'de metodolcglas y la 
prod~cci6n de conocimientos en educación, ya que como hemos 
visto era de tipo idealista-filosófico, en esta época se 
hace necesaria la reformulaciOn de la polltica educativa. En 
este sentido coincidimos con Diaz Barriga que plantea que el 
Estado se viO en la necesidad de modernizar la educacibn, 
por los motivos se~alados anteriormente y por la expansión 
~~;!~~!~~fy53 , .que esperimentó el sistema educativo 

Se observó una crisis en cuanto a la educación superior pues 
•en realidad las sociedades modernas renuevan su fé en la 
educaci6n, cuando se descubren sumidas en alguna crisis• 
CGi 1 berto Guevara Niebla) se obervO un crecimiento 
importante de la matricula. escolar porque se pretendta 
presentar a la educación, como un instrumento de prcmoci6n 
social, como un medio de democratizar a la sociedad. "Sin 
embargo la falta de planeaciOn, Ja nula articulacibn entre 
los niveles educativos, la carga burocrática que representan 
!º~i~~7m~!~~o~!~!efyg4 ~~e la educación cayera en una crisis 

1153 J La educaciOn superior recibe de 1 leno un impacto sin 
precedente... alcanza 270 mi 1 estudiantes en 1970, 525 mi 1 
estudiantes en 1977 1 segOn datos de PROIDES, en 1985 la 
matricula de educación superior fué de 1 1 107 1 708 alumnos. 
Fuentes Molinar, Olac. Educación pOblica ~sociedad, Citado 

I" ~:b~~eG:~z=!~:i1;·é:~~!c~oh~~·c~~!!ba50 c~~J. 1~:~!~~0::~=~ 
1YS~Td~~:~a~: ~~~:~!~sG~J~~;~~.s~~~~~~~· 
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Por lo que reconocemos desde aqu1 la ausencia de un 
programa vigoroso y eficaz de formación de profesores, como 
nos podemos dar cuenta se hizo necesaria una modernización 
de la educación y de la formación docente, modernizacibn que 
incluyo la participación de profesionistas de ¡tras 
disciplinas ya que la llamada ciencia de la educación no 
pudo responder a los avances y cambios vertiginosos que se 
observaron dentro de la educacibn que romperla con viejas 
estructuras, problemas y tradiciones. Hacen su aporte 
economista, sociblogos, psicólogos, matemAticos, médicos, 
que cuentan con elementos de sus áreas para dar tratamientos 
a este tipo de problemas. 

No se puede considerar lo mismo con la docencia ya que 
los docentes no cuentan con una formación docente y al 
interior de la formación docente no se cuenta con Ja 
aportación da otros profesionistas, como sucede con la 
educación. Los docentes tienen una concepción y una 
tradición en la manera de concebir, entender y trabajar con 
la docencia desde un nivel institucional y no como un 
complejo fenómeno social en continuo cambio y construccibn, 
mucho menos como un problema teórico-conceptual. 
Como resultado de la expansión del nivel superior se haCen 
necesarios departamentos, instancias que se encarguen de 
funciones especificas como la investigacibn, difusión de Ja 
cultura, planeaciOn y evaluación curricular y nos 
preguntariamos ly la formación docente? Y como siempre los 
menos indicados para participar en estos aspectos son los 
docentes: lDe qué elementos carecen? lPorqué se subvalora el 
conocimiento de los docentes? lPorqué no se les considera su 
participacibn?. 

En cuanto a 1 os antecedentes de :.Jos programas de 1'ormaci6n 
docente encontramos que en la UNAM y otras instituciones, no 
se pudo planear, preveer y preparar el tipo de recursos 
humanos que se demandarla en la educación superior, para 
satisfacer la presión de una masificación espectacular que 
sufrieron Jas instituciones, ya qua la demanda superó la 
capacidad de oferta <en 1970 habla alrededor de 250 000 
estudiantes, para 1960 la cifra alcanzaba un millón}. 
Actualmente sigue creciendo. 

* La ciencia de la educaoi6n derivada de las concepciones de 
la teorta pedagógica, no daba respuestas o trabajaba sobre 
la formación docente, en consecuencia la ciencia de la 
educaciOn no respondía a las perspectivas de Ja formación 
docente. 
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La incipiente formaciOn docente en la UNAM se enfrent6 
ante una ciencia educativa (o pedagógica) carente de 
elementos teOrico-conceptuaJ es que pudieran dar cuenta de 
esta formación, por Jo que se hace necesario aclarar que 
existia una serie de carencias conceptuales de diverso tipo. 
Sin embargo al trabajar 1 a formación docente se nos 
presentan diversos problemas de carácter educativo el 
aislamiento entre ense~anza y producciOn de conocimientos, 
Ja separaciOn de docencia-investigaci6n, Ja separaciOn entre 
grados académicos, que hace necesaria una formación de 
docentes y alumnos diferentes para cada nivel con diversos 
objetivos. 
En cuanto a los de carActer polltico-ideológicos se pretende 
tener el control burocrático, administrativo, as! como 
atender la demanda de estudiantes a través de los docentes. 
Asl como acaparar un grupo de la sociedad universitaria para 
preservar ideales hegemOnicos y asl poderlos utilizar en sus 
empleos. En cuanto a los de carácter did~ctico para estos 
fines se requiere de un técnico instrumental ldocenteJ capaz 
de manejar repuestas y conductas. Por Jo tanto Jos primeros 
cursos son de capacitaciOn que permiten al docente hacer su 
trabajo de manera rapida y fácil, sin detenerse a 
cuestionar, a reflexionar, por ejemplo la evaluación, el 
conocimiento, el proceso de formaciOn, etc. 
Además de este tipo de problemáticas, creemos que existe una 
carencia de elementos conceptuales que han estado ausentes 
en los cursos de capacitaci6n y actualización, en los que 
han participado los docentes a diverso nivel. 

Como hemos visto a nivel superior se demanda de Jos recién 
egresados su incorporaciOn como docentes, para éstos 
docentes y para otros en servicio se implementaron Jos 
cursos de capacitaciOn pedagógica pero con carácter técnico. 
El surgimiento poJttico que da origen a Ja creaoi6n de Jos 
primeros "cursos de formaciOn docente" es el de la 
modernizaciOn de la educaci6n, as! en 1969 se orea el centro 
de didáctica de la UNAM, que en su acuerdo de creaci6n 
expresa "se trata de conseguir que los profesores puedan 
intercambian experiencias a cerca de la ense~anza •.• ofrecer 
regularmente cursos intensivos de didáctica general ly 
se~ala que el centro> coordinará sus cf~g¡iones con la 
ComisiOn de Nue.vos Métodos de Ense~anza" • 

71551--~~~;;~~--~~;;--~;7 rector Barros Sierra, sobre la 
creaciOn del centro de did~ctica en 1969, 
Citado en Pérez Riverat Graciela. g,n peri'iles educativos 
*38, CISE, UNAM, Méx .• 1987. Pilg, 18, 
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De esta manera el Centro de Didactica y la Comisión de 
Nuevos Métodos de Ense~anza fueron los pioneros en ofrecer 
cursos de formaci6n docente e insertaron y adecuaron 
tendencias internacionales para la formación de profesores a 
nivel superior. lPorqué en la UNAM? Creemos que debido a sus 
problemas de masificacion, a la supuesta modernizaci6n que 
pretendía el gobierno en turno, as! como la necesidad de 
wcapacitarw en el menor tiempo posible a docentes de otras 
Areas; y también por ser un espacio estratégico en la 
formación de futuros cuadros de producci6n econ6mica, 
polltica y social. Esto no quiere decir que a otros niveles 
no se haya dado lo que consideramos es que tiene 
caracterlsticas distintas, que la educacibn bAsica por 
ejemplo. 

Podemos afirmar que es dentro de un contexto de 
influencias nacionales e internacionales, es a principios de 
los a~os 70's, cuando se empiezan a desarrollar programas de 
formaciOn pedag6gica, para los profesoras universitarios en 
México. 

Posteriormente en 1972 la Asociaci6n Nacional da 
Universidades e Institutos de Educación Superior IANUIES) 
establecerla un programa nacional de formaci6n de profesores 
y en el Area de salud se establecerla por un convenio 
interinstitucional el Centro Latinoamericano de Tecnologia 
Educativa para la Salud. 

Hasta ahora podemos afirmar qua la formaci6n docente 
como tal no se le puede entender ni llamar as! pues hasta 
aqui no se han retomado elementos de formaci6n en esa 
formación docente. Nosotros lo incluirlamos en el siguiente 
capitulo, Por ahora continuaremos. 

Se vió la necesidad e interés de la formaci6n de los 
docentes pero no como tal, sino como una mera capacitación 
en los supuestos instrumentales de la tecnologia educativa, 
esta tendencia actualmente no ha cambiado mucho, lo que 
interesaba era solo resolver problemas prActicos, veamos un 
ejemplo, Clayt6n un capacitador afirm6 ªa veces no les 
gustaba a los estudiantes lo que tenian que hacer; querlan 
discutir taorias. Les expl leamos que mucha gente habla de 

~~~1a~º~!br:0r~sP~~~~1~~ª~u:7~~·ªN~e~~~v:~~~=· T1se~~e~ar 

<l5S) Clayt6n, J. wEI rol de una organizaci6n internacional 
en la transferencia de tecnologia educativaw, en revista de 
Tac. educ. •1 Vol. 4 Caracas 1978 PP 17-31. Citado en 
Cuadernos ~ CESU, Méx. UNAM. • 20. 
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Lo que importaba en ese momento era solucionar el problema, 
se les ensef"iaba a aplicar instrumentos, herramientas, etc. 
Se daba mucha importancia a lo cuantitativo no a lo 
cualitativo, no se percataron que existen actividades como 
la rei'lexibn, la comprensiOn y en Oltimo de los casos se 
buscaba que et alumno supiera mucho (acumulaciOn de 
informaciOnJ. Se pensaba que a mayor ini'ormacibn habrla 
mayores resultados y el alumno serla capaz de resolver mayor 
n~mero de problemas. · 

Otro caso para 11.ustrarlo, el mismo ClaytOn menC~o~ar.la: 
"En 1977 el proyecto multinacional de tecnolog!a -educativa 
realizo las siguientes acciones: 56 cursos en 7 paises, 
entreno lsicJ 3~200 educadores, distribuyo 13 publicaciones, 
produjo 21 modules de entrenamiento, recogib informacibn 

~~:~~~8210La~~~:~si?~~7Y~ ~~lo~ª c;:~~ol~~;a e:du~~:~::ar~~ 
capacitar docentes, para que modernice el sistema 
educativo, sin embargo "evidentemente los sistemas de 

~:s~~~~=~io~0d~~e~~:e~~;z~~::t~~:!:nf~er:~i:!~~~mf15S?m~le!7 
educativo también sea transformado ya que no se excluye, ni 
i'ragmenta a la Formacibn Docente. 

En los programas de formación docente existen momentos y 
tendencias que se pueden delimitar perfectamente, en cuanto 
a los momentos podemos observar que a inicios de los 70 1 s y 
a partir de un programa nacional de formaciOn de profrsores 
IANUIES 1972) se imparten cursos de didáctica general ylb 
sistematización de la ensef"ianza, bajo la idea de 
proporcionar diversas técnicas a los profesores 
universitario&, estos cursos atenderlan la parte 
instrumental del quehacer docente. De esta manera se 
suplanta la reflexibn, se reduce el saber pedagógico a un 
saber instrumental. En 1974 en el Centro de Didáctica la 
concepciOn de aprendizaje es entendida como la modi~icacibn 
mas o menos permanente de conductas. 

11571 Jdem. 
1156) Coombs, P; "La crisis mundial en educaci6n", 
Penlnsula, Barcelona, 1971, Pág. 246. Citado en cuadernos 

~e~~;ua:~~,l~é~~~~~t~~:M~sp:~~~!~tada-atraotivamente, para 
dar soluciOn a problemas practico&, ·-sin generar 
interrogantes y el contenido a.manejar se muestra-de manera 
estbtica, terminado. · 
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Posteriormente se suprimen los cursos aislados que se 
impartlan solo en algunas instituciones, por programas de 
especializaciOn en docencia que ofrecla ANUIES, estos cursos 
reconoclan que el docente no solo debe valerse del manejo de 
técnicas sino sobre todo comprender a la docencia desde 
algunos factores y aspectos, mis integralmente ldesde la 
totalidad del fenOmeno). Sin embargo hubo carencias en 
cuanto a que no se profundizaron algunas disciplinas en su 
relaciOn con la docencia, no se desarrollaron enfoques, 
teorlas, tendencias de estas disciplinas, no se vieron 
relaciones con otras disciplinas. Esta tendencia aunque ya 
no meramente técnica propicib una formaciOn superficial 
incompleta en el campo de la educaciOn. 

Otra vertiente de la formaciOn de profesores fueron los 
posgrados, que surgen hacia 1975 como programas de formaciOn 
de profesores. ftMientras en tos inicios de los ?O's solo 

~:b!~c~~t~~~=~a~~ ~~0~~~:=~~1fls~f.ª principios de los 80's 

Seg~n un estudio de CONACyT arrojO en 1984 un total de 44 
maestrtas en educaciOn <sin tomar en cuenta las maestr1as de 
la Normal Superior de México). Se observa que hay un 
crecimiento de mas del 100% y se preocuparon por dar 
respuestas a problemas antiguos como la formación integral, 
didActica, etc. ly la·coherencia entre ellas). 

Institucionalmente se hicieron necesarias la creaci6n 
de maestrlas ya que en algunos centros de formacibn de 
profesores no ofreolan certificados, comprobantes, etc. 
(promoviendo una actitud credencialistal. 

1159)--~;~:--~:--~;~;J;~~ y M.E • .:gn_ busca Q..!!. la realidad 
educativaft. Un estudio sobre las maestrlas en~educacibn. 
OIE V, IPN, México 1963. 
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Con la creacicn de las maestrlas se hizo que el campo se 

~~~:~~~f!~:~:s*, y ~:~~!:~~zan:~n m!f 
90cono~~~~=~~~ 

privilegi~ndolo sobre el todo en su conjunto* 
El todo en su conjunto implicarla teorlas, ciencias, 
disciplinas; corrientes dentro de el las y. entr.e el las, que 
puedan abordar a la educacibn como un fen6m·eno social. 

Por otro lado a partir de la fusf6:~.'.:~~·~:·ia:·c;6!'1i-sibn de 
nuevos métodos y del Centro de Didácti'ca;·:.qUS .. dt'6, Jugar al 
Centro de Investigaciones y ·Serv.icios.:EdUca.tivo"s- .en 1977 
(CISE> el programa de especializacion···p.S.ra.1a·:·docencia se 
incorporo a esta dependenc.ia ·.·y., ~.:.:~.pár.~fr .. ··.da:' .. 1980, se 
reestructuró bajo el titulo de .. _formaci6i-i>:_bt..sica '-para la 
doce·ncia, en este sentido coincidla·1·.ét~,-C)SE.:.-.Con ANUIE.S, en 
reconocer al docente no sOJo .como Un~·áp-1 iCi:ldo"r da· técnicas, 
sino observando la. docenci"a': 'de.sde .:; sus··· connotaciones 
tebricas. <:·.·;.~·:·1 -·1.'.- · 

Todos estos moinentos · han.'..J)rOVoCado·.: que no haya una 
actitud hacia 1 a inves~iga~io.n,<n.L se~,pr~picie una formacibn 
integral lte6rico conceptua.l J:'ref)exiva, ·intelectual y se 
deja de un lado el estudio te6rico·_"., y epistemolOgico del 
sujeto y de la disciplina. 

-------------------------* Adem~s de las maestr!as el CISE, as! como el centro de 
didactica (en su momento> han diversificado sus programas de 
formación de profesores, "de modo que permitan prestar 
atención mAs amplia a docentes de nivel medio superior y 
superior, tanto de la UNAM como de otras instituciones 
nacionales y extranjeras y se han estructurado tres 
propuestas curriculares: formaciOn y actualizaciOn en la 
práctica educativa, especializaciOn para el ejercicio de la 
docencia y formaci6n del personal académico para la docencia 
y la investigación educativaw. 
Eusse Zuloaga, Ofelia et al "programas de formaciOn de 
profesores del CISE y sus 1 ineamientos teOrico
metodolOgicosw. Citado en Perfiles educativos 136 CISE, 
UNAM, Máx. 1967, p~g. 31. Asl como encontramos esta 
diversificaciOn en cuanto a l~s cursos, también encontramos 
dentro del CISE 1 as-:- siguiente·s maestrías: "Maestrla en 
docencia universitaria .e investigación educativa, Maestria 
en formación del personal ·académico universitario para la 
docencia y la investigaci6n educativa". Jdem. Pé.g. 39-41. 
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Encontramos asimismo otra tendencia, en esta época existe 
una crisis del pensamiento educativo mexicano esta crisis se 
puede manifestar en la producciOn intelectual como el tipo 
de formaciOn que propiciaban las escuelas normales y la 
universidad, posteriormente se incorporo la pedagogla 
industrial (que tenla como finalidad de la educacibn la 
eficacia) como soporte teórico de la formaciOn de docentes, 
cambiando notablemente el debate pedagógico se discutla 
sobre objetivos, lo curricular, los dise~os institucionales, 
la evaluacibn, etc. 

En esta tendencia se incorporan los supuestos de la 
tecnologla educativa al pals asl lo hegemOnico de estos 
programas fué el pensamiento industrial que actualmente 
persiste en las politicas laborales, 

El tratamiento que se le da a la educación (segbn estos 
supuestos) es de tipo cienti~ica y técnica conviertiéndose 
en un acto empirista, mediante la prioridad que se Je da a 
los objetivos y las conductas observables que se pueden 
medir, Nosotros preguntarlamos lQué pasa con las conductas 
que no se pueden medir, planear y modificar? lPuede existir 
alguna opci6n? 6 lAcaso no existen? 

Frente al pensamiento técnico altamente deshumanizante 
se pretende buscar opciones que aborden el problema de la 
docencia, es desde ésta bósqueda de opciones en donde, toma 
un repunte el debate pedagógico pero con caracterlsticas 
nacionales y concretamente educativo como el estudio de lo 
grupal, lo social, lo didiictico, lo institucional, etc. Asl 
como el estudio de diversas teorlas filosóficas que 
repercuten en la educación, también cabe sef\alar la 
influencia de la epistemologla genética, el psicoanAlisis, 

::c·p~=~~6r=~~e:~~~~~s :~~~~!º:e0 1:"~~~~=~i~~sd:o!~~te¡~al:~ 
reto reside en la comparación, confrontaci6n y büsqueda de 
relaciones entre estos campos de conocimiento. 

-------------------------* Existlrlan varias maneras de trabajar y acercarse a la 
formaclOn docente, abordarla desde diferentes puntos de 
vista, cada une de ellos proporcionarla elementos de 
carActer teórico-conceptual, Pretendemos introducir a la 
did~ctlca 1 de esta manera abrirtamos el debate a cuestionar 
y enriquecer a la Formación Docente, proporcionando 
elementos, conocimientos, saberes que pueden ayudar a un 
mejor conocimiento de la educacion, 
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AdemAs de estas relaciones necesitarlamos abrir espacios de 
bl.!lsqueda, de reflexi6n, de anAI isis acerca de algunos 
aspectos de la formación docente. 
Por ejemplo la relación docencia-investigaci6n ·lla formaci6n 
docente, necesitarla de elementos de apoyo que puede 
brindarle la investigaci6n? lpodrlamos hablar de un docente 
investigador? lqué elementos nos proporciona para la 
formaci6n docente y pedagbgica? 
lEs posible incluir a la investigacl6n como elemento de 
formación docente? 

Al respecto Dlaz Barriga afirma que no hay tal relacibn 
pues "la investigación educativa, entra len relaclbn) 
tardlamente a los programas de formacibn, ya que en algunos 
programas de formación, lo que se realiza es la 
~~~~~~~;:~~~~" (~~OJ.un curso de metodologta de la 

En 1977 el programa de especialización para la docencia del 
CISE no tenla un curso de metodologta de la investigacibn. 
Sin embargo Dlaz Barriga plantea una situación al parecer 
desmitificadora cuando afirma que para formar a los 
profesores investigadores no se anallz6 si el docente 
contaba con los tiempos necesarios para formarse 
intelectualmente en la investigación, en la produccibn de 
conocimientos relacionados a la educación. No se discutib si 
a partir de su formación inicial podrla desarrollar un 
camino riguroso en el campo de la educaci6n. No se tomb en 
cuenta su situación laboral y concluye no hay condiciones 
laborales para investigar al no estar en contacto directo 
en mayor tiempo con la docencia. 

Consideramos que los programas que carecen de una 
formación bAsica en las teorlas que dan cuenta de lo 
educativo no son completos y es imposible la realización de 
la investigación. 

1i6º: Dlaz Barriga, Angel. !:11!.... ~· PAg. 20. 
1 61 lbldem. Plg, 21. · 
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En cuanto a la ubicaciOn institucionaJ de los programas de 
formaciOn docente encontramos que iniciaJmente Jos centros e 
instituciones por una parte son espacios que posibilitan la 
reflexibn pedagógica y por otra son espacios creados por la 
burocracia institucional, para promover el control sobre la 
actividad de Jos docentes a través de Ja modernizaoibn de la 
educación. 
Los espacios en los centros de posgrado de educacibn se 
pueden constituir como elementos de autonomia, privilegiados 
para pensar la cuestión educativa que las autoridades Jes 
habla asignado, la tarea de ser instrumentos estratégicos 
para modernizar la educaciOn, sin embargo ante estas buenas 
intenciones aparecen algunas objeciones a su labor ya que 
ciertas autoridades vieron con desconfianza el trabajo de 
formación, porque es un espacio de reflexiOn y no era su 
intención formar al sujeto tebrico, que en algün momento 
pudiera cuestionar su labor y autoridad. Además estos 
centros nunca han sido autOnomos para la realizacibn de su 
labor, siempre sus autoridades son elegidas de acuerdo a las 
necesidades burocrAticas centrales. 

En cuanto a las maestrlas, no hay continuidad en sus 
programas se crean al vapor, mientras se cierran otras, se 
cambia su plan de estudios, y sobre todo no se cuenta con el 
tiempo necesario para formar profesionales en los ámbitos 
necesarios al aspecto educativo, ante estas problemáticas 
(no OnicasJ es dificil consolidar programas de formacibn 
docente. 

Problemáticas de la Formacf6n Docente. 

Como hemos podido observar el mismo término de 
formaciOn docente se presta a contradicciones a confusi6n 
con la práctica docente, labor docente, profesional izaci6n 
docente, de acuerdo a las diferentes políticas 
institucionales y a los ~ines que se persigan o Jo que se 
desea del docente. 

Asimismo tendríamos que mencionar que los conceptos 
dependen de ciertas áreas o cuestiones por ejemplo la 
cuestiOn politico-sindical, pedagOgico, salarial, laboral, 
institucional, etc. Cada una de estas cuestiones demandan 
ciertas necesidades y posturas al docente que finalmente 
repercutirán en el proceso de educaciOn. 
lPorqué hablamos de formaciOn docente? lAcaso el docente no 
ha sido formado ya? lEs necesaria otra formaoiOn?. 

Desde nuestro punto de vista creemos que formaciOn como 
1 a proponemos no ha habido en el transcurso de la historia 
académica del sujeto, en otros casos el docente no ha tenido 
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un acercamiento con los elementos te~rico-conceptuales, 
mucho menos posee elementos que permitan observar la 
educacibn como un fenómeno social y sobre todo no se 
posibilita al sujeto de el uso de facultades cognoscitivas, 
reflexivas en su labor docente. Estas cuestiones (y otras) 
constituyen elementos contradictorios en la misma formación 
que se ha llevado a cabo con los docentes a diverso nivel. 

forma~~=~wos t=~~~~ ~~:roco~~:ta~~~~ ;~:~i~:~ar01 •A:ér•~~: 
ter•inaciOn, lo entende•os como un proceso que se construye 
que no esta terminado. capaz de ca•biar ideologlas, 
tradiciones, costu•bres, aptitudes y actitudes y sobre todo 
tener una visiOn general, diferente a nivel pedagOgico y en 
relaclOn a lo educativo entendido como un proceso y una 
practica social. 
En este sentido se hace necesario que el docente esté en 
contacto con elementos teórico-conceptuales que los maneje y 
conozca para estudiar y observar las contradicciones que se 
dan a nivel educativo, para no caer en las mismas pr~cticas 

reproductoras tradicionales, dogmAticas e impositivas y asi 
como tener una visión mAs general del proceso educativo en 
general y del proceao E-A en particular. 

Consideramos que una formación docente entonces no se puede 
adquirir sólo con un acercamiento pedagógico parcial o en 

puedan 
nivel 

una sola vertiente didActica o educativa que no 
observar vincules mAs estrechos en lo educativo 
social. 
Mucho menos se logra una buena formación con cursos 
aislados, temporales parciales o lncompletos que se les dan 
a los profesionistas que se insertan en la docencia. Pues 
nunca estuvieron contacto estrecho con elementos 
pedagbgicos, did~cticos o teóricos, que le proporcionen un 
marco teórico de referencia para entender o explicarse el 
acto docente y el proceso educativo en general. Incluso 
encontramos que muchos docentes con a~os de servicio se van 
alojando de los conceptos didácticos y pedagógicos que se 
van recontextualizando y revisando continuamente como 
resultado de la investigaci6n educativa, ya que dan mayor 
importancia a procesos fáciles y mecAnicos que resultan mAs 
eficaces y no a procesos formativos para los sujetos. En 
cuanto al nivel superior encontramos algunas contradicciones 
en cuanto a la ~ormaci6n docente, desde sus inicios esta 
formaci6n docente ha sido confundida con la capacitacibn, se 

-------------------------* Para nosotros la formaciOn es un elemento tebrico 
conceptual, que constituye un elemento para reestructurar y 
concebir a la formación docente, en donde el sujeto sea 
responsable y haga uso de sus facultades cognoscitivas 
través del contacto con la teorla. 
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critica que se trabaja en un ambiente artificial, alejado de 
los problemas que cotidianamente enfrenta el docente, estos 
programas estiin alejados de la realidad, se le imponen al 
docente teorlas que violentan su pr~ctica docente. No hay 
una unificación general en cuanto a las materias, horas de 
duración del curso, que cambios se pretenden y cuales se 
logran en dichos cursos de formación docente. lHasta d6nde 
se logran formar los procesos de .entendimiento y de 
conocimiento en el sujeto? 

. :~'.·~~~;;~;-.;·, 
Por otra parte el docente con:.::~,la:'.:":obi.énción· de su 

diploma generalmente no regresa a·,··ú~'ifiZ:ar~'.(·(o. ~.'apf.endido, 
sino que es promovido a cargos ad_mini.St.r~t.i~Os ,pI".O"vocando el 
credencial ismo. No existe tampoco::~ un·.,.:·seg~imiento de 
egresados en la formación doc'ente adquirida·;·. po·r ·to que no 
se puede observar que cambios se han" 1 ogr:-ado· en.: el: docente. 
Los resultados no son inmediatos -e inminentes ni .. mucho menos 
objetivos en el mejor de los casos, p6r lo que afi.rrnamos que 
es un proceso y no un curso o un programa. 

Es importante reconocer la autocrltica, las contradicciones, 
los conflictos como elementos de an~lisis de la formación 
docente, es decir como elementos necesarios que muestran 
ciertos indicadores, que son necesarios observar para buscar 
alternativas de cuestionamlento, como elementos de logros y 
carencias, los errores y aciertos para reflexionar la 
formación docente. 

Lo cierto es que a pesar de las contradicciones y las 
criticas en la formación docente, se pretende un cambio de 
ideologla, actitudes y prActicas en docentes y alumnos asl 
como al interior de la institución que repercutirá.o en la 
sociedad. Para lograr un cambio en la actividad educativa 
necesitamos partir y tomar en cuenta las problem~ticas y 
las carencias, anal izar los tropiezos, las faltas, los 
problemas que se dan al interior de la educación y 
repercuten institucional y socialmente, 

Es importante al mismo tiempo avocarnos a analizar mAs 
a fondo la problemá.tica de la "formación len su 
instrumentación) docente y sobre todo intentaremos 
reelaborar y concebir de una manera alternativa a los 
elementos del proceso educativo con la ayuda de Ja didActica 
y su relación con la "formación docente. 
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Afirmamos que se ha olvidado a la disciplina llamada 
didActica en cuanto que resulta ser un elemento a incluir en 
la ~oraaciOn docente, vista no coao una herra•ienta 
eficientista sino como disciplina que aporta ele•entos de 
tipo conceptual en cuanto a los procesos cognoscitivos, 
ldeolOgicos, sociales, institucionales y Aullcos que 
necesario to•ar en cuenta y no dejarlos de lado. 
Pues la dldActlca deberla dar cuenta de la creaclbn y 
asl•llaclOn del conoci•lento en el sujeto, as! como de la 
transaislOn de ese conocimiento. Ta•blén nos da ele•entos 
para considerar a la educaclOn como una prActica social que 
responde a deter•inados fines. Sin olvidar lo •As i•portante 
la for•aclOn y utillzaciOn de las capacidades cognoscitivas 
del sujeto relaclOn con la realidad y la forma de 
asimilarla. 

Desde nuestro trabajo, afirmamos que la tarea de la 
didActica es recuperar su naturaleza formativa de sujetos 
sociales, abarcando un sin fin de relaciones y 
determinaciones entre los procesos que posibilitan una 
formaciOn integral, prestando atencibn a los diferentes 
procesos y tipos de conocimientos que se ha favorecido y 
pretendido imponer a los sujetos, con carActer RformativoR, 
cuando en rea 1 id ad no 1 o son. Por ta 1 mot l vo ahora 
revisaremos la relacibn didActica-formacibn docente, 
lPorqué la didActica? Creemos que hay una relación estrecha 
entre la didáctica y la labor docente a diversos niveles, 
por ejemplo le da cuenta al docente de como observar al 
contenido, al alumno y a la educación de manera social. Es 
necesario para el docente reconocer la Importancia del 
manejo de la teorla, entendida ésta como un elemento 
esencial del razonamiento y gracias a este razonamiento se 
puede formar un sujeto reflexivo, por lo tanto la formacibn 

:~~~~~~ p:~~ ~~~~e:~o~~rc~~~~!m!:~!~ yy6¿r. teorla, sino una 
En un segundo momento la didActica debe incorporar a la 

problematizaci6n como punto de partida para cuestionar lo 
dado y ascender a una abstracción, que dé cuenta de la 
realidad de manera diferente. Siendo de esta manera un campo 
posible de construcción, que dé cuenta de la formacibn del 
sujeto en donde el sujeto pueda pensar y pensarse en la 
realidad y como parte de la misma. 

1162)--~;~~;~-~~~~~:~~~~-Mlcaela. Notas llJU:i!. !l.L ~ ~ 
~. Tésls profesional 1 ENEP Aragón, UNAM, México 1989. 
Pá.g. 73. 
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También Ja didáctica puede dar cuenta de la forma de conocer 
del sujeto, es decir abordando una teorta del conocimiento, 
en este sentido podemos observar que se abre una relación 
didáctica-epistemoJogla al dar cuenta de los procesos de 
conocimiento que propician las diversas didácticas. 
Sin embargo no es nuestra intención abordar esta relacibn 
sino que puede ser retomada posteriormente en otros 
trabajos. 

Otra cuestión es que la didáctica tiene Ja posibilidad 
de romper con la tradición imposici6n de prácticas 
alienadas que se observan al interior del aula, en 
actividades como la violencia simbólica, las relacionas de 
poder y dar cuenta de "lo oculto", desenmascarando estos 
procesos y al mismo tiempo no ser utilizada más como un 
instrumento ideológico. Asimismo puede modificar elementos, 
instrumentos y rituales del proceso E-A para no informar, 
sino propiciar en los sujetos una formación y una 
vinculación con la problemática y la sociedad. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que la didáctica 
podrfa despojarse de su capacidad técnica Cpor el carActer 
instrumental ya que se le ha comparado con el método y la 
técnica) para convertirse en un espacio de reflexibn del 
proceso educativo. 

Asimismo Ja didáctica está al servicio de la formación, 
pues está en Intima relación entre educando y educador y da 
cuenta de las relaciones entre estos sujetos además es una 
forma de comunicación con Jos alumnos, para poder vincular 
más el programa escolar a Ja realidad educativa es 
imprescindible <vla didActicaJ también dotar de elementos 
conceptuales a los alumnos, para poder llegar a un an4Jisís 
critico y construir una manera alternativa de aprendizaje. 

Y es que en los docentes se pueden observar este tipo 
de carencias ya que "en el docente hay carencias de 
reflexión y modelos abstractos en su formación, que los han 
!~~:::~On"f 163r~ poseer una visión integral de Ja 

(163)--~~;--~~~;~;;;-~~-~articipan sobre nuevos programas; 
porque son incapaces de explicarse lo que ocurre sobre el 
proceso de construcción del conocimiento, ya que los nuevos 
programas no les dan buenos resultados, terminan cayendo en 
prActicas alienantes. 
Vlctor MejJa, Eduardo. DidActica :t. matemáticas. Tésis 
profesional, ENEP, AragOn 1 UNAM, México 1989, Págs. 70-71. 
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El docente no esta acostumbrado a trabajar con modelos 
teOricos, pri"1ero no 1 e··. ·queda el aro el proceso t de 
constri.JcciOn del _canÓCimia:nto~. · y_:; las .-- actividades de 
aprendizaje. No coincid10 el:.modelo· base ·con el que él 
conocio· -v.ivi6-:y.se-·sien~e insegui::-o-:·~·i~6.apaz de. explicarse 
lo que ocurre y termina volviendo· a··.10~,convencional a las 
'pr~cticas .al !enantes. ·- ,_:·./- ~;._ · ,···.-.'· 

El docente .impone su. expe~f9·~·ói'a:'.,á'(i~~·~d~.-,·/·: al tenante 
al alumno y es ~ontradiotoria su· ac~~o:n·¡'~··P~.r-.Un ;._lado ·quiere 
que sus alumnos sean i ntel igente_s _Y,· p'O_r:.;·:C?t~.~-:;tnip~ne·· su ·_forma 
de ha~er y pensar negando otras_.~_foi:-~a~·:-~:_al_t_ernati_vas_~ , La 
importancia de 1 a forma de ve_r.· a· ·1 a:' r:id~c"a.ciOn·'.,ªn~"._e1:·_ ·~_ocente 
radica en que es él qulen·-en·~::sü_·:>1fi-AC\i~-á1-;;'.º.~<iot.1'~1a·ña··.::da 
predilecciOn, escoge, dogmatiza,:·:·o::i~-,hS.69~-;·."C·amb"iO·s· ... a · 106 
elementos del proceso educat_ivo •.. · ·--_::):.·:::<·. 

1
.·-1·---¡.-· 

.· .·.· 
Como podemos observar ante 'este;"t.i¡)o ·de ·ca~elicias en el 

docente, la dldActica tiene et gran- rSito' d_e .i.~Stru"mentar y 
proponer elementos teOrlcos_.que propicien un proceso de 
formación. ' 

Esta relaclOn entre did~ctica-formaciOn la retomaremos 
posteriormente en el tercer capitulo a manera de propuesta y 
como resultado del anAI isis que estamos llevando a cabo a 
cerca de la formación docente y sus diferentes relaciones al 
interior de la misma. 

4.- Formación docente. Sltuacibn actual. 

Como hemos observado desde el inicio de los programas 
de capacitacibn se privilegio una visión técnica. Pues se ha 
dado prioridad al saber ~y__ ~ ~ '1tl_ saber 
pensar ~ reflexionar. No se analizb la problemAtica de 
manera reflexiva ni teórica, sino de manera practica, 
dAndosele prioridad a la cuesti6n laboral por la importancia 
que se le di6 a la producción y a la productividad. 

As! las primeras instituciones y compa~las privadas se 
encargaron de dotar a docentes y trabajadores de elementos 
tecnicistas y eficientistas para resolver problemas de 
optimización, olvidando el manejo teórico conceptual para 
obtener una visión global de las relaciones que se dan al 
interior de la educación, es decir que factores y relaciones 
se entrelazan entre st de que manera las disciplinas dan 
cuenta del problema educativo y pueden ayudarnos a explicar 
el sinnbmero de determinantes que influyen en el proceso E
A. 
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Ahora bien muchas veces actualmente los docentes poseen 
una formación profesional distinta al Ambito de las ciencias 
sociales se trata de profesionistas de otras Areas 
matem4ticas, c. naturales, etc. y el problema radica en como 
proponer mecanismos que favorezcan una formación pedagbgica 
desde las diferentes disciplinas si no se tiene una 
formacibn previa en el ámbito, por lo que ademAs aqut vemos 
Ja necesidad de una formación teórica al interior de la 
formación docente. Coincidimos con Dlaz Barriga en lo 
referente a la formación teórica como esencial para Ja 
formación docente ya que RJa formaciOn teórica en el Ambito 
de Jo educativo cada vez se hace más imprescindible, mAs 
relevante, ya que a través de éste aspecto, el estudiante 

~~~~=~~~~ in~~7:~tu~~:ufYG~f. un espacio para su propia 

"Desafortunadamente el desarrollo actual de Ja 
industrialización, favorece el desarrollo de sblo una 

~~cn~~~~ré~!~s~~~º?Ye!T.f~~m:~~ó~Jd:a~~rs~~~~rha~=~uf~:nt:e~ 
más productivo més benéfico y el saber pensar no da 
elementos para éstos propósitos. 
Se ha dado mayor importancia a esta racionalidad técnica 
pues a partir de ésta es que se puede juzgar la capacidad de 
un sujeto, que demuestra (lo que sabe hacer) su habilidad, 
su destreza frente a problemas concretos, por ejemplo saber 
hacer exámenes, programas, manejos estadlsticos, "dar una 
clase modeloR sin embargo este sujeto no puede explicarse el 
fenómeno educativo desde diferentes aspectos, no maneja un 
saber general, mucho menos conoce los supuestos teóricos de 
esos aspectos que supuestamente maneja. 

Para la racionalidad técnica Ja formacibn teórica es 
una pérdida de tiempo de recursos, de razon de ser. 

Pretendemos que con una formación tebrica el sujeto, 
entable una relaciOn con el objeto de conocimiento desde su 
práctica, desde su estudio para valorarla desde diferentes 
ámbitos, es decir arribar a una visiOn epistemológica. Para 
que de esta manera el modelo de conocimientos no se le 
imponga, sino más bien elabore uno propio, resultado de 
varios procesos conceptuales. 

(164)--~~-;~;~~~~~~-~;~;~~a proporcionarla elementos para una 
propia formación intelectual. 
~fg~,s~~~!~ª· Angel. Q¡¡_,_ ~· PAg. 30, 
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Actualmente encontraremos que varias instituciOnes a nivel 
superior se han centrado en este tipo dS problematfoas, sin 
embargo se han parcial izado sus 1 inSas' de abo.rdaje· al 
tratarse desde diferentes puntos 'de ,vista espeolfioos 
(social, psicológico, epistemol6gico, institucional, etc.J, 
y no revisando sus relaciones entre si. _Algunas tendencias 
buscan rescatar elementos de carácter nacionalista, 
humanista, latinoamericano, etc. 
Algunas tendencias entran en un proceso 
dependiente, en donde hay una preocupación 
de profesionales que se inserten los 
capacitados al aparato productivo. 

de modernizaciOn 
por la formaci6n 

m4s a 1 tamente 

Ante esta panorAmlca las instituciones educativas han 
propuesto como alternativas algunas prácticas 
institucionales, que a veces no resultan congruentes, como 
la legitimaciOn de la formación docente a través de cursos y 
programas que tienen que ver con los posgrados o maestrtas 
ya que nta heterogeneidad de la evolución de Jos centros 
universitarios de formación de profesores originarla que 
algunos busquen su legitimación a través de un posgrado len 
algunos casos logrado, en la mayorta fallido! o bien, que 
sufran continuas fusiones, reestructuraciones que dificulten 
la permanencia de un programa de trabajo académico mAs 
amplio •.. Ante Ja necesidad de certificar los estudios 
pedagógicos a mediados de Ja década, empiezan a proliferar 
en forma geométrica diversos posgrados en educación. De tal 
suerte que mientras a principios de la décaca 170'sl existía 
~~g~~~~~::~ ;

8
!i?féSf .de Jos 70

1
s existian 17 y para 1984 se 

Estas maestrtas han dado carta abierta al credencialismo de 
tal manera que un maestro en educación, no conoce el 
pensamiento filosófico de Platbn o Aristóteles pero es 
experto en su especial id ad, se da importancia a 
especificidades, olvidAndose de conocimientos generales, 
básicos en el campo de Ja educaci6n queda fuera una actitud 
filosófica y axiolOgica, que pueda fundamentar algunos 
aspectos educativos. 

Como resultado del accionar y trayectoria de algunas 
instituciones podemos se~alar algunas contradicciones 
manera general, CPor ejemplo burocratización, de tal manera 
que quien tiene "acreditaciónn se considera mejor formado), 
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Los programas de formaciOn docente han generado 
trabajos de corte instrumentalista, algunas otras que buscan 
un objeto de estudio que explique el fenOmeno educativo a 
nivel social, etc. Asl estos programas han puesto de relieve 
las diversas concepciones que se tienen sobre la formaciOn 
docente y en realidad se han realizado pocos trabajos que 
dan cuenta de las condiciones laborales, académicas de 
quienes asisten a dichos programas en las diversas 
instituciones. 

Por otra parte hay pocos trabajos que den cuenta de un 
an~lisis y seguimiento de quienes han asistido a un curso da 
formación docente, asi como de los resultados que se han 
obtenido y los cambios que han surgido en quienes se 
enfrentan a la labor docente. y en términos generales se 
reconoce el estancamiento que ha tenido la formaciOn docente 
ya que se han generado deficiencias y vicios en esta 
pr~ctica, por una parte por el poco tiempo que se les dedica 
a estos cursos que no es suficiente para abordar los 
contenidos bAsicos suficientes dando "una barnizada y no es 
posible insertar a los sujetos en conceptos educativos, 
teorlas sociales y educativas, metodologlas y logicas del 
campo" lDlaz Barriga>, 
V por otra parte por la diversidad de criterios, de puntos 
de vista y de conceptualizaciones lde la formaciOn docente> 
con que se maneja a la problematica por las diversas 
instituciones. 

Ante esta serie de reflexiones la formaclOn docente es 
un antecedente de tipo reflexivo, pues dinamizo la reflexibn 
en el campo educativo al mismo tiempo constituye un espacio 
para pensar los problemas docentes que repercuten en el 
campo educativo y didAclico. Si bien podemos se~alar algunas 
contradicciones también podemos mencionar algunos logros ya 
que se ha iniciado un tipo de formacibn cualitativa <aunque 
minimamente) diferente, iniciandose un debate en torno al 
campo educativo, a los profesionales requeridos la 
educaciOn, a tos fines, propOsltos y objetivos que se 
demandan para la formaciOn docente, enriqueciendose el 
debate y la creaciOn de conocimientos desde diferentes 
puntos de vista. 

Por lo que podemos afirmar que el estado actual que 
guarda la formación docente es contradictorio, en 
construcción y polémico y el reto consiste en tratar de 
construir una propuesta, rescatando la importancia de la 
didAatica. Otra tarea consistlria en cambiar la concepcibn y 
labor de los decentas a travBs de el contacto con la teorla, 
para concebir a la realidad de manera diferente. 
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La formaci~n docente parte de la &ituaci6n actual de lo& 
docentes, si pudiéramos ver en que condiciones labora un 
docente, r~pidamente podriamo& darnos cuenta de su estado 
general, generado por causas internas y externa& que 
provocan crisis (institucionales y personales) •crisis que 
en particular afectan la situaci6n del personal académico. 
Personal que por otra parte resulta el responsable da actuar 
las nuevas propuestas metodol6gicas. Sobre 61 recae en 
principio la posibilidad de reforma de la instituciOn. Se 
trata de un personal cuyo trabajo no es suficientemente 
reconocido, desalentado en sus propuestas académicas, 
castigado salarialmente, carente de repre&entaciOn y de 
posibi 1 idades para hacer oir y 1 levar al neceT1á?9 debate 
diverso proyectos de cambio en la instltucion• . 

Es importante revisar la& condiciones materiales, 
laborales, académicas de los docentes ya que repercuten en 
la labor docente y delimitan su accionar. 
A 1 gunos autores &eña 1 an 1 a necesidad de rescatar la 
importancia de la docencia como una profesión, en donde el 
docente tendrla que realizar actividades de un intelectual. 
"De ahi que mientras la docencia sea un complemento o un 
accidente en la actividad profesional de un profesionistai 
que prioritariamente se dedica al desempleo de otro 
quehacer, miestras la docencia no sea concebida como una 
profesi~n en si misma, no se puede pensar con seriedad ni en 
programas generales, ni en programas especial izados de 
formaci6n docente: .•. Es decir resulta particularmente 
importante el reconocimiento que se otorgue al docente, como 
~~!~!:~!~:!: ... YtiBa>~ª pr~ctica docente como actividad 

Otros autores se~alan adem~& 

!~~~:~~~~ ?YeB~ 100~e =~~~~!:s,c~!~º 
curriculum, lo pedagbgico, etc. 

ta necesidad de una 
de profesionale& de la 
la epistemolog1a, el 

(167)--~~;;--;;;;;;;:--~~gel, Did~ctica. Aportes e.e.I:.!.. !:!..D.A 
poltJmica, Instituto de Estudios y AcciOn social, Aique Grupo 
T~Geyr, 1991. PAg. 35. 

Moran Oviedo, Porfirio. "Formación de profesores y 
profesionalizaciOn de la docencia". g,n, perfiles Educativos 
fl~ CISE UNAM, México 1967 PAg. 50. 

9> Cfr. Ducoing Watty, Rodriguez Azucena. Formacibn Q§_ 
profesionales ci§.. 1ª.. educaciOn. UNAM, UNESCO, ANUlES, Méx. 
1990. PP. 361. 
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Algunos otros autores se enfocan a la acción del docente 
como agente de cambios tanto al interior de Ja instituc10n 1 

del proceso E-A; como al exterior en cuanto a Jos procesos 
sociales, vla Ja educaciOn. 

Se plantea la necesidad de un docente intelectual que 
investigue lo que ense~a as1 como el estado en que se 
encuentra el objeto, para finalmente hacer una propuesta 
metodoJOgica. •se trata de un sujeto que se articula con la 
cultura y que asume la tarea de transmitirla. Si el maestro 
carece de una perspectiva intelectual respecto al contenido 
que transmite, no existe metodologla grupal ni electrbnica 
que resuelva esta sltuaciOn .. , No es en las respuestas donde 
un sujeto aprende, sino en la formulación de preguntas; si 
el alumno no puede real izar tal formulación, en muchas 
~~=~~~~~~fl?8T, porque el maestro tampoco las puede 

Algunos autores como Henry A. Giroux y Petar Melaren 
reconocieron que •cualquier intento viable de reforma 
educativa debe tomar en cuenta el tema de Ja educaci6n de 
maestros•, y lo más importante es su convicción de que los 
maestros deberfan funcionar profesionalmente como 
intelectuales, •ya que la i'ormaciOn de maestros deberla 
estar inextricablemente Jigada a la transi'ormaclOn critica 
~~nj~~t::ºVT~Ti:• p~r extensión a la sociedad global en su 

En fin hay muchas propuestas al interior de la 
formación de docentes y de profesionales de la educaoibn a 
diverso nivel, En el presente sexenio se Je diO importancia 
a rescatar la función del docente, pero se le diO prioridad 
a los docentes de educación bAsica, con un aumento salarial 
"sustancial" como respuesta sus movi 1 izaciones y 
propuestas de tipo poi ltico transformándose algunas 
irregularidades en el aspecto sindical 1 se trato de 
responder a sus demandas polltico-salariales-slndicales, 
pero ly las de tipo académico y pedagógico?. 

1170)-~~~;-;:;;~;~~-~~-~~dActica aportes •.• Q.12.!.. Cit. PAg. 40 
C171I Giroux, Henry y Mac Laren, Petar; Sociedad Cultura ~ 
Educación, UNAM, ENEP Arag6n Méx. Antologlas * 53 1991 P~g. 
73. 
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Con el segundo intento de modernizacion de la educacibn, se 
trato de implementar una "actualizaciOn" a los docente& 
mediante cursos al inicio del ciclo escolar 1992-93, sin 
embargo con la salida de Bartlet de la SEP y el relevo de 
Cadillo Ponce al frente de la SEP, se creo un "plan 
emergente" de actualización del magisterio" y la creacibn de 
la carrera magisterial que viene siendo un sistema de 
promociOn horizontal y que pretende que los docentes eleven 
su nivel de conocimientos y especializaciOn, pero por su 
propi~ cuenta y su~ propios recursos, al ocupar sus tiempos, 
esfuerzos e iniciativa en la superaciOn de su labor docente, 
poniendolos frente a sus compa~eros en un estado franco de 
competencia y rivalidad, todo por un fabuloso "aumento 
sustantivo de acuerdo a su categorla", se diO un golpe bajo 
al magisterio de educación bAsica al tratar de homologarlos 
con el del sistema superior por categortas <A, B, C, O, y 
tas que se puedan). 

Para el sistema de educaciOn medio y superior no hay 
nada en concreto, pues la docencia es considerada como una 
actividad extra. Los docentes no dependen econOmicamenle 
sOlo de la docencia y por tal motivo estAn divididos 
pocas hora- clase-mes lenlre mAs docentes, menos salario, 
menos prestaciones y mayores requisitos para poder acceder a 
otras categortasl. Y generalmente cada institución se hace 
cargo de la actualizaciOn de sus docentes "son tres las 
formas tipicas de organización que en las universidades 
asume su personal que se encarga de los programas de 
formacibn y actualizaciOn de profesores, a saber. En algunos 
casos sOlo existen personas a quienes se les ha dado el 
encargo de coordinar este tipo de programas, en otros casos 
existe un Area de departamento que coordina este tipo de 
acciones, dependiente de una dirección o instancia superior. 
En otros casos existe un centro cuya ubicaciOn en la 
estructura universitaria, objetivos y funciones estAn 
claramente definidos y diferenciados de otras instancias y 
~~ve:~~=~~~~n~sfT9~f ~camente de programas de formacibn 

(172)--~;;;;;-~~;;~;:-~;;los. "Hacia la consolidaciOn y el 
fortalecimiento de 1 os programas de formaoi6n de 
profesores". En perfiles educativos 438 CISE, UNAM, Méx. 
1967, Pll.g. 51. 
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También existe una gran riqueza y diversidad en las 
formas como se disenan e instrumentan los programas de 
formaciOn a nivel superior ya que cada grupo trata de 
responder a las necesidades propias de cada institución, de 
acuerdo a circunstancias particulares y con sus propios 
recursos materiales y humanos, a continuaci6n observaremos 
los tipos de programas que se han llevado a cabo en los 
Oltimos a~os •en cuanto al tipo de programas: existen 
algunos de actualización, otros de formaciOn y otros en los 
que se combinan ambas orientaciones .... en cuanto a su nivel 
de estructuraci6n: hay programas que constan de cursos 
sueltos, programas mAs amplios y estructurados y programas 
reconocidos como especialidades en docencia, maestrias o 
investigación educativa ...• Por lo que se refiere a los 
contenidos: alguno& se enfocan exclusivamente a aspectos 
disciplinarios de la especialidad, otros a aspectos 
didActico-pedag6gicos y muy pocos abarcan ambos aspectos ..•• 
En cuanto a los tiempos algunos se ofrecen como formaciOn 
previa al servicio lrequisitol, mientras otros se ofrecen 
como formaciOn durante el servicio,... En cuanto su 
orientaoiOn; algunos programas son puramente teOricos, otros 
son puramente pr~cticos o técnicos y algunos que incorporan 
ambas orientaciones, la mayoria de estos programas se 
dirigen al sujeto individual, al profesor aislado, no al 

~~;~!~ ~~l:~~~~~~a:ed~8~t~==º~n=~if~~i!~:s:~~~~ªTT13f~n una 

Con este tipo de acciones, se trata de acercar al mayor 
n~mero de docentes a estos programas, asi como se pretende 
que los programas respondan a necesidades de las escuelas o 
facultades y concretamente a solucionar problemas del 
quehacer docente, sin embargo el mayor reto lo constituye la 
integraclOV de la dlmensi6n disciplinaria y la did~ctico
pedagOgica en los programas de formaciOn. 

11731 lbldem. Po.g. 58. * Este t6pico, resulta ser un punto medular de debate, ya 
que se hartan las siguientes interrogaciones: lQué es m~s 
importante en un docente? lQue conozca y domine bien su 
materia? o lQue sepa transmitir y darse a entender a sus 
alumnos? o en todo caso lQue favorezca la propia formaciOn 
de sus alumnos?; en otras palabras se tendria que dar 
prior.idad a la dlscipl ina, a la cuestiOii didAotica o 
pedagógica o acaso a la invastigacibn. Cada ouestiOn tiene 
su importar.cia, pero ly la formación del sujeto? La 
formación de capacidades humanas lEn dbnde se retomarla?. 
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al.- Relacion didactica-formaciOn. 

No estamos de acuerdo en concebir que la didáctica sea sblo 
un instrumento acritico sino que creemos puede ayudar a la 
formaciOn del sujeto, por lo que se abre la siguiente 
pregunta lde qué manera la didáctica se relaciona con la 
formación? lcu61 es primero? lporqué la didActica y no otra 
disciplina?. Estas interrogantes nos darán un camino 
metodolOgico que pretendemos seguir. Un elemento de 
formación lo constituye la educación, en especial la 
escolarizada que actualmente es una instancia comOn y oasi 
obligada para todos los sujetos. 

Es alll en donde la didActica tiene su accionar y su 
quehacer por lo tanto influye en los procesos educativos de 
manera individual y social¡ pero también hay algunos 
aspectos que no son tomados en cuenta y escapan al proceso 
escolarizado y que deben ser retomados por la formacibn ya 
que es anterior a la ense~anza, al respecto Dtaz Barrriga 
se~ala las cuestiones sobre formaciOn son mas antiguas que 
la ense~anza, (la formación en ~ltima instancia es un 
problema que se refiere a la adquisición de conocimientos y 
destrezas, a la asunción de un conjunto de valores, asl como 
el acceso a la cultura en su sentido mis amplio y a la 
reconstrucción histórica que de la misma puede hacer el 
mismo hombre>. Como podemos observar la cuestiOn de la 
formación es mAs amplia, antigua y de mayor importancia que 
las mismas formas de ense~ar que se fueron transformando 
lo largo de la historia. Parafraseando a Hegel afirmarlamos 
que la formación es un reencuentro del hombre con la cultura 
y sOlo el hombre tiene la posibilidad de reconstruir la 
historia humana. El hombre es quien puede tener conciencia 
de si mismo, es decir, hacer una reconstruccibn histórica de 
si mismo (pensarse como sujeto>. Desde este punto de vista 
la did4ctica posibilita al hombre de esa adquisici6n de 
conocimientos, valores, cultura pero no vista como una 
apropiaci6n, sino como una creación, como una elaboracibn y 
cuestionamiento de la cultura y ·sus conocimientos. 

Este tipo de trabajo que se relaciona con la formacibn 
constituye una ~orma que requiere necesariamente de un 
trabajo interdlsciplinario y en el que intervienen 
diferentes instancias institucionales, aunque ya existen 
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esta orlentaclOn 

En términos generales podrlamos mencionar que la 
formaclOn de docentes en México es muy amplia, muy diversa y 
muy compleja de acuerdo a cada nivel educativo ya que sus 
necesidades y demandas son de diversa lndole, lo que si 
podrlamos asegurar es que actualmente ha habido un repunte, 
se ha visto la necesidad de una formaciOn de los docentes en 
diversos aspectos y áreas. Creemos que esta necesidad 
debe fundamentar en un cambio de los procesos educativos y 
de la forma de ense~anza y aprendizaje que repercuta en otro 
tipo de hombre, más humanizado, mAs consciente de su papel 
en la sociedad y no seguir un modelo impuesto por los 
intereses mercantilistas-consumistas-modernistas disfrazados 
de un carácter •ctent\fico•. 

Esta tarea debe asumirla la educaciOn y mAs 
concretamente la forma en que se 1 leva a cabo, es decir los 
procesos por los cuales a un sujeto se le moldea pueden ser 
rescatados para emanciparlo de esta forma de 
pseudoeducacibn. La didActica pretende emerger desde su 
olvido, desde su acci6n •olvidada y silenciada• y 
constituirse en un elemento pedagOgico que acepte y retome 
este reto y tarea, al mismo tiempo asumirlamos este reto 
desde este trabajo como un compromiso pedagOgico y de 
formaciOn profesional. A continuacibn pasarlamos a observar 
algunos fundamentos y relaciones que nos dan la oportunidad 
y la necesidad de relacionar a la didáctica con la 
formaciOn, en una primera instancia y en segunda instancia 
observarla como un elemento más en la formaciOn docente. 

11741--:~;7-;;-;7-~;;~~-por ejemplo de los cinco programas 
nacionales de formaciOn y actualizaci6n de profesores, 
promovidos y auspiciados por la DirecciOn General de 
lnvestigaciOn Cientlfica y SuperaciOn Académica de la 
Subsecretaria de EducaciOn Superior e Jnvestigaci6n 
clentlflca de la SEP. Estos programas son los siguientes: de 
matemAticas a cargo de la seccl6n de matemAticas del 
CINVESTAV del IPN¡ de lectura y redacci6n a cargo del CCH de 
la UNAM: de flsica a cargo del departamento de flsica de la 
UAM-lztapalapa; .de biomédicas a cargo de la Sociedad 
Mexicana de ciencias flsiolOgicas y de ciencias sociales a 
cargo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Guadalajaraw, 
lbldem. Pig. 59. 
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la didactica tendrla que .. ver.·COn . .io' relacionado al 
conocimiento pero sobre·. todo a·· 1a.:oreaciOn de éste. La 
d idá.ot'ioa . estA. en e"strec~o .. yf ncUl o··:~·on·.! 1 a ·:educación y ésta 
resulta ser un vehfculo ·con· la q·ue. ·et ·sujeto logra Ja 
recons~ruoción histórica y·.social ·de·:st .mismo.· 

Por otra parte la didáctica· se.encarga de dar cuenta de 
los procesos de ense~anza y aprendizaje que se dan en los 
sujetos no s6Jo en el aula, sino también a nivel social por 
estar en contacto con sujetos que se relacionan socialmente 
entre si. Al mismo tiempo que la didáctica se ha 
transformado por cuestiones sociales y se le nulifica su 
accionar y se cree que sólo tiene ingerencia como una 
metodologfa al interior del aula y no como resultado de 
acciones sociales w1a didáctica es una disciplina que 
reponde a reclamos histórico-sociales (como vimos en el 

~~~=e~om~~~~!~~º~uyv:~o~~ tf18f. en donde debe ser examinada 

Asl la didilctica no sólo determina procesos de 
formación al interior del aula, sino que trasciende en la 
formación de sujetos sociales y en Ja determinación cultural 
de la sociedad, por lo que no se puede encajonar su actuar y 
su acción a una actividad eficientista. 

Claro que no se toman en cuenta los procesos de 
formación sino que la actual polltica privilegia la 
preparación para el trabajo, para el saber hacer, resolver 
problemas prácticos, Se pretende un condicionamiento a 
través de una información, capacitacibn y actualización para 
lograr estos propósitos. No se le dA importancia al uso de 
las capacidades congnoscitf vas y conceptuales del sujeto, 
tampoco se da importancia al trabajo intelectual. La 
didáctica tendrla que favorecer esta formación intelectual 
mediante el empleo de procedimientos de carácter tebrico
conceptual que favorezcan una formación pedagbgica. 

para una 
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Precisamente por las necesidades socio-histOricas se ha 
olvidado el problema central que planteaba Comenio: !A 
1ormaci0n ~ suJeto y •se ha empobrecido a la didActica, 
despojándola o desplazando sus problemas centrales como la 
transmisiOn, la relaciOn pedagógica, o en Oltima instancia 

~~~~ac~~~ d:~s~~~~~~~ y~7gy~strucci6n que da cuenta de la 

Consideramos que la didActica debe abordar lo educativo 
desde un ámbito social, es decir, desde las ciencias 
sociales, puesto que la educación es una disciplina social 
que posibilita este reencuentro social¡ por otra parte se 
debe retomar que en la formaciOn docente se incluya una 
formación pedagOglca que dé cuenta de la educaciOn pero 
desde su Ambito social y no fragmentado. 

Las ciencias sociales retoman lo que Hegel llama historia en 
donde no hay verdades acabadas, no hay verificaciOn, lo que 
se da y existe es una polémica, procesos y relaciones que se 
construyen, se adquieren y se re 1 ac i onan con otras, desde 
este punto de vista se hace historia. 
Luego entonces la didActica es un elemento que da cuenta de 
estas relaciones y fenómenos sociales no sOlo desde dentro 
del aula sino hacia afuera ya que se relaciona y trabaja con 
sujetos sociales. 

Por lo tanto es necesario que no se siga viendo a la 
didActica como una herramienta verificacionista sino 
replantear su acercamiento como una disciplina social, que 
permitan un proceso de formacion, primero docente y luego de 
una ~ormaciOn de los sujetos cualesquiera que sean éstos a 
través de la educaciOn. 

La didáctica tendrla una relaciOn estrecha con la formación 
docente al proporcionar elementos teOrico-conceptuales en un 
sentido individual, proporcionAndole elementos que le 
permitan entender el proceso ense~anza-aprendizaje y sus 
relaciones con la institucibn, as! como las relaciones que 
se dan al interior (ideol6gicas 1 pollticas, sociales, etc.I 
y al exterior de la educaciOn. 

1176)-~;;~-~;~~~~~;-;-~~~tes, Angel et al; •confrontaciones 
epistemol6gicas en torno a la, did~ctica•. ENEP Arag6n, UNAM 1 

Méx. Cmecanogramal. 
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Afirmamos que no se debe perpetuar ma 8 el accionar de un 
sujeto impositivo, reproductor, dogmatizador o un mero 
instrumento aplicador, por lo que se deben observar varias 
relaciones de la did~ctica con algunas otras disciplinas. 
Es importante que.el docente tenga en cuenta varios aspectos 
como la importancia de la ideologla, al asumirse ya no como 
un reproductor de ideologla dominante <reproducción de roles 
establecidos) por la forma de manejar un conocimiento 
ftCnicoft. En este sentido es necesaria una desideologizaci6n, 
desalienaci6n y desmitificación de la labor docente a través 
de una formación intelectual y pedagógica que le permita 
cambiar su forma de ver a la educación y por lo tanto a la 
realidad. 
La formación docente permitirla estar en contacto con la 
leerla y por ende modificar las prActicas didicticas, es 
decir le posibilitarla leer la realidad de manera 
totalizadora viendo las relaciones que se dan entre la 
sociedad, la instituciOn y et aula escolar. 

El docente ampliarla su radio de acci6n pues ya no se 
avocarla Onicamente al método, a ta evaluaci6n, a la 
planeaciOn, etc,, sino que se percatarla de una serie de 
elementos que determinan a la educación de manera general. 
En este sentido diriamos que et docente se va formando desde 
la teorla y la prictica y este proceso le permitiri cambiar 
su realidad, entendiendo que la realidad se transforma, se 
construye y no estA dada, ni mucho menos terminada. 
Por otra parte al interior del aula el docente requerira 
observar la relación que se da con la epistemologla, 
entendiendo la relación entre el objeto y el sujeto de 
conocimiento. Esto le permitirla entender que el 
conocimiento no esti dado, ni terminado y que el sujeto 
tiene que apropiarse de él y construir uno propio. En aste 
sentido la didlotica no sólo se avoca a la cuestibn de 
transmisión, sino m~s bien de analisis critico y creación de 
otros conocimientos por la confrontación entre sujeto, 
objeto y la realidad. 

consideramos que debe darse un proceso que inicie de 
una problematizaci6n de la teorla para llegar a un 
razonamiento, desde esta perspectiva pretendemos llegar a un 
tipo de formacibn reflexiva. 
La didaotica debe considerar a los sujetos en sus dos 
aspectos, el objetivo y el subjetivo, es decir, los 
elementos que se pueden observar y aquellos que escapan a la 
conducta observable, 

En este sentido creemos necesario dotar al docente de 
elementos teOrico-conceptuales al revisar teorlas, 
conceptos, relaciones en cuanto a la educación, Y al mismo 
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tiempo de elementos emancipatorios que le permitan cambiar 
su labor docente y que pueda instrumentar los elementos 
didActicos congruentemente con la teorta que se pretende. 

En cuanto al émbito social habrla que abordar algunos 
elementos que posibiliten una visión social. Con algunas 
disciplinas que den cuenta de la educación pero de manera 
global por ejemplo la sociologta, la filosofta, la eccnomta, 
la psicologta, la metodologla. Retomando elementos que nos 
permitan observar a la realidad desde diferentes ángulos y 
puntos de vista. 

Cada una de ellas proporciona elementos que se deben 
considerar en la educación y son necesarios retomar para una 
formación pedagbgica. 

Tales disciplinas nos hablarían por ejemplo de las 
implicaciones sociales de la educación, de los fines, 
valores, medios, el deber ser, las maneras de dirigir el 
aprendizaje, los elementos econ6micos que determinan a la 
educación, la conducta de los sujetos, los procesos 
relacionados a deseos e inquietudes, formas de 
comportamiento, etc .... 

A manera de cierre, hemos observado que las pricticas 
ideológicas y dogmi\ticas en la formación docente se 
manifiestan como imposiciones de un tipo de saber, pensar y 
actuar en el sujeto a través de la didActica. 
La formación docente es un campo contradictorio, que esta 
delimitado por diversos factores, sin embargo existe la 
posibilidad de reformular sus propósitos, para tal efecto se 
propone a la didéctica como un elemento -no ónice- con 
carácter teórico-formador, en donde se propicie una 
formaoiOn pedag6gica del sujeto, entendiendo que Ja 
educación es un ampl lo campo multideterminado. El docente 
tendrfa que dar cuenta de los diversos procesos y 
determinantes que influyen en la eduoaoiOn y crear y 
proponer sus propios conocimientos. 
Se proponen para tal efecto una formacibn pedag6gica, una 
actitud filos6fica 1 y una formación intelectual que se 
revisarán en el prbximo capitulo. 
Un aspecto importante en la formación docente radica en 
rescatar el carácter tebrioo reflexivo del sujeto a través 
de la acción did~ctica con elementos que propicien la 
formaciOn de un sujeto cr1tico-te0rico y emancipador para 
transformar la realidad. 
En et· siguiente capitulo se llegará a observar la propuesta 
del trabajo que se centra en la formaciOn de este sujeto, 
desde nuestro trabajo afirmamos que la didáctica propone 
elementos para tal cometido. 
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AUE~O 1 

1m 
1174 

1m 
1176 

1177 
1979 

1979 

TOTAL 

CREClnlENTO DE LA MTRICULA Y PLANES DE ESTUDIO Ell POSGRADO EN LA UNAK 73-79, 

AllO 

1973 
1974 

19W 
1!76 

19JJ. 
·.1m. 

1171' 

TABLA 1 

CREClnlENTO OE LR POBLACION ESCOLAR EN EL PERIODO 1973-197!, 

ABSOLUTOS 

C·.4345 

5897 

me 
•; 7261 

JJll 

BIBI 

Bm 

TABLA2 

.CPLANESDEESTUDIOESTABLECIDOSPORAiio,·1m,1m., 

14 

7 

36 

12 

29 
e 

11 
4 

68 

' 

RELATIVOS 

52. 
61 • 

76 • 
B7 X 

13. 

17 • 

188. 

Tomado de Arredondo, llartlnlano1 et, al. "Formaclon Ped1909lca de profeS~res u·n1~ers1't~r-los~1. 
CESU-UllAll-"u. 19891 Pa9, 125, 
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AHEXO 2 

PLAH DE ESTUDIOS DEL CEHTRO DE DIDACTICA 1977. 

I~ 1. BASICO DE fUHDAHEHTACIOH JI, AHALIT!CO HETODOL061CO 111. DE IHTE6RACJOH 
YAlllUUS DI U DOUMCU, OIHEHSIOHE51 FUMtlOHU "°DELOS DI DOCIHC 111, 

s 
Y UREAS DE U OOUHC IAo 

A 
L 
A 

L ASPECTOS LABORATOAIO 
B 

PSICOPEDA6DBIA A PSICOPEDA6D61COS DE DIHAHICA o 
DE LA DOCEHCIA DE6RUPOS 

R 
1 D 

A 
H 1 

T 
T D o 
R A 

SEHIHARIO DE R o e 
ASPECTOS TALLER 1 

D T o TEORIA Y PRACTICA 
TECHOPm&061A TECHOPEDA6061CDS DETECHDL061A 

u 1 
EOUCAllYA DE LA DELADOCEHCIA e c o 

c A E DOCEHCIA 

1 
D o 6 o 

H E 
SEKIHARIO SOBRE c 

H ASPECTOS 
IHPLICACIOHES E 

SOCIOPEDA6061A E SOCIOPEDA606ICOS 
SOCIOPEOA606JCAS H 

R DELAOOCEHCIA 
DELADOCEHCIA c 

A 
1 

L 
A 

* t9mado de ¡uadunos d'I Centro de Oldactlca, nurn. upec11¡ 1 UHAK, !tuico, 1977¡ Esta verslondd•I 
plan de u udlos sufr10 alc¡unos ajustes, el primero en 19 11, estructurandose. e proc¡ra.ma en os 

:,"íg~:H~~ct~~~~fo~ª~!,'; 1 ~g¡f~cia 'J b) Espec\allu.clon p¡ra la Docencia, En 1981 se ru\lzo 

Tomado de1 Arredondo, hrtlniano1 Op, Cit. P19, 64, 



ANEXO l 

POSGRADOS EU EDUCACJOll EH LA UNA!1 1981, 

ESCUELAS Y FACULTADES, 

l. ESCUELA NACIONAL DE ARQUJJECJURA 

1.1 mmm CIHYESTIGACION y 

1.1 mmmA <INVESTIGACIOll y 

l.J DJSE!O ARQUIJECTONICO 

l.4DISEHO INDUSTRIAL 

l. COLEGIO DE CIENCIAS V HU!ANIDADES 

l. 1 CIEHCIAS FISIOL061CAS 

l,IDOCEHCIAECOllOnlCA 

l.J EDUCACIOH EH KRTEKRTICAS 

3. FACULTAD DE COlllADURIA V ADnON, 

J,I m¡miMM!!IHISIRACIOH 

4. rRCULTAD DE DERECHO 

4.IOERECNO 

5. FACULTAD DE FILOSOFIA V LETRAS 
5,1 LEIRAS INGLESAS 

5.1 mm61A 

5.3 ENSEHANZA SUPERIOR 

6. FACULTAD DE Jtl6EUJERJA 

6,1 IH6Ef/JERIA ArtBIEflTAl 

7, mim!ADE nEDICIHA VEIERlllARIA V 

7, I CJEHCIAS VETERl/MRJAS 
8, FACULTAD DE DDOllTOLD61A 

8, 1 DOCENCJR DE LA ODONTOLOGIA 

8,20D01/TOL06IA 

9. FACULTAD DE PSICOLOSIR 

9.IPSICOL061AEDUCATIVA 

18. FACULTAD OE QUIHICA 

19'1 ib\fü!5Fii!fü~!1fW"AC1A 
11, ~~~~f~1off~H~~~ijA~álSTUDIOS 

11.1 [//SfNAllZA SUPERIOR 

DOCT1fiADOS 
EDUCACJON, 

mnRJRs 
EDUCACION, 

!AE)JRIAS 
DOCENCIA. 

6 

E~mmi
rncii~rn-

• l~{~d~~~i~~ ~~~;~!~~.dfin~~!~~~d~~ fi!~~g~:,eBut!n~~:g~!d~,é~l~~7~1UJ:.:Secrehrla EJecutlvi del ConseJo de 

Tomadodel'tartini1no,Arredondo,~Pa9,135, 
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ANEXO 4 

CURSOSEHPOSGRADOEHDIYERSASESCUELAS. 

ESCUELAS Y FACULTADES CURSOS OBLIGATORIOS CURSOS OPTATIVOS 

1, ESCUELA NACIONAL OE ARQUITECTURA 

l,IURBANmo SEnlHARIOOEDIOACTICA 
l.2TECNOLOGIA moDOS OIOAtTICOS 

1,3 DISEÑO ARQUITECTOHICO º!l!Wg~ APLICADA AL DISENO AR-
IALL 1!fü1co 1 Y 11 

mlNARIO OE DIOACTltA OECHICAS> 

l,4DISENO INDUSTRIAL PEDAGOGIAIY 11 

2, COLEGIO DE CIENClAS Y NUHAHIDAOES 

2,1 ClENClASFlLOSOFICAS TALLERES Y SEHINARIOS DE OOCEHCIA 

3, FACULTAD DE COHTADURlAYADHON. 

3.1 fti!jN!STRACIONES (ORGANIZACIO-
mmm1:11'.r!!RDilcJmlWAo-

4, FACULTAOOEOERECHO 

4.1 DERECHO ¡¡¡~IMIAli 6rniEÑANZA OEL OERE-

1, FACULTAD DE FlLOSOFIA Y LETRAS 

1, I LETRAS INGLESAS il!rn!R!iomm~FICO DE IHYESTI-

6, FACULTAD DE IHGEHIERIA 

6,1 lNGEHIERlA mlEHTAL 
HETOOOLOGlAOELAlNYESTIGACIOHY 
LA EHSEHAH!A, 

1. mimiAºE HEOIC!HA VETERlHARlA y 

J,I CIENCIASYETERlNARlAS PEOAGOGIA 

9, FACULTAODEQUIHlCA 

B, I CIENCIAS QUIH!CAS 
DISEÑO DE EXPERIHEHTOS BlOLOGICOS 
SlSTEHATIZAClON DE LA EHSEHAH!A 

* a~f~~~5¡g~ 3~tJ~~~~1~:. PÚ~?:!r~,d~~t~~~f 0~~I e~u~g~g~!d3~ ~?~f~l~a~ 98~~crehri a Ejecutlo de 1 ConseJo 

Tomado de Arndondo, "artlnhno1 Qp, Cit. Pa9, 136. 
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CAPITULO 111 

:..b2. didactica ~ 1ª.. formación docente". 

•Para al educación e& simulténeaaente un 
acto de conocimiento, un acto polllico y 
un acontecimiento artlstico. 
Ya no hablo de una di•ensiOn polltica de 
educación, ni de una di•ensiOn 
congnltiva de la educación. Asl coao 
tampoco hablo de la educaciOn a través 
del arte. Por el contrario, yo digo 
educaciOn es polltica, arte y 
conocimiento•. 

Paulo Freira. 

En el presente capitulo se intenta proponer y rescatar 
a la did~ctica como una disciplina formadora que puede 
vincularse con la formaciOn docente. 

Se vincula aportando elementos teOrico-formativos y 
conceptuales como la formaciOn pedagógica, la formaci6n 
intelectual y la actitud filosófica para reformular a la 
formaciOn docente. 

Hemos ob&ervado que en la formaciOn docente hay 
elementos ausentes que proponemos para que influyan de otra 
manera en la formaciOn de los sujetos y de la educacibn. 
Se proponen estos elementos para formar al sujeto de otra 
manera, entendiéndolo como un sujeto teorice-reflexivo y 
emancipador. 
Se devela la idea y propOsito de un &ujeto pensante que 
rescata su derecho a pensar y problematizar la realidad con 
ayuda de la teorla para transformarla. 
El docente, mas que repetidor, serta un 
posibilitarla la formaciOn de los sujetos para 
transformar la real ldad desde las aulas, 
emancipador. 

sujeto que 
participar y 

es decir, 

Finalmente cabe mencionar que la formaciOn docente también 
estA en un proceso de construcciOn, por lo que el presente 
trabajo intenta contribuir a la polémica abriendo espacios 
de reflexiOn y no cayendo en modelos para entender la 
formaciOn docente y la didActica como algo terminado, sino 
mAs bien, ampliar la problematizaciOn y servir de anAlisis a 
trabajos posteriores. 
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t.- Repensando e, ll!.. didactica Q.Q.!!!.Q. !:!.!!. elemento 9.§. cambio @.!l. 
1...2. FormaciOn ~ 

En los anteriores temas hemos revisado hasta ahora 
algunas contradicciones, viscicitudes y tradiciones 
histOricas del campo disciplinario llamado didéctica, pero 
lson los Onicos7 lse podrla cuestionar el objeto de estudio 
de la didéctica7 lpodrlamos proponerla de manera diferente? 
Creemos que estamos en el momento de hacer algunas 
aseveraciones y trabajar sobre el las. Hemos visto 
tradicionalmente varias direcciones que ha tomado la 
did*ctica s61o mencionaremos algunas. 

Se ha visto la preocupaciOn por aclarar caracterlsticas 
del aprendizaje desarrollando didá.cticas especiales, 
pensando que el enfoque que se le deben dar a los saberes 
educativos y a la formaciOn docente debiendose abocar a las 
circunstancias que median en los procesos, no a los mismos 
procesos, sino que le importan las formas. Tambitén se ha 
privilegiado la cuestiOn del método, sobra el conocimiento 
epistemolOgico entendiendose como un método general 
aplicable a toda A.rea, olvid~ndosa de vincular a la 
did,ctica con procesos sociales, institucionales, 
congnoscitivos, epistemolOgicos, etc, en este sentido 
coincidimos con Bertha Orozco que se~ala la necesidad de 
vislumbrar y reconocer diversas probleméticas al interior da 
la didActica cuando afirma wconsidero qua es importante 
pensar sobre los procesos cognitivos que identifican a los 
aprendizajes y formas de apropiación de contenidos, 

=~~~~~!:nd~edªc!~: ~~~ª~!º:s~~!º~~~=~~~ 61 e~~~!~i~~~~"ª!Y,1J: 
Otros propbsitos se proponen rescatar la necesidad de una 
comprensiOn de la did~ctica y delimitacibn de los ámbitos 
escolar, institucional y sobre todo curricular, 
preocup~ndose por el cOmo organizar planes da trabajo, cbmo 
salvar problemas institucionales para propiciar aprendizajes 
significativos para un intercambio de experiencias, etc, 

t1 77 J Orozoo Fuentes, Bertha. "Reflexiones sobre 'ª-1.. 1.§!!!A ~ 
!...!!. didAotica. Y.!l e3ercicio 9§.. comprensión conceptualw, En 
cuadernos t•3l de Posgrado de la ENEP Arag6n, UNAM, México 
1993, PAg. 76 
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Aqul podemos ver la preocupaci6n de docentes por incidir en 
el currtcul um cuando éste ya fué elaborado antes, 
negil.ndosele su participacibn en la elaboración del mismo. 
Asl tradicionalmente y aón en estos momentos ha sido 
utilizada de manera técnica-eficientista-prescriptiva; sin 
embargo puede ser abordada desde una postura critica al 
interior de la educaci~n en la apropiaciOn, asi•ilaci6n y 
producción del conocimiento. 

Una carencia que se puede observar es que la didActica 
no reflexiona sobre su objeto de estudio ya que es en el 
espacio de la formación escolar en donde la didActica 
desarrolla su práctica de eficiente transimisibn de 
conocimientos, como no existe la necesidad de que ésta 
reflexione, trabaja organizando conocimientos dados y 
aceptados como verdades en tanto que son Otiles para la 
sociedad. Serla necesario que la didáctica se pensase a sl 
misma, su construcciOn como discurso que organiza el proceso 
de educación escolar es atravesado por todos, menos por ella 
misma, cabria entonces hacerle a la didáctica el siguiente 
cuestionamiento lno tiene cabida la reflexiOn en los 
procesos de formación de los sujetos? ya que no sblo se 
manejan contenidos sino que ademAs se transmiten formas de 
pensar y actuar ante la realidad, en este sentido 
hablarlamos que la didáctica debe retornar a los procesos de 
formación. 
lNo serla necesario construir mas teorlas sobre su objeto de 
estudio? lSobre el sujeto y sus procesos de adquisición de 
conocimiento? lSobre la relación de su objeto con el 
sujeto?. 

De esta manera observamos una carencia en cuanto a Ja 
producción de un conocimiento teOrico-conceptual al interior 
de la didactica qua reflexione sobre su objeto de estudio. 

Afirmamos que a la didáctica le hacen falta conceptos 
propio~ para explicar su ámbito y sus relaciones en cuanto 
al proceso de apropiación del conocimiento ya que wun 
problema central se traduce en la constante dificultad para 
explicar, a través del discurso didáctico, como construye la 
fT~§T~On sujeto-objeto de conocimiento disciplinario 

De tal manera que si reformulamos sus planteamientos, su 
discurso teOrico, nosotros pensamos que hay posibilidades 
para ser entendida como un elemento que dé cuenta de la 
construcci6n de conocimientos más que transmitirlos. Lo que 
deja abierta una relación interesante abordarse en 

<l?BJ Cabello Bonilla, Vlctor. wconsideraciones generales 
sobre la transmisión del conocimiento y el problema de la 
didActicaR. En perfiles educativos •49-50. CISE-UNAM, México 
1990. Pág. 29. 
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trabajos posteriores y serta s·igni:ficativa para acrecentar 
los contenidos y conceptos didActicos, como resulta ser la 
relaoiOn didb.ctica-epistemo·logia, que serla necesario 
retomar en una formaciOn peda:gbg~c.~. 

La empresa u objetivo no·. rS.sUl ta fá.ci t, sin embargo 
constituye nuestro interés por· la didáctica, ya que con 
algunos elementos teOrlco-conceptuales se pretende sirva 
como un elemento de cambio al· interior de la formaciOn 
docente. 
Creemos que el problema tiene un.sinnOmero de causalidades 
ideolOgicas, pollticas, sociales, etc, y como.tal debe ser 
abordado. Para tal comwtido propondrlamos una formacibn 
intelectual y pedagOgica que retomaremos mAs adelanta. 

HlstOricamente la dldá.ctica se ha encargado de transmitir un 
conocimiento elaborado por un grupo de expertos, pero a la 
gran mayorla no le toca descubrir tales conocimientos. En 
este sentido creemos que no es posible concebir un sOlo 
objeto de estudio para la didactica lque tradicionalmente se 
centra en la relaciOn del proceso E-A) y reconocemos la 
necesidad de abordar el problema de la reflexion. es decir 
de los procesos de construcción del conocimiento y no en 
cuestiones trilladas e intrascendentes de transmisión y 
eficiencia, en este sentido se~alamos que "es menester que 
se cuestione primero sobre su papel -de la didActica- y su 
relaciOn con el problema de la relaciOn sujeto-objeto de 
conocimiento, si tiene la pretensiOn da romper con la diada 
:~~~!:~~!Tí~Sl~acia, como objetivo Oltimo de su 

Por lo que la disciplina llamada didactica no estA terminada 
y se puede reelaborar su objeto de estudio, a continuaciOn 
propondremos dos posibles objetos que no se contraponen, 
sino se complementan. 

* ta formaciOn intelectual alude a elementos que permitan al 
sujeto no sOlo confrontar teorlas, sino elaborar una propia, 
este ~ratamiento estarla apoyado por elementos pedagOgicos, 
es decir retomar algunos elementos de la sociologla, de la 
epistem~logta, de l~ psicologla, de la filosofla entre 
otros. En este sentido se hablarla de una formaciOn 
pedagogica que dé un soporte conceptual para abordar el 
problema' de la educac16n desde una perspectiva amplia, desde 
lo polltico-social, teOrico-epistemolOgico y lo filosOfico. 
Ya que la educación tendrla que ser explicada desde estos 
Ambitos. Esta formaciOn intelectual y pedagOgica a su vez 
serian retomadas e introducidas en la formaciOn docente, que 

y~79yt~~~~:m:º~!:~l~~mente. 
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Desde este punto de vista propondrlamos como primer 
objeto de estudio para la didActica el problema de la 
construcciOn 9§.. .!..Q.2. procesos !:!.!!. conocimiento y dejarlamos 
abiertas las siguientes preguntas lcuAntos y cuAles son Jos 
procesos de conocimiento que tendrla a su alcance el sujeto? 
lcuAles serian los tiempos de Jos diferentes aprendizajes? 
lEn funciOn de qué tópicos se podrlan analizar dichos 
tiempos? lCOmo hacer que el sujeto conozca su propio 
conocimiento y sepa pensar su propio pensamiento? lDesde qué 
Ambitos del saber se pudieran abarcar Jos procesos de 
conocimiento? lQué papel jugarla el conocimiento 
espistemolOgico?. 

También propondrlamos como un segundo obje}Ye8Y estudio 
para la didActica 1..2§.. procesos !:!.!!. formación y sus 
elementos que proporcionan elementos teOricos para Ja 
didActica que mas adelante revisaremos. 

As! como a la didActica se le concibe como una 
actividad técnica a la misma formación se le alude de varias 
maneras, sobre varios aspectos y se le llega a confundir con 
algunas técnicas fAcilmente asimilables y consumibles de 
manipulaciOn, esperando de ésta resultados eficientistas, 
prActicos, comprobales. Y es que la ~andancia actual 
privilegia a lo técnico sobre lo teórico y es que no es 
que se esté en contra de lo técnico, sino que es necesario 
rescatar lo teOrioo en la formación del sujeto. Habermas 
expone ante esto que el estar en contra de la ciencia y de 
la técnica no significa que se esté en contra de los avances 
cientlficos, sino que se opone a ello en tanto la ciencia y 

c1eo1-~~-~~~~~~~~-~~~~~~76n no tiene una significación ónica 
por una parte inmediatamente alude a una carencia, a una 
necesidad, pero de tipo humano, te6rica, conceptual; no 
ftsica ~nicamente. Por otra parte es entendida como 
actividades o prácticas para el desarrol Jo, formación para 
algo o en algo. 
Cfr. Honore, Bernard, ~Y.!!.ª- teorla 2.!!,. !-ª..formación. Edil. 

~ar~~~e;~~a~:~e i;~ºté~~f~a2~ 0 Ja tecnologta son importantes 
desde el punto de vista econOmico (de producciOn> también 
forman al sujeto. Sin embargo se privilegia un sentido de 
racionalidad tecnocrAtico, no dándose importancia al sujeto 
como ser creativo y reflexivo. Se privilegian mecanismos de 
productividad, de eficiencia, de optimizaciOn; es decir se 
olvida el papel del sujeto privilegiándose sistemas de 
procesos de producciónw 
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la técnica pasan a determinar, planear y organizar .las 
formas de vida de los sujetos, haciendo a un lado ·at sujeto 
pensante. Por lo tanto es necesario rescatar. procesos ·que 
posibUiten una reflexiOn, una problematiZ8.~i~ri~\:_y_- una 
construcciOn de nuevos conocimientos, Para .. , ~o.· ,·cual 

p ropond riamos a 1 a fo rmac i bn. .·:;:, ~;\:{.t~it:~:;;,:·~i~;~;/: ·. 
Nosotros entendemos a la formaciOn desde et.:.pu~to,:.~_de':·.;,~;_,vi.st.~: 
de 1 a ral aciOn sujeto-objeto como una··":- t.~a.n6f'?rma'~ibn",}'~-''.en., 
donde elementos de exterioridad son i'1tar,iorfzildos .. ;"..en·: el· 
hombre y elementos de interioridad ~o·n .. é'Xt.E(r'OS.do .. ~¡~~.F)o~.':'._el 
sujeto' as i ambos constituyen una_·:)·,. :t·r,':ln.~'1o:rm-ac·i b".1 "·dá 
conductas, acciones, conocimientos en.'.Üna''.,;:red·~.'.2."entr'ela"Zada 
que aparece oculta a nuestra vista. ·.·" .;;.>,~2:·!:·'':;f,~>':;~j 

La formaciOn es asumida y reclamada por· ·e·L ·:·~:o~~~re como 
un derecho y es un campo de estudio y de aplfcaciOn.p_ara las 
ciencias sociales -entre el las la educaci.On-. y por lo que 
puede ser reclamada por la didéctica (la forrnaciOn) en sus 
estructuras de lenguaje, de pensamiento as! como sus 
conceptos y teorlas. 

Y es que existen elementos, conductas y acciones que escapan 
a la acciOn did~ctica y educativa institucional-formal, por 
lo que la formaciOn aporta elementos de an~lisis como la 
cotidianeidad 1 un autodesarrollo, la experiencia, que 
constituyen elementos de formaciOn humana, en lo social e 
~~c~~~~e:o"lY8\>~ersonal, en este sentido la concebimos como 

En términos generales se aplicarla el término a "desarrollar 
las capacidades naturales, hacer capaz de alguna funciOn 
~:!~~=!nT~§zi~ generalmente a realizar su finalidad de 

Creemos que actualmente Ja institución-escuela en donde 
tiene su accionar la did~ctica no posibilita procesos de 
reflSxiOn, creacibn.y co~frontaOiOn de conocimientos en el 
sujeto, al mismo tiempo no se;:1e~ da. importancia a elementos 

·.: :- · .. -' . -.. :- ... ··.'.: ~::~·~.·. 
':\:··::_:.-:~', . j. ' 

('181)--~~--;;~~~;~-~~;~~;~~-m~~·ion' tiene su apoyo en 1 a 
experiencia y· la: exP8"riB'nciS. .s·e puede conceptual izar como 
una estructura compl~j~~~·in~egrada por conocimientos, 
val ores, afecllvi.dad .y: l6gi.ca que orientan el comportamiento 
de los sujetos, , . 
Cfr. Carrizales Retamoza 1 César. FormaciOn ~ 1ª. experiencia 
~de;~1t. Linea. Méx. 1see. PAg.24. 

164 



;ro~~~:~~!ª~cu~~~cu~:r::~fo~~:1::ttra~J.q~~ e=~~ª~!~ti~o 1 ~: 
tarea o prop6sito-de la formacibn consistiria en un cambio 
constante de' estructura_s ,_.da· -formas de actuar y pensar que 
constituyeran experiencias de -formacibn y de taorta. Tomando 
como base· los elementos que para la institución resultan ser 
insignificantes, sin_ importancia o sin valor alguno de ser 
anal izados. 
Este cambio de estructuras vla Ja formación del que 
hablabamos antes, tendria que ser retomado por la didActica 
para introducirlas al proceso educativo, pues es necesario 
retomar prActicas de resistencia a 1 o impuesto, a Jo 
programado u oficial, manifestado en lo institucional ya que 
de todos estos procesos nos da cuenta la formacibn, 
entendida como un proceso netamente humano, en otras 
palabras reconocer el papel del sujeto como ser pensante, 
capaz de transformarse y transformar su realidad, Creemos 
necesario y VAiido rescatar la posibilidad de estructurar 
una serie de elementos teóricos, como rescatables y posibles 
de entender a la realidad de manera diferente, de otra 
manera tendrlamos que aceptar Jo estable, Jo que ya estA 
elaborado como ónice y terminado, 

También dejartamos abiertas las siguientes preguntas a 
nuestro posible objeto de estudio lAcaso no es importante 
retomar las actividades reflexivas, cognoscitivas en el 
sujeto? lNo dicen nada las conductas, acciones, gustos y 
formas de pensamiento en Jos sujetos, como elementos de 
formación y educación? lNo le corresponderla a la didActica 
educar, ense~ar y encauzar acciones netamente humanas? lPor 
qué "silenciar u olvidar" las tendencias del sujeto, 
por el simple hecho de que no se contemplan en el 
currlculum? lNo serta importante retomar a la formacibn en 
las actividades de la formaciOn docente?. 

T163J--:;~7~~-~~~~-~~~-~onsideración sobre la naturaleza y 
función del currlculum oculto, es decir, sobre aquellos 
mensajes y valores que se transmiten a los estudiantes 
silenciosamente, a través de Ja selecci6n de formas 
especificas da conocimiento, el uso de relaciones 
especificas dentro del aula y las caracterlsticas que 
describen la estructura organizativa de la escueta. Los 
mensajes sexistas y especificamente clasistas que acechan 
tras el lenguaje de Jos objetivos y de la disciplina escolar 
son oportunamente ignorados". 
Glroux, Henry; ~profesores rn. intelectuales, Edit. 
PaidOs, Barcelona, Espana, 1990. PAg,44. 
Al respecto también deJariamos abierta una relación que se 
dá entre el currlculum formal, el currlculum oculto y el 
currtculum vivido por los sujetos en su paso por la 
instituciOn escolar. 
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Como resultado-de lo:anteriormente expuesto creemos que la 
didactioa_ .. puáde-:y debe ·'retoniar est.os dos objetos de estudio 
para enriquece_r y'- transforma~ 1 a formación de Jos docentes y 
su mis.ma:_,;p~il.-~t~ca. oa·esta' manera no serla vista como un 
eleritent.o técni.co··sino mils .bien como un elemento de cambio en 
1 a _for_ma6)'6n_:_"~o_c~'nte y éomo un el ement.o te6rico-conceptua 1 
para ·.el_' doce~te;·:~ · 
Ya. éiue:. ar:.-_.:docSnte :no .s6Jo le basta un c.¡uocimiento 
disciplinario* sino otro tipo de saberes también , que le 
permitan ·seguir. y construir otro tipo de conocimiento 
alternativo al impuesto, al deseado. 

As! mismo entender y dar cuenta de los diferentes procesos 
de oonooimient.o que puede adquirir o elaborar el alumno y 
aquellas acciones o experiencias que también lo forman a él 
y al alumno y que son elementos no Onicamente conceptuales 
que hablan y externan determinado conocimiento o formas de 
pensamiento. 

As! la didilctica debe de ser observada como un elemento 
-no Onico- para construir conocimientos, más que para 
transmitirlos permitiendo un cambio en la formación docente, 
al aportar algunos elementos de cuestionamiento y de 
reflexibn. La didilctica puede influir y ser un elemento de 
cambio en la formación docente primero, al incorporar la 
problematización como punto de partida para transformar Jo 
dado y ascender a una abstracción, que dé cuenta de la 
realidad de una manera diferente, de esta manera es 
!portante que se aborden Jos procesos de conocimiento y se 
dé cuenta de la formación del sujeto en donde el sujeto 
pueda pensar y pensarse en la realidad. Segundo, reconocer 
la importancia del manejo de la teorta, entendida ésta como 
un elemento esencial del razonamiento, y mediante éste se 
pueda formar un sujeto reflexivo, rompiendo con la tradicibn 
e imposición de prácticas alienadas y apropiarse de lo real, 
en un sentido libre de ideologla dominante. 

------------------------* El conocimiento. ·~isciplinario es importante pues 
constituye un ,arribo _n.determinada é.rea del saber, para a 
partir- de al 11-, in~r-Smentar conocimientos educativos y 
posibi.litar al s\JjétO: un oontaoto con el conocimiento 

iftdago~~~~, ªT~:ás ::b:~-~~unto m~~o~~r!~~~o::ara :~~=~~~~~os 
1 

epistemotogicos, y lpor qué no? de investigacibn. 
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Un' P,UntO de partida para la didilctica lo con6tituye el 
cuestionarse'· y· ponerse ·de mani1iest0 la carencia actual de 
el amento& para abordar · por , ejemp i o los procesos de 
conocimientot'' la oul tura y la educaciOn de manera di'ferente 
a la estab)ecida. Sin embargo se rescata la acciOn y 
posibi 1 idad del sujeto como ser pensante, que puede 
trans1ormar · su realidad. En este sentido pretendamos 
concebir de manera diferente a la tan 1 levada y tralda 
didá.ctica. 

LPorqué la importancia de la did3ctica? Creemos que la 
didilctica esta al interior de los procesos educativos y debe 
aportar elemento& conceptuales y teOricos que le permitan al 
docente observar los alcances del conocimiento, del sujeto y 
de la educaciOn de manera social. En este sentido el docente 
es un mediador, entre lo que se le exige al alumno 
socialmente y lo que el alumno demanda en su formacibn; sin 
embargo creemos que mAs que mediador el docente debe de ser 
formador (de aptitudes, acciones, conductas y capacidades 
teOrico-re'flexivasl. Asl la didilctica se debe presentar como 
un elemento teórico, conjuntamente con Ja pedagogia que 
puedan re11 exionar sobre el deber ser y el ser de 1 a 
educacibn. 

Queremos hacer énfasis en la necesidad de una 
reconceptualizaciOn de la did~ctica con uu carilcter tebrico
formativo, pues la didilctica es formativa , ya que forma al 
6Ujeto y al docente a través de una formación docente, tiene 
su alcance al alumno a través del docente. La didActica 
tiene influencia en los procesos educativos y formativos por 
lo tanto no aparece, ni debe ser vista de forma aislada, 
sino que responde e influye en un contexto sociopolitico, 
por lo que propondremos para abordarla una formaciOn 
pedagOgica que retomaremos posteriormente. 
Como se mencionaba en el primer capitulo la didilctica tiene 
influencia en aspectos sociales, institucionales y Aulioos y 
agregar lamas también a nivel conceptual. En cuanto al nivel 
social la didáctica ha sido utilizada para "preparar
(socia1 izar) sujetos e insertarlos al mercado laboral, 
marcando diferencias y acentuando la divisiOn social por la 
desigualdad de condiciones, posibilidades, que estAn 
dis1razadas en una igualdad de oportunidades ya que "El 
énfasis puesto en el aspecto cultural esconde la realidad de 

-------------------------* Decimos que es formativa en cuanto puede dar cuenta de 
procesos que aparecen ocultos al sentido comOn 
(subjetividad, personalidad, perfiles). 
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las dii'erencias de clase, .pues aunque difunde la idea.· de 
igualdad de oportun1gz~es no tiene en cuenta la desigualdad 
de condiciones" 1 • Y sobre todo la desigualdad de 
pensamientos y formaciOn de los sujetoS ·tratando; .. de 
amoldarlos a determinados "moldes". ·· 

En este sentido habria que desenmascarar é~.te··.:·,"'.:~-¡~·~;-~~i~~·: :·Y·. 
cambiarlo por otro, en donde no se siguiera :pe~petua~~o1·~s~e 
ideal que beneficia a determinada clase socia.1.:_·" ·.:·.<-· .. ::_:, 

El docente debe tomar conciencia dé ·01a&e;:.:·dá·!.<po&iCii~)n 
para no ser un simple mediador-repr:~dUoior_',:~~iilo_'.':~·n:·· .. ~ag9nte 
transformador de conciencias y sob~a·_ tod~;-,;-h_ac_~r: -ver -esa 
desigualdai de condiciones sooialSs··_;-:'p~ra;;.~;.,.,.tr.atar. de 
cambiarlas , el docente se conCebiria'i .. _'cOmC».~., Un agente 
emancipador. 

En cuanto al nivel instituCiona1·· se deben abrir 
espacios de participaciOn al interi6~ ··del currlculum 
establecido, pugnando por las conductas ·y acciones que se 
vislumbran y se manifiestan en el currloulum oculto via la 
problematizaciOn, cambio de estructuras de pensamiento, 
cambio de roles, etc, para propiciar un perfil diferente al 
planeado o pensado. Giroux, propone qu? lap escuelas deben 
ser espacios de participaciOn polltica 1651 de democracia, 
para que por extensiOn se democratice a la sociedad. En este 
sentido el docente debe ser entendido como un agente de 
cambio, abriendo espacios de acciOn de manera democr~tica en 
un ambiente de participaciOn y libertad de eleccibn. 
Asimismo se entenderla al docente como un intelectual que 
darla cuenta de los procesos de conocimientos, de las formas 
de adquisiciOn de éste y de la cultura. Por lo tanto la 
formaciOn docente resultarla ser entendida de diferente 
manera con la participaciOn de docentes intelectuales y 
transformadoras. 

<164 > En Barco, Susana: Op. Cit. PAg, 40. 
* Aqu1 se hace necesaria la elaboraciOn de un proyecto 
polttico-educativo, en donde se reviertan las lineas de 
poder, en donde se abrieran espacios de participación y de 
lucha social encaminadas a una emancipaciOn de las clases 
desposeldas. Este proyecto necesariamente entenderla una 
forma diferente de ver al docente, a la institución-escuela 

~t~s\ª ~~~~~da~n9~as~e~~~t~~~0de contemplar a las escuelas 
como esferas p~blicas democr~ticas. Esto significa que las 
escuelas se han de ver como lugares democráticos dedicados a 
potencias, de diversas formas, a la persona y a la 
sociedad". 
Giroux, Henry; !:.9J! proi'esores E..2!!l.2.. intelectuales. Op.Clt. 
Pag. 34, 
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En cuanto al nivei· aolico. s'e pretenderla cambiar los 
roles de poder y saber, -pues.·s·e 'entenderla que nadie es 
poseedor de un sO 1 o conocimiento: si no que éste se 
constituye, se construye y es ·resultado.de una bOsqueda. El 
conocimiento se crea, se·confronta'.y' esta en proceso de 
cambio permanente. , ·,,. ::·- .. · 

El papel del docente no ser·1~~.~~~i.vo~. ac.rtiic~- y _sumiso sino 
de un intelectual que dé oUent_~-:da·.procesos cognoscitivos, 
sociales, etc. Reflexivo qÚe ··permi.t~·~·esta actitud a sus 
alumnos, emane ipador y· tra.·ns-~~f'.~~d~_r.;·:· .. de" .- conciencias, 
condiciones y prActicas ed~ca~~·v,~~~;-">'T;:~:./~· . 

Este proceso posibilitarta al -s~-.f~t~•:::·r~~-o~·~·c·er a.·.Ja_J'.eal_idad 
posible de ser transformada_.· ··¡<' .>.~·.-.--, 

.\,,;:,···· 
Posteriormente retomaremos este :p·ro·é:.~6~ ... ;y·,'.".3-XP~·ica:r-eirios mlls 
ampliamente las categorlas de._in·t~l.ect'U.a."1·,-,· .. raflexivo y 
transformador. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el re.fer ido a los 
elementos de formaciOn como las acciones, tradiciones, 
experiencias de cada sujeto que se tomarlan en cuenta para 
encauzarlos en un proceso de ense~anza propiciando un 
proceso educativo. 

En cuanto al nivel conceptual se se~ala la necesidad de 
un anAlisis de la misma didActica pero teóricamente, 
retomando los procesos de conocimiento, de relaciones entre 
el objeto de conocimiento y el sujeto pues la didActica debe 
dar cuenta del origen, transmisiOn y adquisicibn del 
conocimiento, por lo tanto se haca necesario un continuo 
anélisis y reconceptualizaci6n de sus fundamentos 
epistemolOgicos, tebricos y metodolOgicos; es decir estar en 
confrontaci6n la teorta y la realidad continuamente. 
(Finalmente la didáctica serla entendida como un elemento 
para favorecer el desarrollo integral que haga del sujeto, 
hombre, como pi anteaba Comento i ne 1 uyendo todas las 
facultades y potencialidades del ser humano. Asi la 
didáctica propiciarla un proceso de formaci6n humana, de un 
sujeto pensante, reflexivo, transformador y emancipatoriol. 

Consideramos que no es 1 a Onica manera de 
reconceptualizar a la didáctica exiten mayores opciones, 
sólo deseamos incluir estas ideas a manera de reflexibn, de 
aportaci6n y no da conclusiOn terminada y acabada, pues nos 
estarlamos cerrando a posteriores anAlisi& y posibilidades 
de abordarla. 
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Creemos que ante el empuje y seduccion que se pretende con 
la modernidad, se deben recuperar elementos de reflexiOn y 
de acciOn que posibiliten un engrandecimiento del hombre 
como tal y no una sumisiOn del mismo. No, decimos a la moda 
y a una pseudo felicidad moderna, cuyo progreso está basado 
y fundado en un confort, fincado en la explotaciOn, en el 
consumismo, en el progreso a base de deshumanizar y 
despersonalizar, despojando al sujeto de su conciencia, su 
reflexiOn y su inteligencia. Desde esta postura podemos 
darnos cuenta que la práctica estA sobre la teorfa, el hacer 
sobre la reflexión, la explotaciOn sobre la libertad. 

Es necesario aclarar que en el proceso de formaciOn se 
necesitarla que el docente, manejasen y tuviese contacto con 
la teorta, no confundiendola con el teoricismo (entendido 
como la fragmentación de Ja realidad, como fragmentacibn de 
saberes y por ende de realidades descontextual izadas), sino 
por el contrario como un elemento que posibilita un 
razonamiento, un acercamiento, una reconceptualizaciOn y un 
cambio de la realidad. 

Debemos entender a la teorla no como fundamento de la 
realidad, sino para reconstruir la realidad y para 
intervenir en problemas, asl el uso de Ja teorla 
"construirla la posibilidad de valorar los intereses y el 
principio de realidad que las teorlas contienen, para 
analizar que sentido de realidad proponen y para qué 
problemas fueron concebidos los conceptos y las categorlas 
que éstas teorlas contienen, posteriormente evaluar la 
pertinencia y el sentido de la teorla con respecto a la 

=~pe~~~!~!d~= =:~e~:~~!~e~e<1ft~Ydl~o:~:~~o~!e~~=I ~~~~~~!:~: 
sobre esto. 

(l6B> Orozco Fuentes,· Bertha, º-2..:.. ~. Pág. 100. En este 
sentido la autora retOma estas ideas del Dr. Zemelman, en 
cuanto se refiere·~J.~so critico de la teorta, "en tanto el 
pensamiento ,del,.s~·~.eto cognoscente no queda subordinado a la 
IOgica _ de_··la"s .teo.r).as_:sino que se apropia de éstas para 
reconstruir."e.::,inte.rp.retar- la realidad". : 
Cfr. Zemelm~n, Hugo:Uso critico ~ !..2.. teorla, En torno a 
las funcioneS;: · anal"tticas de la totalidad. México •. El 
colegio de,:· .. México·.:..· _Universidad de las Naciones Unidas 
1967' 219 pp;' 
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2.- La~ 'filosó'fica !:!!l 1ª. didActica !!!!. LJt Formacibn 
Docente. · 

de u~:mo~ac~!~!~i~a~º~:~~~c:fffm7f ~~ed~~!: e!1 P=~~=~~en!; 
visto como consumidor; más que como creador, harla falta 
retomar un camino en donde se vuelva la vista hacia atrás, 
hacia el pensar, el reflexionar, el filosofar; es decir ante 
una necesidad de comprensiOn, de reflexión del sujeto, ante 
esto se presenta como necesaria una disciplina: La 
Fi 1 oso'fla. 
El hombre es un ser que se distingue de los demAs seres 
vivos por la capacidad de pensamiento, de reflexión, de 
problematizar y de dar respuestas ante estas cuestiones. 
Desde los primeros tiempos el hombre ha tratado de dar 
respuestas a diferentes problemas, ante el mundo, ante los 
fenOmenos naturales, as1 como de su propia existencia, aqul 
podemos observar el origen de la fi losofia, como una 
actividad netamente humana real izada por el hombre, como una 
primera forma de teorizaciOn, de explicación y acercamiento 
a la realidad, tratando el hombre de dar respuestas a sus 
dudas, en este sentido va cambiando su manera de ver a la 
realidad. Ya que cada hombre tiene una peculiar y particular 
forma de ver y entender a la realidad, decimos entonces que 
cada sujeto tiene una filosofia, que es diferente, que 
cambia de acuerdo a determinadas circunstancias, causas, 
determinantes y por lo tanto puede ser modificada. En este 
sentido es necesario retomar esa forma de reflexión, que 
constituye ser la filosofia, como un elemento de formacibn 
para el sujeto. 

La filosofta, etimológicamente es entendida como "amor 
a la sabiduria" y que llegb a ser concebida como la madre de 
todas las ciencias, la rectora de todo conocimiento humano, 
tiene estrecha retacibn no sOlo con Ja didiictica, sino 
también con la pedagogia, ya que en un sentido amplio nos da 
cuenta de una·c~smovis~On,_ del ·universo, de la vida y del 
hombre. 

< lB7) Este tipo de ·~aC~onS.l idad promueve el saber hacer, 
sobre el saber. pensar. a·.tal ·grado que prioriza lo técnico, 
lo tecnol6gico; Un.saber que puede generar en el sujeto 
habilidades manuales, discursivas que son utilizadas como un 
arma de poder. En este sentido este conocimiento estarla 
encaminado a privilegiar relaciones de poder-hacer, de poder 
de unos sobre otros y no un conocimiento formador, reflexivo 
y cognoscente. 
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La filosof!a resulta ser un elemento articulador del 
sujeto con la realidad, en cuanto desea comprenderse as! 
mismo y establecer los fines de su existencia, los caminos, 
Jos métodos de conocimiento, etc. En este sentido la 
filosofta darla cuenta no sOlo de los objetivos, Jos 
mecanismos de pensar y actuar de un sOlo sujeto sino de todo 
el género humano. La educaciOn por lo tanto ha retomado 
elementos de Ja filosofta para construir, acrecentar y dar 
direcciOn a su corpus te6rico y para dar direcciOn y rumbo 
al ser humano y sus tipos de pensamiento. 

La relaciOn que se encuentra aqul con la pedagogta es 
que precisamente la pedagogta da cuenta del acto educativo y 
en todo acto educativo se abordan procesos de conocimiento, 
de fines, de valores, propOsitos, objetivos y una primera 
normatividad de tipo teórico. En este sentido es importante 
retomar a la filosofta, que serla rectora de la educaci6n, 
al mismo tiempo se retoman sus aportes por la pedagogta que 
se pretenderla optimizar o hacer llegar a la realidad a 
través de la didActica. AdemAs de dar aportes de tipo 
teOrico, es la filosofla quien nos aportarla elementos para 
revisar de manera cognoscitiva la relaciOn conocimiento
saber al interior de la didáctica, necesidad que ya 
mencionamos promordial para la disciplina que nos ocupa. 
Asimismo nos permitirla redireccionar a la educaciOn y a la 
pedagog!a también, pues al concebir la necesidad en el 
sujeto de una formaciOn, habrla que retomar algunos 

~~~~~~:~~syf~~~:~i~~~=·d~u~an~~r:!~~~~ ~~:a~:z~reSV,ser, una 
Este elemento, la filosof!a estarla presente para 
permitirnos un cambio en la misma formaciOn docente, as 
decir pretendemos introducir a la filosof!a como un elemento 
de la ~ormaciOn docente, pero lqué de la filosofla? lun 
devenir? luna problematizaci6n y discusibn filosófica? luna 
filosofta de la filosofla? 

(168)--~~--;~--~;~~;~~-~e formación humana se retoman los 
postulados de Hegel ya que se menciona qua sólo el esplritu 
eleva al hombre por encima de la condición animal y hace de 
él un ser histOrico. Retomando estas ideas entenderlamos 
la f9rmaciOn humana, como aquel la propia de la especie, es 
decir que sólo el hombre tiene la capacidad para reconocerse 
y enmarcarse en la historia, como un ser histórico que puede 
pensarse a st mismo, en este sentido ta formación humana 
versar!a acerca del uso de las ~acuitadas innatas del hombre 
(análisis, reflexibn, slntesis, contradiccibn, etc). 
Cfr. Espinosa y Montes, Angel et al. "Confrontaciones 
epistemolOgicas en torno a la did~ctica". ENEP-AragOn, UNAM, 
México. (MecanogramaJ, 
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Es necesario hacer un recorte de tipo metodalOgico, al 
priorizar un aspecto o más bien una actitud de la filosofla, 
que seria.!.ª-. actitud filosbfica, ésta serla necesaria para 
abrir espacios de cambio que tengan que ver con otro tipo de 
racionalidad, no de saber hacer sino de saber pensar, saber 
reflexionar elementos esenciales para hablar de un proceso 
de formaci6n netamente humana, que nos lleve a generar 
conocimientos propios para el sujeto, para el docente y para 
la didActica misma. Serla una herramienta para transformar 
lo establecido, para ir en contra de una linea de 
pensamiento, cuestionando las certezas y evidencias de un 
conocimiento que aparece ante nosotros como •cientlftco• 
como terminado, como un conocimiento a saber y en el caso de 
Jos docentes a transmitir. 

Si queremos construir un conocimiento diferente al 
establecido, empezariamos por cuestionar nuestra forma 
l6gica de pensamiento, nuestras certezas, aunque nos 
provoque conflictos, ansiedad, renuencias tal cambio) y 

~~~ga:~~it~~ev~=~~!:i~=¡~si~~d ~=o~~cT:~:~nc~a. 86As~~!ri::~: 
necesidad de certezas, de seguridad tendr1an que ver con un 
modelo determinado de proceso E-A y de educación, modelos 
que se nos han impuesto pero creemos que existen otras 
formas de pensamiento mAs ricas, mAs formadoras, aunque nos 
provoquen un "desencantamiento de la realidad•. 

-------------------------* Una actitud reflexiva implicarla una problematizaci6n de 
la realidad, para observarla con otra visión, es decir como 
realmente es, resultado de una actividad de abstracciOn. •oe 
acuerdo con lo anterior, la problematizaciOn o critica del 
problema originario representa el punto de partida de la 
apropiaci6n de lo real, pero referida estrictamente al 
ascenso de lo concreto a lo abstracto; lo que facilita 
especificar el contenido del problema. El ascenso hacia lo 
abstracto supone una forma de razonamiento abierta, no 
sometida a exigencias teOricas previamente definidas, y su 
prop6sito es determinar el nivel de abstracciOn adecuado a 
la exigencia de especificación del problema•. 
Zemelman, Hugo; Uso critico de la teoria, º2.:_ Ql.!_. PAgs. 
122-123. 
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La actitud filos~fica tiene la virtud de reflexionar lo 
ocioso, lo que carece de sentido para la razón cientlfica, 
lo comon. Su tarea consiste en desenmascarar a la razbn (yo 
dirla a un tipo de racionalidadJ asumiendose como una 
insubordinación a la evidencia. La actitud filos6fica dice 
no, a la consecución y transmisi6n de evidencias y modelos 
ya elaborados, oponiéndose a la uniformidad y a la 
despersona 1 i zac i On de 1 os su jetos. Esta despersona 1 i zac i6n·" 
del sujeto la podemos observar al tratar de homogeneiza(, a 
todos los hombres, al robarles su conciencia de clase, al 
tratar de hacer que todos piensen de acuerdo a modelos 
preestablecidos y cargados de determinada ideologla, 
encubriendo tendencias, aspectos en un proceso 
institucionalizador que es la educacibn. 
Ante eslo pretendemos rescatar lo "olvidado", lo cotidiano, 
como elementos de un proceso de formaciOn en donde se 
manifiesta verdaderamente el sujeto como tal, este proceso 
nos darla cuenta de ello. 

~~;mac~~~ª~~~=~=ctu~rºrYB~?n=~mou~nat~~~ib~7id!~r~a~~~~Íen~: 
ante una post-modernidad. 
Esta actitud pondrla en crisis las evidencias, las certezas 
y Jos principios cientlficos de Ja educaciOn, la pedagogla y 
la misma didiictica permitiendo revertir, reelaborar y 
reconsiderar estos campos de manera a.l ternativa. La 
formaciOn docente pues incluirla a la formaoi6n intelectual, 
pues el docente tendria que asumir un uso crltioo de la 
razOn, m~s que dejarse llevar por sus experiencias y por 
modelos hegemónicos impuestos vía currloulum, asimismo se 
tendria que cuestionar las evidencias y los conocimientos de 
Ja educación, Ja pedagogla y la didáctica, para no 
entenderlos y aceptarlos como cientificos. 

Ti69J--~~--7;-;~;;~~~~~-~ nte 1eotua1 es ne-cesario pensar a 1 
hombre como un ser que tiene Ja posibilidad de pensar el 
mundo, comprenderlo y transfo~marlo, ademas de pensarse como 
el l!lnico ser en la tierra· que tiene esta posibilidad. Es 
decir entenderse como un hombre pensante critico. 
La educación tiene un papel determinante en las 
posibilidades de desarrollo de ta reflexión y la conciencia 
de los hombres, es aqul en do'nde se centra la accibn de Ja 
pedagogia, por lo tanto la pedagogta debe dar cuenta de este 
tipo de educación, y retomando a Hegel, afirmariamos, "El 
levantamiento de la simple naturalidad es lo que conocemos 
como .mera educaciOn, y si se lleva a cabo de suyo; mediante 
la educación se suaviza al hombre y se hace de él en 
general, un ser adecuado al bien". 
Hegel, G. XV. F. Lecciones ~ 1ª. historia !i§. !A 
filosofla. T 111 Pag. 62. Citado en Espinosa y Montes, Angel 
et al. Dp. Cit. 
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Parafraseando a Diaz Barriga enteriderlamos a un intelectual, 
como un sujeto que no s6Jo·.da .. cuenta. de los procesos 
educativos a diverso niv.el, .sino c~.mo .. un· sujeto que se 
inserta en lfs'ofr.obl.~mat.ica·~: to~~· _posición y . crea 
conocimientOs' . . •. N~ _-.~e· queda, con' J a··.eJ aboraci6n que se 
ha hecho de t.aS .tao·~~a.so··:~iriO q~e tiene la capacidad de 
elaborar las· Suy_as_i·,· ·p_a_ra···· __ ta1:· condición de creador es 
necesar.io asumí r- ... una".- acti tud··cfi 1 osófica, en este sentido 
podr!amos ,·inc~rp_Or_~r>_" a'_.;_,_. Ja_·,<for~a_ci6n docente elementos 
teóricos,· ya-;,_-·que.~:'~.l.a:;._,_formacibn docente no sólo es un 
conocimiento -S:b_So~utc:>·de-1a 1·teor1a, sino una aptitud para 
reflexionar sobre· ésta"( ,9 J. Y sobre todo para cambiar 
actitudes y aptitudes del ·sujeto en confrontaciOn con la 
realidad, 

Asl llegamos a retomar una actitud filosOfica de la 
didáctica, en donde el docente deberá (como un ejercicio de 
reflexiOnJ de confrontar la teorla y la realidad que se dan 
en la educación. Es importante retomar una actitud de 
cuestionamiento en Ja didáctica, cuestionando sus para qué, 
para dónde, porqué de su acci6n 1 partiendo de tos 
conocimientos establecidos, para de allt crear y 1 legar a 
otros, en este sentido coincidimos con Margarita Pansza 
cuando afirma "Es importante partir de la transmisibn pues 
nosotros entendemos que la transmisión constituye ademAs la 
base para la construcción de nuevos conocimientos, por 

~~~;~~ª d~ a~~:~~~~~~~e~t~~ªcfW~J~c~8~~f~~ma~~~~~r~:lo~~s 1 ~ 
transmisión sino por el contrario buscar sus vicios y 
contradicciones para arribar y 1 legar más al JA de éste tipo 
de prácticas. 

7190~---~;;~---~;~;---;;~riga, Angel. En investigacibn 

Y1~1Tti~~t,~ga~l~~!~no, Micaela. Notas para tl ~ ~ 
~. Tesis profesional. ENEP-AragOn UNAM, México 1989. 

c'lé213
'Pansza Gonzillez, Margarita. "La importancia de Ja 

problematización del conocimiento en la formaciOn docente". 
En Foro nacional sobre formación de profesores 
~iver;¡t';rios, ANUIES-SEP-UNAM, México. Pág:-s. 
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Partir1amos entonces de buscar lo oculto en este tipo 
de conocimiento Ctransmision> cuestionAndolo, 
problematiz&ndolo, para arribar a otro mAs acorde a la 
realidad. La actitud filos01ica nos proporcionarla elementos 
para cuestionar estas evidencias, este tipo de certezas. 
Ante una carencia de reflexión, de reconceptualizacibn, 
hablartamcs de la necesidad de una formación intelectual con 
conceptos, vertientes y teortas que se asumirtan en una 
formaciOn pedagógica también necesaria en la formacibn 
docente. 

Por ahora reiteramos la necesidad de que el docente 
arribe a procesos complejos, que pueda llegar no soto 
entender y cuestionar a la teorla sino a elaborarla. Se 
puede observar una contradicciOn o disfunción entre quienes 
elaboran una postura critica y quienes la deberlan ejercer 
en los procesos cotidianos del proceso E-A (profesores>, 
frente a este problema se propone un acercamiento al estudio 
de los diferentes sentidos y orientaciones de tales teorlas 

~xi:~:er~~~ ~~sa~!1~~~~c~~n 1?193~r~~~so~~= ~~;~:rs~!~ri~: 
tradición de su formaciOn profesional (formados con la 
lógica de sus Areas de conocimiento que enmarcan a sus 
profesiones) y el campo amplio y complejo de lo educativo, 
en este sentido también observamos la necesidad de una 
formación intelectual y pedagbgica. 

La formación intelectual no sólo se debe avocar a los 
contenidos o a las conductas, sino qua se debe ampliar a 
toda la personalidad del sujeto, en este sentido coincidimos 
con Bertha Orozco cuando afirma: "Se parte de la noción de 
aprendizaje, no sólo como cambios de conducta, sino también 

~~~mi~~~~~= ~~a ~=~=~~~~~d~: f~~~!!;~~e~nt~lec~~~~~mi?~S~J: 
Abarcarta este tipo de procesos que son mas complejos, no 
entendiéndolos solo a nivel psicológico, sino mAs nivel 
teórico-conceptual, 

71~3)-;~;-~~;;-~;;~~-J;-~alta de articulaciOn resulta ser un 
obstáculo, para ·Un enfoque interdiscipllnario que dé cuenta 
de 1a educación al interior de las ciencias sociales, y ante 
esta falta de articulación no se han podido estructurar 
planes para la formación docente. Cfr. Ducoing W. et al, 
FormaciOn de profesionales ~ !...ª-. educación UNAM-UNESCO-

~~~!T5Qr~;~~· F~;~~:!: Bertha. º12..:.. º-1..t· PAg. ea. 
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Creemos que la importancia de Ja formaci6n intelectual 
radica en que si es posible que el sujeto construya 
conocimientos propios, al respecto los autores 
Michael Apple, Henry Giroux, Peter Melaren, han trabajado 
los procesos de construcción de la subjetividad y 
proporcionan elementos que permiten ver que los sujetos van 
construyendo sus aprendizajes, porque son capaces de vencer 
los bloqueos y las resistencias para encontrar sentido a sus 
aprendizajes. Ante esta perspectiva se reconocen algunos 
"bloqueos", que serian necesario vencer por ejemplo el 
escaso hábito de los estudiantes a pensar abstractamente, la 
dificultad para articular discursos, teorias, etc. La 
necesidad de romper con rituales institucionales y la escasa 
tradicibn a hablar en póblico. 

Por otra parte la formación intelectual consiste ser un 
elemento esencial, como requisito para la formación docente, 
pues es una actividad critica de razonamiento como 
posibi 1 idad de transformar la realidad a través del manejo 
de Ja teorla, ésta a su vez es "concebida como un intento de 
razonamiento, la teoria lleva a criticar su acepcibn como 
sistema explicativo, lo que proyecta en un determinado modo 
de usarla, que rompe con el ~ngulo de Ja lógica hipotética
deductiva que la considera como sistema. El uso critico 
problematizador de la teorla exige romper con éste car~cter 
de sistema, al transformarla en campo de selección de los 
~~~!~~:~:~~~"( 195~~ra construir la relación del 

De esta manera con la ayuda de la teorla, se pretende 
rescatar lo que históricamente ha sido negado y/a encubierto 
en el campo de la didáctica la idea de un sujeto reflexivo, 
que se ha dejado en el olvido en el discurso de la 
didc\ctica, no con un sentido de descubrir algo nuevo, sino 
develar o •destapar• lo que ha estado siempre presente pero 
que ha sido reprimido u olvidado partir de ciertos 
intereGes. 
En este sentida la idea de un sujeto reflexivo retomarla los 
procesos cognoscitivos, teóricos y conceptuales de que pueda 
hacer uso el sujeto para cambiar su forma de pensamiento y 
su realidad. 

( 195 1 Zemelman, Hugo, Uso critico de la teoria. º1!..!.. º1!_. 
Pág. 116. 
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Finalmente queremos reiterar la necesidad de la formacibn 
intelectual del docente para introducirla a la formacion 
docente y el reconocimiento del docente como intel actual en 
este sentido coincidimos con Angel Dlaz cuando se~ala que 
"el punto de partida para la realizaciOn de programas de 
formaciOn de profesores es el recopy§d~iento que pueda 
existir ,del docente como intelectual" • 

La ventaja y producto de la formaciOn intelectual 
radica cuando el sujeto pueda elaborar y crear sus propias 
ideas, al respecto Carrlzales sei'lala que se puede entender a 
la formaciOn intelectual del docente "Cuando hace objeto de 
reflexión a sus ideas, cuando con sus ideas critica sus 
ideas y produce nuevas ideas ••• como aquella que permite 
develar a las móltiples simulaciones y disimulaciones que 
radican en Ja experiencia •.. la critica no radica en la 
critica o certezas de otros sino en la critica de nuestras 

~~~!~=~=ta~iv=~~r?is1Y~º en la critica de las estructuras 

Desde nuestro punto de vista pensamos que no sOlo basta 
una formación intelectual sino también una formaciOn 
pedagógica, en donde se den cuenta de lo educativo, lo 
pedagógico y lo did4ctico, por lo que a continuacibn 
pasaremos a revisar algunas ideas con respecto a la 
formacibn pedagógica. 

(196)--~;;;-;;;;~;;:-~~;~I. "La formaciOn de profesores, un 
problema estructural", publicado en E2.!.Q. universitario, #48 

~Y91:~.1986~rrÍ.~al~·s Retamoza, César. En uniformidad, 
marginal ldad 0 Op; CH. Pág. 65, 
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3.- ka didActica ~ 12. formacibn pedagógica. 

Hemos visto la necesidad de una formaciOn en lo
0

s docentes, 
una formación que alude a lo filosófico, a to intelectual, 
sin embargo e& necesario otro tipo de formaciOn, que de 
cuenta de los aspectos netamente educativos, es decir 
aquella que le da elementos para entender y comprender al 
docente de los conocimientos de la educaciOn, la pedagogla y 
la did~ctica desde diferentes ~mbitos de abordaje. No da 
manera parcial o fragmentada sino 'global y general, 
entendiendo a la educación como una disciplina enmarcada 
dentro de las ciencias sociales y humanas. 

La formacibn pedagógica aludirla a una necesidad en el 
sujeto que "permitirla observar al sujeto una amplia gama 
de leerlas que dan cuenta de lo educativo y manejar y 
comparar y sobre todo elaborar posiciones, vertientes y 
contradicciones sobre los autores y teorlas,.. Hace 
referencia a una formaciOn integral en la educacibn como 

~1§§\~lin~~m~~e~~~~n:~rm~u:ªri: d:d~~:c~~~nc;:s ~~cia~~~~~~: 
contradictorio, en debate y que la didActica cuenta con 
elemento& teOrico-conceptuales, un devenir hist6rico, que 
tiene relaciOn directa con procesos sociopollticos y 
formativos, y que constituyen elementos a trabajar en la 
formación pedagOgica. Es importante rescatar elemento& que 
permitan entender a la educación no como un proceso aislado 
sino que responde a innumerables determinaciones. 

Este tipo de formación se hace necesaria ya que la 
mayorla de los docentes sblo hacen alusión a un modelo con 
el que ellos fueron educados o por su experiencia escolar o 
profesional y por lo tanto se carece de una interpretacit>n 
de modelos abstractos, parcializando a la educación. Por Jo 
que se puede observar que "En el docente hay carencia de 
roflexi6n y modelos abstractos en su formación, que los ha 
~~~~:~~t>n" f 199 ~~ poseer una visión integral de la 

' 198 > Dlaz Barriga, Angel. En investigación educativa. Op. 

H#i~ici~;ia Mejla, Eduardo; Didiictica :t. matem&ticas. 
Tesis profesional. ENEP-AragOn, UNAM, México 1989. Pags. 70-
71. "Los docentes por lo tanto, no comprenden e intervienen 
sobre un nuevo programa; porque son incapaces de explicarse 
lo que ocurre, sobre el proceso de construcción del 
conocimiento <y> no les dan buen resultado, lyl terminan 
cayendo en pri1cticas alienantes", ldem. 
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Como resultado de lo expuesto anteriormente tenemos que hay 
una incapacidad (del docente> 'de explicarse un proyecto 
educativo desde lo metodolOgico, desde sus bases taOricas, 
desde sus fundamento·s y determinaciones poi i tico-econOmicas 
y sus propOsitOs sociales que responden a un proyecto 
politico-social de Estado, con propósitos y objetivos 
claros. 

Una contradicciOn que aparece en el docente es la 
referida a que no se le explica el modo de optimizar <o 
instrumentaciOn did~cticaJ el proyecto educativo, por Ja 
carencia de elementos y termina olvidandolo y desechando al 
-nuevo proyecto educativo. 

Aqul podemos observar una carencia de dos tipos: p·rimero, 
teórico-conceptual, al no comprender las relaciones y 
diferentes limitaciones del proyecto; segundo, de .formación 
docente, ya que en la mayoria de los casos sOJo se ·capacita 
al docente en determinado aspecto o área de conocimiento 
o en su defecto s61o se le informa de tal o cual proyecto 
educativo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el referido a una 
organización metodolOgica, haciéndose necesaria una 
dosificaciOn, una organizaciOn metodológica acorde con las 
estructuras conceptuales de los sujetos, acorde al tipo de 
instituciOn, al nivel educativo, a Ja materia, etc. 

Es importante adecuar la estructura conceptual de las 
ciencias a las estructuras conceptuales de Jos alumnos, asl 
como también descubrir o más bien develar que al interior de 
las formas y estructuras metodológicas hay propOsitos 
ideológico-poi lticos y prácticas de saber y poder entre los 
sujetos. 

Es importante recordar por ejemplo en el caso de la 
educación superior, el fenOmeno de masificación que se dib 
en los 70 1 s, provocó que una gran parte de sujetos se 
insertaran al campo de Ja docencia, sin contar con elementos 
pedagOgicos, que le permitan observar a los docentes el 
fenOmeno de la educaciOn de manera global y sobre todo 
conceptualmente. 

Pensamos que para abarcar a la educación de manera integral 
es necesario revisar algunos contextos de Ja formaciOn 
pedagOgica, nosotros propondrlamos elementos tebrico
conceptuales Cque permitirfan una formaciOn intelectual>, 
elementos metodológicos Cque permitirlan crear mecanismos de 
tratamiento de los procesos de conocimiento) y elementos 
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pedagOgicos propiamente dichos (entre Jos que estar1an la 

~!~:~~!~~dad ~o~~rft~!:W~":~e p!~~~~1~ran ~~ en~~~f:;!~1~~~~ 
con tos otros elementos mencionados anteriormente. 

Al mismo tiempo 1a formacibn pedagógica estarla en 
función del nivel, Area o materia que se trabajase. Con 
este tipo de elementos, se pretenderta abordar a la 
educación desde diversas dimensiones la histOrica-social, la 
teOrica-epistemolbgica y la polttica-económica, buscando 
abordar lo educativo, lo pedagOgico y lo didActico desde 
estos elementos y dimensiones, que no se obstaculizan, no 
chocan sino se complementan entre sl. En aste sentido 
dejartamos abierta otra posible relacibn que es básica para 
hablar de una formación docente, Ja relación Educacibn
Pedagogta-DidActica, que se encuentra en estrecha relacibn 
con las ) Jamadas ciencias de la educaciOn, las teorlas 
pedagógicas, las teorlas cientlficas, etc. lHasta dbnde un 
conocimiento es pedagógico o educativo? lPuede haber un 
conocimiento didáctico que no sea educativo? LCu~I es la 
relación de estos tres saberes con la formación? lEstos tres 
saberes pueden o deben llegar a obtener un status de 
ciencia? lCuAJes serian sus posibles objetos de estudio de 
cada una de ellas? lCuAl es la posición de cada una de ellas 
con referencia al sujeto? lCuAles son sus semejanzas y 
diferencias? Si bien no es nuestra intención abordar cada 
una de ellas, consideramos que la formación pedagbgica nos 
proporcionarla elementos para aproximarnos a tratar de tener 
una idea con respecto a estas relaciones. 

-------------------------* ,:La. subjetividad la podrlamos entender como la 
corifrontacfón y elaboraci6n de procesos cognoscitivos, de 
ref1Sxi6n, subjetivos porque son acciones inherentes al 
sujetO. La personalidad a1ude a una serie de acciones y 
actitudes y formas de comportamiento que manifiesta el 
sujeto al interrelacionarse con sus iguales. Los perfiles 
entendidos como percepciones, posiciones y fundamentos que 
estarla dispueºsto a realizar en su practica profesional, es 
decir como el deber ser, que el sujeto asume como necesario 
y ético. 
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Estos elementos y contextos posibilitarlan al sujeto estar 
en estado permanente de formación docente, que se tendrla 
que entender como constante y permanente con el objeto de 
que se llegaset~o8?nsiderarse al docente como un intelectual 
transformador capaz de transformar a la educaciOn y a 
la sociedad. 

Hemos visto que en la didActica se hace necesario 
rescatar y repensar al sujeto como un ser reflexivo, 
negandose a aceptar lo dado, to dicho, en este sentido serla 
pensante que se apropia a la realidad pensandola y que es 
susceptible de cambio. Serla transformador si se dirige de 
acuerdo un conocimiento de interés emancipatorio, para 
cambiar su entorno y realidad social. Mas adelante 
ahondaremos y trabajaremos más detalladamente las categorlas 
de reflexivo, pensante y transformador, desde los supuestos 
conceptuales de Hegel, Marx y Habermas, por ahora sOlo 
mencionaremos que hay posibilidades de conceptual izar al 
docente dentro de una formaciOn pedagógica desde otra 
perspectiva, desde otros suspuestos teóricos. 

Como resultado de proponer o construir otra perspectiva 
del docente dentro de la formaciOn pedagógica, tendrlamos 
que tener claridad en qué tipo de sujeto, de realidad, de 
didactica, pedagogla y de educación queremos construir, como 
manera alternativa a la impuesta tradicionalmente. 
Es decir serla necesario hacer una reconceptualizaciOn 
te0rico-epistemol6gica de los supuestos de la didActica para 
poder introducirla a la formación pedag6gica, que de cuenta 
de los procesos de formación del sujeto en relación con su 
realidad. 
La formacibn pedagógica serla necesaria en la formacibn 
docente concibiendo a un docente intelectual, transformador 
y emancipador que al mismo tiempo pudiese concebir de manera 
diferente a la educación, a la pedagogla y por ende la 
did~ctica. 

(200}---:~~~--;~--;~;~~~~ intelectual transformador, nos 
referimos a aquél que ejerce formas de practica intelectual 
y pedagógica que intentan insertar la ense~anza y el 
aprendizaje directamente en la esfera polltica argumentando 
que la esoolarizaci6n representa al mismo tiempo una lucha 
por significado y una lucha por relaciones de poderR. 
Giroux, Henry y Molaren, Petar. REducaci6n de maestros y la 
polltica del compromiso: El caso pro-escolarizaoibn 
democraticaR, á.n, sociedad. ~~educación, Antologlas 
de la ENEP-Aragón #53, UNAM, México 1991. P~g. 75. 
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Estos cambios tendrtan que entenderse también como 
cambios al interior de Ja institución.y de los· sujetos que 
estartan en un· p~oceso de formaciOn. 

Pues se estartan abordando y cambiando realidades en un 
contexto politico, econOmico e ideoJOgico~de la sociedad, 
que son delimitantes de la educación y d~. 16s procesos de 
conocimientos. As1 podemos observar a 1 ~ · .fO.rmaciOn docente, 
que puede ser enriquecida y modificada ;'.por los aportes 
teOrico-conceptuales de una formaciOn intelectual y 
pedagógica, pues se brindarlan .elementos que permitan 
analizar la práctica docente para transformarla, finalmente 
se pretenderla posibilitar al sujeto de un gusto e interés 
por hacerse cargo de su propia formación. 

En cuanto al aspecto disciplinario la formación 
pedagógica tendrla que aludir naturalmente a la pedagogla y 
su relación con las otras disciplinas como la sociologla, la 
historia, las ciencias naturales, la psicologta, la 
epistemologia y otras que estarlan en una misma posiciOn 
nivel de ciencia. Y ademá.s se tendrlan que revisar al 
interior de la pedagogta las disciplinas pedagógicas que son 
el sustento de la pedagogta, como es el caso de la historia 
de la educación, la investigaciOn pedagógica, la psicologla 
de la educación, la filosofla de la educación, la sociologla 
de la educación, la administracibn y organización escolar, y 
desde luego la didá.ctica, cuya aparición es anterior a la 
misma pedagogia. Ya que "La didéctica ha surgido de las 
prilcticas educativas. En su acepción moderna, la pedagogla 
ha surgido de la didá.ctica; es decir, que antes ha surgido 
un saber didáctico que un saber pedagógico sistematizado. 
Por ese sOlo hecho podrla privilegiarse a la did~ctica como 
la Onica disciplina puramente pedag6gica por cuanto el la es 
la 6nica que da cuenta del proceso educativo en su totalidad 

~~nd~~~nt!~n~:·i~º~:d~:o:!:~i~~b~!.que constituye el pilar 

1201 > Hernández González, Marco Antonio; "Los procesos s!.!!. 
conocimiento rn obJeto Q..2. estudio ~ 1ª. didá.ctica" Tesis 
profesional ENEP Aragón, UNAM, México 1993. Pág. 333. 
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Como hemos podido observar a lo largo del primer capitulo 
han surgido pr4cticas didActicas -aunque no se entendiese a 
la didiictica atin- desde mucho tiempo atriis, que el mismo 
conocimiento de la pedagogfa, al respecto creemos que deben 
ser rescatados los procesos de formaciOn wuna lectura del 
lndice de la didActica Magna muestra como en la didActica se 
funde inicialmente la incipiente pedagogfa. El fin del 
hombre, la formaciOn del hombre, son temas que anteceden a 
la propuesta metodolOgica de Comenium. Después de ésta se 

~!~~~=!~ª~8 1~~ :~=~r~~t::t~!~~= ~ef~~~~~~:~e~ws?28~Y~enta un 

Afirmamos que si se rescatan los procesos de formaclbn 
al interior de la didiictlca ésta tendrla un Jugar importante 
en la formaciOn pedagOgica pues worganiza y orienta los 
contenidos a trabajar en cualquier relaciOn educativa e 
instrumenta los mecanismos para ese tratamiento, construye 

~:ia!~~~i:d~~=t~:a~el28§T~r, regir explicar y compr~nd~r Ja 

En este sentfdo podemos observar a la didácti~a-. como· una 
disciplina teOrico-conceptual conjugando los :·conocimientos 
elaborados, con los que puede elaborar el sujeto, ."'.'in_iendo ·a 
ser un parteaguas, que se ejempl i"fica en· .Ja·.~ s.iguter:ate 
figura. - - · 

Et sujeto encuentra enmedio del conocimiento, como 
receptor del conocimiento generado y como generador de otro 
tipo de conocimiento diferente al establecido. 
La didá.ctica es el parteaguas del conocimiento, que da 
cuenta de un conocimiento generado asf como también uno 
generar. 
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Para lograr que la didáctica sea generadora de conocimiento 
es necesario retomar elementos filosóficos, pedagOgicos que 
posibiliten lo que Comenio afirmaba una formaciOn del sujeto 
regresando a sus postulados iniciales "conviene formar al 
hombre si debe ser tal", as! los problemas de la formación 
son anteriores a Jos de Ja ense~anza, Un elemento a rescatar 
serian Jos postulados filosOficos de Ja formaciOn, que da 
cuenta de elementos netamente humanos <procesos reflexivos), 
ya que segbn afirma Dfaz Barriga "La formaciOn en óltima 
instancia es un problema que se refiere a Ja adquisición de 
conocimientos y destrezas, a Ja asunciOn de un conjunto de 
valores, asf como al acceso a la cultura en su sentido mas 

~:~~~º ys~l~a ~~co~~;~~~:iop28~ft6~~cae:~: d:i~:0mis::n~~::~ 
parafraseando a Hegel la formaciOn es un reencuentro del 
hombre con la cultura y sOlo el hombre tiene Ja posibilidad 
de reconstruir la historia humana. El hombre es quien puede 
tener conciencia de si mismo y hacer una reconstrucciOn 
histórica de si mismo, en este sentido la didActica tendrla 
que hacer una reconstrucciOn de la formaciOn del sujeto, 
estando en contacto con los procesos de conocimiento del 
sujeto, con una actitud filosbfica y a una acciOn teOrico
reflexiva, para emerger de su estado actual y proporcionar 
al hombre el arribo a una conciencia de st mismo, actuando 
de acuerdo a su conciencia de clase, de ser humano y ser 
social. 

Por estar en contacto con estos elementos la didActica 
posibilitarla un cambio en la formación docente, cambiando 
estructuras de pensamiento, de acciOn, de manejo de teorla, 
para l Jegar a construir una pro¡::jia, de esta manera se 
estarla entendiendo a la realidad de manera diferente. 

Estamos seguros que a·on ·falta mucho por hacer, por 
cuestionar y pensar, pero sl,es necesario un cambio de 
pensamiento, una resignificaciOn del sujeto como ser 
pensante, ya que este es ~n. reqUis.ito para cualquier otro 
cambio, por otra parte oreemos.que la ~ormaci6n pedag6gica 
abarcarla muchas situaciones que·a6n faltan por delimitar. 

1204> Dfaz Barriga, An~~1~· Op. Cit. 
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4.- b.2.. formacil!ln docente !:!.!l. proceso ~ construccibn. 

Como hemos visto dentro de la fo.rinaciOn docente 
confluyan m~Itiples determinantes, muchas propuestas, pero 
la mayor!a a nivel operatorio, normativo, que estAn 
encaminadas a una mayor producciOn-reproduccibn de 
determinadas prácticas y saberes. 

Esta tendencia no resulta ocasional pues es el resultado de 

~~de~~~~=~i~ ~~st:~~~~-~~l~~t~~~=o~~~~t~~~ ~~~~~=~06 a e~~~ 
sujetos con prácticas como las que ya hemos revisado. 

As! como en la educacibn en la formación docente se 
pretenden imponer y preservar modelos desde los cuales el 
docente elabora (otras evidencias) otros modelos y es que 

::~de~~~!0!:~dep~!e~~!~d~ed::a~~~=~ºo~~~!c:v~~en~~=sftef20M?~ 
Ast como el docente cataloga su pensar y accionar como 
ftbuenos o malosft, as! también lo hace con los sujetos al 
considerarlos igualmente como ftbuenos y malosft estudiantes, 
de esta manera un modelo despersonaliza al sujeto, 
despersonalizandolo por la evidencia. Por lo que la 
formaciOn docente no tendría que recurrir a modelos, se 
tendr.la que estar revisando continua y constantemente ante 
una sociedad consumista, deshumanizante y ftmodernaR¡: el 
docente tendría que entenderse de otra manera. No como un 
intelectual oficial, que es un repetidor, reproductor de Ja 
razbn en la cual se inscribe, siendo un defensor de la razOn 
institucional que responde a un pensamiento de determinada 
élite. La élite es experta en convencernos, sus teorias más 
que explicar buscan convencer, más que formarnos buscan 
transmitir evidencias ya elaboradas, diciéndonos en qué, en 
cOmo, para qué y para quién pensar, es decir, unos piensan 
por la mayor!a. 

-------------------------* El éxito de la modernid~~i ra~~~~ en· con~üm~~~ . a m~yor 
capacidad de consumir -~ªYº~- é~·i __ t.C?'.;_·en_trarldo_-e1 s~jeto ·an un 
~~85fªº da comp.atanc!a por. éf' vencer (compat!~ y perseguir),.• 

Carrizales Retamoza,··. ·césar; En uniformidad, 
marginalidad ••• ·op. Cit. ·P .• ·9. ·· 
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En este sentido el docente está inscrito en una 
formación institucional que apunta.al consumo .simplificado, 
es decir a consumir. pequef"tas:dosis de saberes simpJ ificados, 
por ejemplo, se .busca "actual izar." .al 'docente ·en determinada 
a rea y sobrB un eSp.eclfico. tema creando. u·n coctel, nunca el 
tratamiento aspira a lo completo.: As! la formacibn 
institucional.·, es. un tipo· de ·1ormacf6n marginal, que se 
caracteriza,' por._ el .. co'nsumo. y la.'. .r.e.petición simplificada 
sobre de.terminados sab_eres:. ,:·>.'.->' 

. ". .. ·. . .::,- : . ·":"·' ~ :'.•" ,: : . ; 

·En la ~orma0.iOn.;:.'d6~en.te ·,.t.~adicÍ.onalmente se ha dado 
importancia a la experiencia,:.como signo de madurez, de 
seguridad, .de lntel igencia,· .ª)o que preguntarlamos llos 
docentes con .mayor . experiencia son 1 os mejores? lO 1 os 
peores? lPara qué?, 

A la experiencia se ·le .da una importancia mayor que a 
la teorla e incluso se le confunde con ella pues "la 
experiencia se percibe como un saber acumulado en continuo 
perfeccionamiento de los ideales, saber modelizado que juzga 

:~e~~~ ~~=~:rys~~~ .. e7~~H\~c:ne!s~=c~~~~~~op:~~1!n~~~!~:s:n:~ 
abordar la relación entre la teorta y la experiencia. 

Pareciera ser que el docente sólo se formase a base de 
experiencia, de tradición, de un deber ser, de una pr~ctica 
que le inspire orden, seguridad sin conflictos. Sin darnos 
cuenta que la experiencia de los docentes conlleva 
estructuras de interpretación y modelos hegemónicos cuyas 
estructuras son sólidas y diflciles de desestructurar. Por 
lo tanto resulta dificil actuar sobre ellas, o de que las 
modifique expulsándolas-de su experiencia. Al 11 precisamente 
esta la tarea de la didAclica, revisar, develar y hacer 
comprender a los docentes que es posible cambiar la forma de 
entender a la realidad, apoy&ndose en la leerla y no sblo en 
sus Juicios valorativos de su experiencia o de su tradición. 
En este sentido Carrizales propone la •desestructuración de 

~:~~=~~~ ·m~~~=~~~:=~t:~ead:~1::~ll~81f !:a:~~T:~~~nco~~ce~~= 
opción la formacibn. 

<20B) Car.ri,zalas' ,Ret~moza, César; En uniformidad ... Op. Cit. 
p~g. 51. . . . 
IZOd lbldam·, P1'.g ... 61. 
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La formaci~n al ser introducida en la formación docente 
tendrfa que darnos cuenta de Jos procesos no sólo objetivos, 
sino también de Jos subjetivos ya que "la formaciOn en su 
dimensión de ruptura implica el cambio de las ef~óMTturas 
subjetivas-objetivas que produce la experiencia" • En 
slntesis Ja idea básica de formación se refiere a un tiempo 
de duda, confusión, indagacibn y creación: estos procesos se 
caracterizan por pensar de manera distinta a como se ha 
pensado, "pensar 1 o impensable". Todos estos procesos 
necesariamente implican un tipo de actividad reflexiva, 
intelectual, en este sentido se tandr!a que desarrollar una 
formación intelectual, en donde el docente pueda indagar su 
experiencia y la de los estudiantes pues "es necesario que 
el docente indague sobre su experiencia, valores, saberes, 
emoci enes y formas de razonar, ser tan ejercicios de 
formación intelectual. AdemAs se necesitarfa articular no 
sólo los saberes que están en Ja escuela, sino Jos Ambitos 
de formación que estAn inmersos en estructuras econbmicas, 
~~~!~;~~=! (~Q~~~turales que integran una formación social 

Ante esta panor&.mica pretenderiamos incluir a la 
"formación intelectual, que requiere incorporar a la actitud 
filosófica* como condición para desarrollar el sentido 

~;~~!~~o~=l~~a~~=~n ?~Yo~~sc~s~~tª!!~~no~9a f~~~;~~~~ode~:~~ 
referencia al uso de la razón, pero no tecnocrAtico
burguesa, sino el uso de la reflexión permanente para pensar 
por .uno mismo as! "hace de nuestro pensamiento objeto de 

~~~~~~~~~~aciones~~~Ifr~o desmitificar nuestras 

1208i-7~;~~--------------

12o9 > lbldem. Pág. 73. 
* La actitud fllosOfica busca hacernos ver las artima~as de 
~~y0y1 poder se vale para alienarnos mediante el saber, 

12111 :~:~::: ~::: ~~: 
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La formaciOn intelectual debe ser revisada desde un ~mbito 
má.s general desde ·1a formación misma, aunque ésta ha sido 
mal entendida y mal vlsta_·por un pseudoéxito, el status y la 
util !dad. 

Creemos que en la instituciOn -y fuera de ella- se marginan 
saberes, métodos y actitudes, es decir son "silenciados" y 
es que no estAn, porque han sido extirpados pero sin darnos 
cuenta astan, en lo que no sabemos, no pensamos y en lo que 
no hacemos, por lo tanto debemos encaminarnos a lo que no 
vemos, a lo que no est~: ya que no sOlo nos formamos con lo 
presente, sino también con 1 o ausente (saberes, val ores, 
actitudes inótiles -que no responden a necesidades 
sociales- 1. Asl el docente debe tomar en cuenta éstos 
ámbitos en su formación y en la de sus alumnos, pareciera 
ser que no tienen importancia porque el currlculum no lo 
dice o la institución no lo sugiere o en la misma sociedad 
:~~en~~~i~ados; entonces se tendrta que revisar la zona de 

Es por eso que la institución nunca permite "ruido", no 
se permite el cuestionamlento de su acciOn a su direccibn; 
es decir de su poder y "silencia" lo que no estA planeado, 
pues se necesita silencio para que los sonidos oficiales se 
escuchen y se consuman mejor, decir retumben sin 
cuestionamlento. 

Este planteamiento viene de la concepción que las élites 
hacen del docente se refieren al deber ser a un mundo ideal, 
no a la realidad, se pretende un proyecto o un modelo hacia 
donde ir, renegando de la realidad, ya que la ven imperfecta 
y se aspira a una perfecciOn y hacia ali~ se dirigen los 
medios y recursos para lograr echar a andar un proyecto 
polltico-educativo por parte del Estado. "Queriendo hacer 
posible lo imposible", aqul podemos observar el 
desfasamiento tan grande entre un tipo de teorla y la 
realidad. 

-------------------------* Es el lugar en donde habita el conocimiento intltil, no 
pragmático, no objetivo, ·no:.:cientlfico.: Todos participamos y 
aportamos a la zona del:'si~encio:·in~titucional con nuestros 
conf 1 ictos, di ferenci,ast: y-.:Pe:.c.~l.iai:-tdad~s'. 
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Estos modelos no permiten la polémica, la confrontaciOn 
teórica o la problematizaciOn, pues buscan ser puros 
pretenden ser imparc la les- de&ap'arecer prob Jamas y 
diferencias sociales <-y dogmá.ticas-J proporcionando 
certezas, ast se evita que se reflexione y impide un 
movimiento conceptual, no dandose cabida a procesos 
mentales, cognoscitivos ni mucho menos problematizar. 
Y con esta tónica son elaborados y echados a andar programas 
de actualización, de profesionalizaci6n y capacitaclOn 

~l~~=a~=~~~n=~!d~~r:~!~~c!~~2f2?~reflexivo, dando prioridad 

En la formación docente pues se tienen que abrir espacios de 
formación que contrarresten ns tas tendencias, estas 
práctica, partiendo de otra forma de racionalidad. Hacer uso 
critico de la raz6n al pensar en lo silenciado, en Jo 
olvidado, en lo excluido, en lo no oficial; es decir primero 
-pensar en lo impensable por ejemplo pensar en nuestras 
formas de pensamiento, no sólo en que pienso, sino como 
pienso, desde donde y para donde pienso, pensar en que 
pensar, pensar en lo que no pienso. Todos estos procesos nos 
l levarian a desmitificar nuestras certezas a abordar lo 
abstracto. Segundo hacer lo no hecho no sOlo se debe 
quedar a nivel de pensamiento sino sobre todo en un nivel de 
acciOn, pero una acción emancipatoria, transformadora. La 
acción encaminada a la formaclOn docente en donde el docente 
se tendria que cuestionar lqué hago, que no he hecho, qué 
hacer frente al conocimiento, frente a la teorta, frente a 
la docencia, ante los alumnos, ante la 1nstltuci6n7 etc. Es 
decir partir de la reflexión a la acción en un cambio de 
certezas, de evidencias, para tratar de cambiar otras 
evid~nciae y transformar as! Ja labor docente. 

En este sentido encontramos en la formación docente 
mucho por pensar y hacer, mucho por reflexionar y cambiar 
siendo un proceso en marcha elaborando su propio cuerpo 
teórico-conceptual, de esta manera afirmamos que la 
formaciOn docente se encuentra en un proceso en 
construcción. 

1212)-~~;-~~~-~~;;~;~;~~-de pensamiento !insubordinadas) se 
sustituyen por disciplinas instrumentales ~formando hombres 
al servicio de las méquinas, capaces de ejercer la técnica, 
pero incapaces de entender la teoria, que explica el 
contexto social en que se crea y apl lea la técnica e 
incapaces de explicar la teorla que subyace en la técnica~. 

lbidem. Pág. 26. 
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Un elemento. importante constituye el cambiar lo 
practico por lo á.bs.t~ac,to, ·'n'o a.usen~a~do. lo .ab.stracto, ya 
que asl se elimina ta·pOsibilidad de formación intelectual y 
se legitima la racional i z:ación·: t_écn ica; ·,·el imi narido ·conceptos 
y teorlas crlt~?as;··.se 0 ,tendr.l.a·:~amb_ién . que· proponer una 
reflexión hacia· :.ar< in~~-r-ior .. ·de. '.18:' zona del si tencio, 
tratando de in~erpJ.e.ta~-.)lo .o~ult.o, 1~ no "bueno" lpara 
quién?. - - .-,_,-_ - _," ·' -

'·' . 
ReconocemOs · co.niO una·nBcSsidad el uso del pensamiento 

abstracto, que e~ di~lcil. de entender o explicar asl como de 
vincular con la pra.Cti6a,· pu"es·.&e tenla la idea de que ta 
didé.ctica sólo debe· de proveer al docente de técnicas y 
métodos para '"hacer mas fé.ci 1 el aprendizaje" y al mismo 
tiempo al no existir elementos· teórico-conceptuales, no se 
puede avatar a sustentar propuestas did3.cticas que elaboren 
los docentes. En los estudiantes resulta dificil que 
entiendan para que serAn empleados los conocimientos que se 
trabajan en la escuela y la relación que guardan éstos con 
su práctica profesional, precisamente por la falta de 
cuestionamientos. 

Podemos advertir en este momento que un problema nodal 
y conceptual lo constituye la falta de capacidad y de 
elementos para relacionar teortas y conceptos reformulando o 
oreando propuestas teórico-metodológicas al interior del 
3.mbito educativo ya que "han quedado limitadas las 

~~~i~:~!~~ yd:n :fr:~~;~~j~ele~e~~am~:~~~0ca~:~ori:~~a~~,S}~ 
pues se hace necesario recortes conceptuales sobre teorlas, 
vertientes, autores, es decir sobre la teorla. 

Como nos podemos dar cuenta es necesario rescatar el uso de 
nuestra capacidad cognitiva defendiendo el derecho a pensar, 
a actuar con miras a un futuro. 

12131 "Este tipo de pensamiento no se logra comprender en 
los docentes, tampoco. se.:· .. lo"gra-.'int~rpratar el sentido de la 
formaclbn teórico-socicll ,- afiri:nando que puede ser muy 
critica. la teorla social', pero· no': g-uia.rda ninguna ralacibn 
con la practica y rio ·1~~.-~s;,ótil 'en· los procesos cotidianos 
de su prá.ctica •. · - ' · 
Orozco Fuentes, Bert~ú~."; ~P· .. Cit.. Pa.g.112. 
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A manera de propuesta creemos necesario que se debe 
ahondar en Ja formaciOn docente debiendo·.partir (como una de 
sus tareas) de desmitificar y desmodelizar Ja idea que Jos 
docentes tienen de si mismos, (actuando s61 o .. con· base en sus 
experiencias) y la concepción que u~a.cJase Social hace con 
re'ferencia al ideal y Ja funciOn que hacen· 1.os docentes, 
<dirigida a Jo real y no a lo fantasiosof.'.Y la· enorme tarea 
que se tendrla que hacer al interior. :y .exterior de la 
sociedad (tomando conciencia de clase~- Sin al1enaci0n) en 
cuanto a que no debe haber una reproducciOn sino una 
creaciOn de nuevos conocimientos y de nuevas prActicas 
encaminadas hacia una emancipaciOn de concienCias, de 
acciones y de prácticas sociales. Todo: Jo anterior entrarla 
en un "proceso de desalienaciOn -que- consiste en no 
orientar nuestra práctica hacia modal izar, sino en 

~::ªP~~~~~~c~~mot~~~=~~~~~d~~~:"ªv?~l~f~rn~~rªn 1 ~1 ~!~~~º =~ 
proceso de desalienaciOn seria retomado por Ja 'formacibn 
docente, como indispensable en su proceso de construcciOn. 

En la siguiente gráfica* podemos observar una di"ferencia 
entre una racionalidad objetiva que se expresa en modelos, 
con objetivos y finalidades predeterminadas que homogeneizan 
el pensamiento, Y otro tipo en que se pretende dise~ar un 
pensamiento reflexivo. que contrarrestan verdades y 
realidades acabadas, proponiendo otra forma de observar a Ja 
realidad, asl como otro tipo de tratamionto, que se puede 
introducir en la formaciOn docente, como una forma 
alternativa a la que predomina otra forma de pensar del 
sujeto, 
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En el modelo (forma de pensamiento y acciOn que predomina) 
se pretende una homogeneizaciOn de pensamientos, conductas y 
acciones con el propOsito de establecer un orden necesario 
para una dominaciOn y explotaci6n, se pretende evidenciar lo 
no evidente, para que no haya dudas y se dará por hecho que 
esté bien el modelo, y la realidad es la que se equivoca. lY 
si alguien no se adapta al modelo? lasto no est~ pensado por 
el modelo?, Se pretende adaptar la realidad al modelo, 
buscando los mecanismos más sutiles para lograr su cometido, 
también se elabora teorla, pretendiendo transformar las 
relaciones objetivas de la sociedad a un modelo base, guia, 
pensado e impuesto arbitrariamente. 
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Ante esta forma de acoi~n aparece una propuesta basada en la 
construcción de dise~os o proyectos que aspira a una 
transformación, a un cambio preocupada en buscar y encontrar 
contradicciones de la realidad y del modelo para entender 
que existe una alternativa, que puede ser el inicio de 
muchas contradicciones. Asl a la realidad se le cuestiona, 
se le oponen dudas, confusiones, preguntas, creando teor!a. 
Teorla que es resultado de haber problematizado a la 
realidad observando que si existen tendencias 
transformadoras, obteniendolas del cuetionamiento de la 
realidad, 

Por eso afir•amos que es posible cambiar y transformar a la 
for•aciOn docente cuestionando su realidad, problematizando 
sus supuestos, haciéndole algunas preguntas y en este 
sentido entender que est4 en proceso de construcciOn. 

Estamos convencidos que no se puede dar por terminada ni 
acabada la reflexi6n en cuanto a la formaci6n docente, ya 
que segOn nu~stro punto de vista la problem~tica se esta 
construyendo- destruyendo continuamente. SOio hemos hecho 
una peque~a referencia en cuanto a la relación que guarda 
con la didáctica y es que ésta le posibilitarla un cambio al 
proporcionar elementos te6ricos que nos da la formacibn 
intelectual y pedagógica, para reconceptual izarla con 
carácter formativo, 

En este orden de ideas creemos que es posible 
reconceptualizar su objeto de estudio, hemos propuesto dos -
no 1!1nicos- retomando 1 os procesos de conocimiento y 1 a 
formaciOn, que nos proporcionarlan un cambio de ~ensamiento 
de estructuras y de acción que involucrarla con Ja 
formaciOn humana. 

La dldActica tendr!a que abordar la formaciOn de acciones y 
aptitudes humanas que servirtan a la formaciOn docente como 
elementos teóricos, como Ja reflexiOn, la problematizaciOn, 
el manejo de la teorfa, para transformar la prActica docente 
y pugnar por un razonamiento critico formando un sujeto 
reflexivo. 

La categorta de sujeto reflexivo es retomada de las 
concepciones filosOficas de Hegel, entendiéndose como un 
sujeto que puede pensarse y pensar su realidad, encontramos 
antecedentes también en Jos intentos de formaci6n 
espiritual, formación humana plena, que el humanismo retoma 
(como ya hemos observado a Jo largo del primer capitulo> 
interesandose por la formaci6n del hombre con Ja tendencia a 
cultivar todos sus aspectos, recordemos que "la educación 
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formal e integral del humanismo coinCide pues, casi del 
todo, con el ideal latino del humanista profesado por 
Cicerón y VarrOn o.co~ el ideal griego de paideia como 
hubiera podido entenderlo·:platOn, 
Las materias de estudio, las artes; liberales no se 
estudiaban por el Jcls mismas; sinO .. porqüe se. tas consideraba 

~~~º i n~i~r~u~:rT21gf~rrol, ~-~r.'.··.ª~~o~~-º~;~en_te .1 as facultades 

Marx por su Parte.:sei'\a:.1a··¡á .:e_sS_nc:ia del sujeto como 
sujeto concreto, social·.y·.~i-an&fo_rmador, el papel de la 
práctica .en cuando:-:.a ·t"a ·~bJe.ti.~id8:d .. del, .. conocim_iento. Por 
otra parte hace un rico ·aporte.al.fsei'ial_ar .. l~ relación S-0, 
una relación . d~al_éct~ca.·:·.~ei'\al'!lnd_o ·por:i.Jna pa.rte que el 
objeto s61o pua~de··.tener·_Soiltldo.,con ... '_la. pa.rtic1paci0n del 
sujeto, y el. p~nsar:-~Íl'.e:J:objeto.'.lno·_"_aiSlado sino) con·, un 
carActer histOriéo-Social·,'. Es ·importante- la.·· ·actividad del 
sujeto pero ~~te, deper\d_e:::de«·-~u·~.Bn_t9ndimi~.n.t~,.< -no·. l_o hace 

;~!~~ i ~=~su ~!~-~mr~d:~~~-~~~~~~~·~ ~~6~ ª~~-t:~- _ ~~!~~~ !~~=~~º :or se~: 
hablar de .:-~~ _.: "su·_~S~o::que,_.conoce,· qua··piensa _:y ··actóa, ·un 
a_spec_to; f mpo_r:-.fante ·_'entr~ ~J a'fel ación _.6_1:-1J9t0_ "r"~ rea 1 id ad 1 o 
constituye., la praxis··concreta del sujeto, la. cual le permite 
pasar de representacio_nes·. e·) nt'ufc_iones· a reformul acianas de 
lo real, p&ra· transformar ·1a··coiicreto; siendo la practica un 
punto·de partida=d~I conoofmiento. 
Habermas por '.su parte considera que el sujeto ha sido 
formado bajo la tOnica de lo-~til <que subyace en la 
didá.ctica) al pensar- el s_ujeto que el conocimiento que 
aprende es verdadero· <esto· ya es una forma de pensar creada 
en los iimbitos escofaresJ .entonces ni siquiera ve como 
necesario cuestionarlo, es más ni siquiera lo piensa, 
simplemente lo aprende y. aµ"rende para que le sirve, 

El sujeto en ·1a escuela generalmente no trabaja con 
procesos de construcciOn-· de los conocimientos sino con 
productos, con conocimientos dados, y esto es normal ya que 
no tiene caso co~ocer .. ~J proceso por el que finalmente se 
llego a un conocimiento verdadero y válido socialmente, 
entonces sólo importa-aprender el conocimiento ya que éste 
lo llevará. a la ~ol.ucf6n'.de problemas; lo otro el proceso 
creará. confusión y··. haria· p9rder el tiempo, de ahf que Ja 
pregunta del alUmno,' ·es lpara qué sirve? y no como se 
produjo. .. · ~·-

De al 11 pues_· ey·:i~teré_s por entender al sujeto pero un 
sujeto reflexiv.o,: ~n--d~ñde se .Pos_tula la posibiJ idad de que 
a partir de pensar_~,sobre Ja ~eal fdad pueda determinar de 
acuerdo a sus __ i'n.tef'.~.ses-~los _conocfmfentos que en relación 
con el primSro·_ l_o: .1,teve a un interés emancipatorio 
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(recuperando un proceso reflexivo y autorre~Jexivo del 
sujeto>. El aporte de. la lectura conceptual anteriori radica 
en concebir al sujeto como te~rico-reflexivo,· como un ser 
que por su pensamiento constrüye realidad a partir de, la 
razOn critica, en-donde_ el ·P~':'samieÍlto se niega a quedar 
encerrado en los marc~s de los·conocimientos dados y busca 
en lo nuevo, en lo encubierto, en· lo oscuro nuevas formas de 
construcción de la rea~idad, como realidades especificas a 
partir del descubrimiento de campos posibles y viables de 
expl icaci6n de esa realidad .. De esta manera proponemos que 
se retomen estas ideas al interior de 1 a formación docente 
reconceptual izando al sujeto, que no se conformarla con 
aceptar como totalmente bondadoso lo que se Je dice <Hegel>, 
apropiandose de su realidad·.del Onico modo posible de 
hacerlo: pens,ndola (Marx) ya que el. hombre puede en la 
constitución del interés emancipatorio, determinar el tipo 
de conocimiento necesario para llevar a cabo concientamente 
el proceso de transformación de su realidad hacia un orden 
mAs justo <Habermas). 

Desde aqui la formación docente propondrla una nueva 
concepción del sujeto y del docente, .-con una actitud 
filosófica como un intelectual transformador, _partiendo de 
cuestionar certezas, pensamientos 'y saberes, estando . en 
contacto con la ~ormacibn pedagógica, que le p~rmita dar 
cuenta de lo educativo, lo pedagógico y lo didll.ctic·o, 
construyendo otro tipo de p8nsamiento que contraste· .con," la 
racionalidad moderna, partiendo de la reflexión a Ja .acciOn. 

En aste sentido la formación docente tendria que realizar 
variaG tareas para cambiar formas de pensamiento y 
evidencias, arribando a la teorla y a la reflexión critica, 
que estarian en confrontación con la realidad, 
posteriormente entrar en un proceso de revisión y formacibn 
constante para que con apoyo de elementos te6rico
conceptuales, se siga construyendo. 

En este sentido se tendrla que proponer otro tipo de 
racionalidad, preguntandose ¿Qué tipo de hombre se desearla 
formar? viendo a futuro, rescatando al docente como un 
sujeto critico, intelectual capaz de transformarse 
haciendose cargo de su propio proceso de formación. Asl 
transformandose primero, transformará su entorno social. La 
formación docente entraria en un proceso de construccibn y 
adecuación a las necesidades de otro sujeto, sociedad y 
realidad, por lo tanto es necesario también otro tipo de 
didactica, que al mismo tiempo se esté revisando 
continuamente. Queremos rescatar a través de la formación 
docente el papel central del sujeto, que debe ser retomado 
por la didactica y la 1'ormaci6n través de diversas 
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formaciones como la intelectual y la pedagOgioa con el ünico 
fin de transformar las acciones y prácticas al interior de 
la educaci6n y la sociedad. 

Finalmente afirmamos que hay posibilidades del docente 
reconociéndose como sujeto social, consciente para apoyar, 
rechazar o elaborar un proyecto polltico social en materia 
educativa, por lo que se tendrfan que dar algunas propuestas 
para el cambio de las relaciones sociales, por lo que 
incluiremos algunas consideraciones de algunos autores que 
se enfocan a la emancipación de la sociedad, a través de la 
educaciOn. 
Se hace mención a que en la educacibn hay fines pollticos, 
que hay objetivos y prácticas de poder, por lo que la 
educaciOn constituye un campo politice y como tal deberla 
ser abordada. Generalmente se ha hecho alusiOn a una ruptura 
que devela poder en sus Ambitos y relaciones lEs posible 
revertir el poder? lEI supuesto poder de Ja educación y el 
docente podrla ser concebido y utilizado de alguna otra 
manera? al respecto creemos que Jos docentes lendrlan que 
ser entendidos de otra manera ftComo intelectuales 
transformadores, lque> pueden reclamar espacios en las 
escuelas para un ejercicio de Ja ciudadan!a critica vla un 
discurso ético y pol!tico que replantea, en términos 

~~~~~~::to~i~~ire 1 ::c 0 r:~~~!~~~~ ;n!~:e~u;~~!=~~ 121S)~ba¡7 
respecto los autores Giroux y Melaren reconocen que 
cualquier intento de reforma educativa debe tomar en cuenta 
la educación de los docentes, en este sentido la formacibn 
de maestros debe estar ligada a la transformación critica de 
la escuela y por extensión a la sociedad global en su 
conjunto. Como podemos observar la formación docente -desde 
este punto de vista- debe concebir a los docentes como 
agentes sociales, emancipadores y es necesario que el 
docente asuma plenamente este papel ya que ftel papel del 
docente trasciende a Ja escuela,, y se torna emancipatorio, 
exhibiendo una preocupación preferente por Jos sufrimientos 
y lucha de los que están en desventaja y en Ja opresibn, 
ampliando el concepto de intelectual no sólo como alguien 
capaz de analizar intereses y contradicciones dentro de una 
sociedad hasta alguien capaz de articular las posibilidades 

·amancipatorias y de trabajar hacia su realización, Tratando 
a los estudiantes como agentes cr!ticos, cuestionan como se 
produce y distribuye el conocimiento, utilizan el diélogo y 
hacen al conocimiento s¡·enificativo, critico y en Ultima 
instancia emancipatorioft 217 • 
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Coincidimos con los autores cuando observan ciertas 
tendencias de la educacion, que se pone al servicio 
industrial, comercial, laboral y cul tura.l pues se observan 
précticas de utilidad, se persiguen ideales de competencia, 
de trabajo duro, del deseo por acumular "capital cultural", 
una sumisi6n y obedencia, en cuanto a las estructuras de 
poder, etc, etc, etc, olvidándose del papel y formacibn re.al 
e integral del sujeto, ante esta tendencia se propone una~ 
pol!tica de la posibilidad y de la ciudadania, por contraste 
se refiere a una concepción de la escolarización en Ja cual 
las aulas son vistas como lugares activos de intervención 
póblica y lucha social, son lugares desde los cuales 
debertan emprenderse luchas en nombre del desarrollo de un 
orden social más justo, humano y equitativo tanto dentro 
como fuera de las escuelas, en donde Jos estudiantes son 
formados para convertirse en ciudadanos informados, activos 
y crtticos. 

Un aporte que consideramos imprescindible al interior 
de la formaciOn docente es el que los autores se~alan, 
cuando afirman que la formación docente debe dirigirse a 
enfrentar y reformular las concepciones que se tienen en 
cuanto a la educaciOn y el papel de las escuelas. Un punto 
de partida serta reconocer la importancia de educar, 'a los 
estudiantes en los lenguajes de Ja critica y la posibilidad 
esto es "proveer a los maestros con la terminolog!a y el_ 
aparato conceptual que les permitirla no se.Jo anal izar 
crlticamente las limitaciones democréticas y pol!ticas de 
las escuelas sino desarrollar el conocimiento y _las 
habilidades que aumentarAn las posibilidades de generar 
currlculum, prActicas sociales en el aula y arreglos 
orgailizacionales basados en el cut tivo de un profundo 

~~~~=~?218?~ A~~~a ~~m~~~=~~ord::º~~=t!~~ce~osb:~~~=ti:~s ~: 
ha observado que el docente adolece de un marco referencial 
bien articulado para entender las dimensiones de clase, 
culturales, ideolOgicas y de género que conforman la vida 
del aula, y es que este tipo de conocimiento es también 
generalmente ignorado o tratado de manera desorganizada y 
fragmentada, por lo que es necesario rescatar una actitud 
teOrica. 

12161 lb!dam. PAg. 64. 
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La actividad teórica del docente necesitarla vincular los 
intereses de los estudiantes a la dinamina del autoejercicio 
y ejercicio social del poder, 1 a experiencia estudiantil 
debe ser vista como centro generador de la vida escolar, en 
la medida en que aborda los problemas y necesidades de los 
propios estudiantes, por lo que se hace necesario entender y 
analizar tal experiencia ademas "los maestros deben asumir 
una responsabilidad pedagógica para intentar atender las 

~=:a~~~~==toyi~~=~~:~oq~:l 1 ~!:~~e~eªc~~:es~st~1~rn;:s d=~~~: 
vincular las experiencias estudiantiles con aquellos 
aspectos de la vida comunitaria que conforman y sostienen 
tales experiencias <un proceso de formación). Preparando a 
los estudiantes para roles responsables como intelectuales 
transformadores, como ciudadanos crlticamente activos fuera 
de las escuelas. En este sentido se busca luchar por un 
cambio institucional y social para pelear contra la opresibn 
dentro y fuera de 1 as escuelas. El ideal de una pedagogla 
critica debe de estar encaminado a la transformacibn de la 
sociedad, via la participación polltica, construyendo y 
articulando una lucha para reestructurar las condiciones 
ideológicas y materiales de la vida cotidiana. 

A manera de cierre, 

Creemos que el debate en torno a la formación docente y 
su relación con la didáctica no se acaba por el contrario ea 
agudiza, se acrecenta, como signo de interés, como intento 
de reconceptualizar no sblo esta relación, sino muchas mAs 
que aparecen "olvidadas", sólo hemos tratado de reflexionar 
sobre la importancia y la trascendencia de la didáctica, 
como primera instancia para incidir en la formaciOn docente, 
creemos que estas reflexiones tienen que servir de punto de 
partida para posteriores trabajos, en donde se rescate la 
importancia del sujeto como ser intelectual y reflexivo, 

12191 lbldam. P~g. 99. 
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Creemos que en el presente trabajo hay •huecos•, "saltos• y 
no es el hilo negro que se acaba de descubrir, nos 
conformamos con que quede como inquietud, que despierte el 
interés de los lectores e interesados en profundizar m~s 
acerca de la didáctica. Hemos de reconocer qua el docente 
constituye un sujeto necesario para el cambio en la 
educaciOn y hay que hacer mucho para su formaciOn, as1m1smo 
puede propiciar una formación en sus alumnos pero para tal 
cometido afirmamos que es necesario que se reconozca como un 
intelectual, que pueda dirigir su prActica desde diferentes 
esferas con ayuda de una formación ~1 que se encuentra 
en construcción y no sea un reproductor de practicas 
arbitrarias, hegemónicas y dogmáticas sino que propicie una 
formación en sus alumnos, 

Hemos intentado que se recupere el ideal y el papel de 
la formación en la did~ctica que al ir construyendo sus 
conceptos, categortas y leerlas pueda no ser vista ya como 
una herramienta, un instrumento, sino por el contrario como 
un elemento de la formaciOn docente. ReconceptualizAndose 
ambas continuamente estartan en condiciones de lograr un 
cambio al interior de la educación y lo mAs importante, se 
llegarta al cambio de los procesos y las estructuras 
sociales. 

Desde nuestro punto de vista se hace importante el manejo de 
la teorta para aprehender la realidad, sin embargo la acciOn 
del sujeto no queda alli sino transformarla, hemos revisado 
la necesidad de elementos teórico conceptuales como punto de 
partida para transformar la realidad pero no basta quedarse 
alll en la reflexión, hay que pasar a la acci6n, a la praxis 
en Palabras de Marx, por lo que hemos introducido algunas 
propuestas que creemos son posibles de llevar a la pr~ctica, 
como lo es la acción emancipadora, el pugnar por una vida 
democrática desde las escuelas, en donde el docente y la 
did~ctica juegan un papel imprescindible al i'ormar sujetos 
participativos, reflexivos, crtticos y democrAticos. De esta 
manera justificamos la realización de nuestro trabajo. 

Por otra parte la formación docente tendria diferentes 
implicaciones, no sólo a nivel conceptual sino también 
nivel social. Es decir propiciar en los sujetos una 
formaciOn que pueda entender y transformar a la realidad y a 
la educación. 
En el docente posibilitarta reconocerse como un intelectual, 
con posibilidades de transformar su práctica educativa. Para 
tal efecto es necesario que se esté en contacto con la 
teorla para dar soporte teórico a sus acciones, es decir en 
un proceso de formación. 

Febrero 1991 - Noviembre 1993. 
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Conclusiones y Propuestas. 

Como resultado del presBnte trabajo podemos. señalar to 
siguiente: 

Pensamos que se deben Bvitar procesos 
dogm4ticos,repetitivos a través de una reconceptualizac~bn y 
una reformulación de la didáctica, poniendo especial 
atención en los procesos de conocimiento y de formacibn, 
para que se pueda dar cuenta de los procesos por los que se 
1 lega a obtener un conocimiento,. asl .como también ob.servar y 
encauzar elementos que no se toman en cuenta en la educación 
escolar y que constituyen elementos formativos del sujeto 
por los qua se puede llegar a otro tipo de conocimiento. 
Serla interesante reflexionar sobre las implicaciones de 
ambos objetos al interior y exterior de la didá.ctica. 

Por otra parte en cuanto a la did4ctica, podemos 
afirmar que no existe una sola conceptualizaciOn de ésta, 
por lo que se proponen algunos objetos de estudio; los 
procesos de conocimiento y la formacibn humana. 
Es necesario reconocer que la didáctica ha sido utilizada 
para fines especificas como la transmisibn acrttica de 
conocimientos y perpetuaciOn de conductas hegembnicas y 
verticales, por lo que es importante entenderla de otra 
manera, proponiendo otro·objeto de estudio. 

La didictici es una disciplina que cuenta con elementos 
te6ri~o-conCSptuales que pueden ser reformulados, para que 
ésta a su vez sea un elemento de cambio en la formaciOn 
docente. ·El 'sujeto seria entendido ya no como un reproductor 
sino que· elabore sus propios conocimientos, por lo que 
afirmarlamos .. categóricamente que la didáctica es una 
diSc'ipl ina que. se ocupa del conocimiento y la formaciOn del 
sujeto. 

La ~id~ctica puede proporcionar elementos que 
entender al sujeto como un ser capaz da 
conocimiento, éste entendido como factible 
construido, criticado y reformulado por aquél. 

permitan 
elaborar 
de ser 

En cuanta al devenir de la didáctica las diferentes escuelas 
se han av.ocado a darle prioridad a determinados elementos 
del. proceso ense~anza-aprendizaje, al método, al contenido, 
al: suJe.to, a los medios, a los recursos e incluso a 
priorizar determinadas actitudes lel trabajo, la conducta, 
el saber, la 'social izaciOn, el grupo, etc. J. Pero se han 
olvidado de rescatar procesos cognitivos, reflexivos, 
crlticos, formativos. La importancia no radica en darle 
prioridad a tal o cual elemento o aspecto; el reto consiste 
en articular a todos, en un proceso ~ formaci6n humana. 
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Es necesario se~alar que a~n falta mucho por reflexionar, 
por construir los mecanismos propicios y favorables· que 
permitan articular todos los elementos necesarios para' una 
formación docente también. Pues como hemos visto sblo se 
ha avocado -institucionalmente- a dotar de mé.s herramientas, 
mil.s técnicas y mé.s fragmentaciones del conocimiento y.:dá' la 
realidad. Desde nuestro punto de vista la realidad es 
cambiante, ya que no esté. dicho todo, pues en el sujeto se 
dan pril.cticas de resistencia, de "insubordinacfbn", 
precisamente por su carácter de sujeto reflexivo y 
emancipador que deben ser rescatados y encauz:ados por' ra 
didActica y la formacibn docente, 
Es necesario pues, seguir acrecentando su corpus tebrico, 
incluyendo nuevas relaciones que sólo el proceso E-A, pues 
la didáctica tiene alcances maybsculos que sólo el aula, 
pues existen posibilidades de cambiar précticas educativas y 
sociales, 
En la did~ctica y en la formaciOn docente hay pr~cticas 
ideológicas que se manifiestan en las imposiciones de un 
determinado tipo de saber, pensar y actuar, por lo que se 
deben evitar este tipo de prActicas y que no se perpetben 
más la fragmentaciOn·de saberes y contenidos mediante el 
cambio de roles, actitudes y sobre todo problematizando y 
construyendo conocimientos propios al interior y exterior 
del ámbito. 
Por lo tanto es importante retomar a la formación 
elemento que nos permite observar al sujeto en lo 
(deseos, alegrtas, gustos, etc.) y en lo 
<comportamiento, conducta, relaciones, etc.) y 
prácticas sociales y pollticas. 

como un 
subjetivo 

objetivo 
en 1 as 

Dicha formación posibilitarla también entender al sujeto 
como un ser reflexivo, critico, teórico y emancipador que 
pueda hacer uso de sus capacidades y facultades naturales 
para. transformar la realidad. 
Consideramos que el sujeto tiene la capacidad y posibilidad 
de formarse pero con elementos te6rico-conceptuales que 
puede proporcionarle la did~ctica si ésta es entendida como 
una disciplina teórico formadora que contarla también con 
elementos metodológicos e instrumentales, 
Estamos convencidos de que la did~ctica debe ser formadora 
de aptitudes teóricas y reflexivas en el sujeto, pues desde 
que inicia su vida escolar puede ser educado, formado con 
esta IOgica de pensamiento y de conducta, por lo que la 
formación debe estar presente, pues importante tomar en 
cuenta aquél tos espacios que también lo forman, no sólo en 
el ámbito escolar sino todos aquéllos que astan en contacto 
con el sujeto. Si la educación y la didActica se encuentran 
en la situación actual qua hemos revisado, en gran parte se 
debe a que se han "olvidado" estos ámbitos, estos haberes y 
estas ideas. 
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Se pretende propiciar una formaciOn humana potenciando 
facultades natu~ales.·.del s;;ujeto, por lo que creemos que se 
puede .rtev~r .. a cclbo .en. la escolarizacion a través de ta 
formaéion· docentei··p~es· en ésta se observaron carencias y se 
pri~ilegia· ,.,tam~ién .ún. tipo de saber técnico y prá.ctico en 
los docentes·.-olyidá.n~ose· elementos te6rico-conceptua 1 es que 
posibilitarlá.n'· :.una formaci6n docente alternativa. La 
·formación docente tendria que ser entendida como un proceso 
que tieni:t.'.q'ue 'P'artir de una desalienación de la conciencia, 
de la pi-á.oti_ca y de· la realidad, creemos que es de vital 
importancia ·la participación del docente en este proceso, 
pues es quien· posibilitarla en el sujeto un proceso de 
formación y ta~bién se puede posibilitar un cambio en la 
inst1tuc1ón:Y en la sociedad, 
Como se observo, en algunos docentes hay carencias de 
elementos pedag6gicos 1 por lo que no se tiene una visi6n de 
la educaci6n de manera politice-social, por lo que se hace 
necesario que el docente esté en un proceso de formaciOn 
docente, en donde revisarla su actuaci6n frente al 
conocimiento, al grupo, a la institución, a la educacibn y 
ante sl mismo. 
En el proceso de la formaciOn docente se tendrian que ver 
elementos ideológicos, teOricos, disciplinarios, pero 
también se tendrlan que proponer elementos que permitan 
observar a la educación no como un proceso aislado, 
fragmentado, sino que mul tideterminado, que está. 
determinado por mültiples factores politicos-sociales, 
económicos, sociales, etc. En este sentido se pretander1a 
del docente elaborar teorlas propias, que critiquen sus 
conv ice iones, costumbres, trad ic-iones y conocimientos 
propios. Creemos que partir del docente haciendo uso de sus 
capacidades naturales para transformar la realidad y 
posteriormente posibilitarlas en sus alumnos. 
Para una formación docente alternativa se propone una 
formación intelectual, pedagógica y una actitud filosbfica 
que enriquezca a la formaciOn docente y se pueda vincular 
con lo pedagógico, lo educativo y lo social. Pues reiteramos 
nuestro interés y derecho a rescatar la posibilidad del 
sujeto reflexivo, del sujeto pensante, de un sujeto que 
tenga la capacidad de cuestionarse y cuestionar a la 
realidad, para tal efecto la educación resulta ser un 
elemento que le permitirA acceder a tales esferas. 
En fin, creemos que la importancia no radica en quedarse 
sólo en una reflexi6n, sino que es necesario pasar a la 
acción, a la transformaciOn de una sociedad má.s justa, mas 
igualitaria. La educación constituye una herramienta y un 
camino para llegar a éste fin, pero revirtiendo los 
~eoanismos, los procesos, las conductas y las acciones de 
poder. Creemos factible que las otras generaciones puedan 
lograrlo con la emancipación de un docente emancipador, y la 
acciOn de una "nueva did3ctioa". 
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La formaci~n docente y la didactica se han viciado con 
prácticas irreflexivas, mecanicistas; he aqu! la inquietud y 
la necesidad que representan para quien escribe ésto, sin 
embargo, como ejercicio conceptual y de formación resultb 
valioso retormarlas, volver a cuestionar su devenir, sus 
fundamentos, sus carencias, para volver a cuestionarlas, ya 
que de ninguna manera está •dicho todo• ni estA acabada la 
problemática, ya que al intentar abordarla hemos descubierto 
muchas interrogantes que pretendemos también lo sean para 
quien debata y cuestione el presente trabajo; en este 
sentido también se habrá logrado mucho, se habrA avanzado en 
la construcción de la formaci6n docente y la didActica, pues 
como lo hemos se~alado, se encuentr&n en proceso de 
construccibn. 

Finalmente, la formacibn docente estarla encaminada a 
transformar las relaciones sociales a través de la educación 
a diversos niveles, como por ejemplo, a partir de una 
desideologizaci6n y cambio de roles y estructuras de poder, 
propiciando una conciencia de clase en los sujetos, para 
posteriormente abrir espacios de reflexión y de lucha con el 
objeto de transformar las relaciones sociales, pero desde 
las aulas, las escuelas hacia el resto de la sociedad. El 
fin Oltimo y esencial radica en entender a la formacibn 
docente como emancipadora de conciencias, sujetos y 
relaciones sociales. 
Por Oltimo es necesario comentar que en el transcurso de la 
elaboración del presente trabajo pudimos comprender la 
necesidad de estar en contacto con la formació·n inteleCtúciL 
con la formación pedag6gica, pues pudimos evidenciar la 
carencia de elementos teórico-metodol6gicos y. conceptuales 
en la formación profesional académica. 

Sin embargo esto constituye un reto a vencer como ser 
pensante, como ser que puede .elaborar, criticar y , proponer 
alternativas. · 

Resul t6 ser un ejercicio de formacibn 1'ruct1fero,"';evi.denciar' · 
en •carne propia• las necesida.des, las carencfas y la falta 
de elementos que se pueden lograr obtener eo un proceso ~e 
formación. · · 

Los aportes del. presente· trcibajo estarlan centrados -en 
rescatar primero el debate de la didi1ctica como ·una 
disciplina que se puede refoi:-mular, que puede ser'. ente.nd.~da 
como 'formadora y segundo tratar de intro~ucir!a _·_como , un 
elemento que puede influir y determinar en el proceso de ta 
formaci6n docente actitudes y aptitudes en los sujetos. 
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Un aporte importante es .et referido a 'develar la. idea y 
propósito de un sujetO·pensante y emancipador, que rescata 
su derecho a ~ri.ticar,: problematizar y· proponer . elementos 
para su ·pr.~pia .. ~ormaci6~- ~~.n·. ayuda .. ·de l.a· teorla. · 

Sin embarg'a ·"~~~b i é~ ... e xi ~te~: J~ 1 :~m·~-.tant~~ Y., l ¡~i-~~~.·~-.~~es~ cOmo 
son 1 a caren~ ia·_ -d~ ~.el emSntos.: t~brico's. Y. metq_d~ l 6g ices~'>. para 
abordar; r~.l ª".·~~::m~s necesái-ias e. i.f.1teres~ñte~·( ··q~e :ha.n . sido 
se\"ialadas:-~. e.n·::.:,:~1« _ _,:;presente ·trabajo,: .. · lo ... :q.ue~·-/~vi~B1,1cla>. la 

~~6~!~~6~ál~~·i'~•t:~r',en u.n· proceso . constanty·~~~;~~%macl6n 

Creo· . qi.Je .. et'· presente _traba jo i nC id ·1 o:·:~:·a"·¡.¡.<~:~~(L:.~;.'..: f~·~mac ibn. 
profesiori'al -.al. comprender que es imp".lrtS:nt.~~-:;,-y).:,escencial 
estar" .en"'co~tacto' con 1 a teoria para trat~r-:_i::I~'.\:-:. cS~biar. mi 
propia··:: pri1ctica . como docente. Como pedagog.o.· ~·:'.creo: ,'.·que es 
importante entender que no ·todo esté. dich_~:-~- ~::':.-acaba.do al· 
interio·r .. de la pedagogla y la educaciOn·.sino ~u8-.e-xis.te atm 
mucho por reflexionar, pensar y hacer ._al ~i'nterior: del 
~mbito 1 existiendo posibilidades de cambio. · · 

En· el presente trabajo existieron "sal tOs 11 ·;·. l imitantes 
y carencias en cuanto a investigar relaciones ·fmportan.tes 
cori la relación Didkctica-Pedagog1a-Educaci6n, ·que serla 
import·ante retomar en cualquier proceso de formación 
docente; al mismo tiempo cabe sel'lalar que fattar1a elaborar 
metodol og1as para que 1 as propuestas del presente trabajo ·se 
pudieran optimizar en determinado nivel educativo o 
instituci6n. Al respecto, quedarla abierta la propuesta para 
posteriores trabajos, pues nuestra intenci6~ nunca fué caer 
en modelos determinados para eficientizarse en determinada 
~rea o aspecto educativo. 
Como resultado del trabajo, se propone no _entender a la 
formaciOn docente con un car~cter técnico, sino. m~s bien con 
un carácter formador, que favorezca el desarrollo de 
habi t idades y capacidades humanas en el sujeto, se puede 
lograr esto en la medida en que se problematice y se 
propongan nuevos elementos de apoyo a l'a formación docente 
como por ejemplo: 1ª. didáctica, Es por_eso que el titulo del 
trabajo versa sobre esta relaci6ri, .did~ctica-formaci6n 

docente. 
Creemos que la didActica también ha· sido vista con este 

carácter, por lo que es importante reconceptualizar y 
proponer algón otro objeto de estudio, nosotros proponemos 
dos objetos de estudio haCia el interior de ésta: !...2§.. 
procesos ~conocimiento ~ ll!. formacibn. 
Serla interesante y fructtfero reflexionar aUn más acerca de 
las interrelaciones e implicaciones que tendrlan hacia el 
interior del ámbito educativo, :quedaria la tarea de elaborar 
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las metodolog!as por las cuales se implementar!an estos dos 
objetos de estudio, es decir los medios por los cuales se 
llegarla a esto. 

Asl mismo estarlamos proponiendo un carActer formador para 
la didActica y Ja formaciOn docente¡ este carActer 
posibilitarla en el sujeto desarrollar todas sus 
capacidades, habilidades y facultades humanas. 
Desde este punto de vista el trabajo propone 
derecho del sujeto a pensar, problematizar y a 
propios conocimientos, haciéndose responsable 
formaciOn para transformar Ja realidad, 

rescatar el 
elaborar sus 
de su propia 

La didActica serla un elemento -no Unico- de apoyo para 
transformar la formación docente, al proponer una formaciOn 
pedagógica, una formaci6n intelectual y una actitud 
filosófica que posibilitarlan una formaci6n integral en el 
sujeto. Finalmente se propone no quedarse en la mera 
"reflexiOnft sino pasar a un cambio, a una transformacibn de 
prácticas didActicas, roles de poder, prActicas 
institucionales, sociales, etc. Es decir a un cambio de las 
relaciones pollticas de los sujetos, para buscar una vida 
democrAlica, participativa de acuerdo a nuestra posicibn de 
clase y no una reproducción y sumisiOn de la clase 
gobernante, Se propone también seguir construyendo
destruyendo esta propuesta para mejorarla y superarla, en 
este sentido, se darla una participaciOn polémica y se 
aportarla al campo de la pedagogla y de la educación. 
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