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INTRODUCCIÓN 

En tiempos actuales los profesionales de la educación se encuentran 

inmersos en vertiginosos cambios sociales como lo son: el replanteamiento de la 

vida familiar, movimientos constantes en la economla, primacla de los medios de 

éomúnicació.n, diversidad de creencias en lo político, social y religioso, 

desigualdad en la distribución de bienes, la propagación de epidemias y 

enfermedades crónicas, los avances en los ramos cientificos y tecnológicos, asf 

como la cada vez más preocupante transformación de valores; dichos cambios 

hacen que el fenómeno educativo se vea inmerso en un todo contradictorio y 

demandante de mejores capacidades y habilidades para poder destacar y lo que 

es más: contribuir al cambio. 

Dicho fenómeno educativo. nos remite a retomar las palabras de Pablo 

Natorp 1 en su trabajo sobre Pedagogfa Social, en el cual aborda temas tales como 

las implicaciones de este fenómeno ~n la formación, ya que concibe a la 

educación como un hacer de la voluntad qúe a su vez está condicionada por la 

comunidad, las condiciones sociales. de la educación y las relaciones de dicha 

sociedad, lo anterior conduce a que utilice el término de Pedagogia Social. ya que 

el fenómeno educativo no se puede ver como un fenómeno aislado. 

Consideramos que la figura del profesor juega un importante papel en la 

búsqueda por superar los conflictos sociales actuales dentro del enfoque de la 

teoria crítica de la educación, la cual habla sobre la solución de problemas en 

forma racional . Dicha téoria fue creada primordialmente en Alemania en 

oposición a .la dirección dominante que habla tenido la corriente positivista y 

pragmática: por .lo ~nterior "se constituye como una filosofía de la práxis 

comprometida. en ·un diálogo abierto en competencia con concepciones de cómo 

1 NATORP Pablo ·•curso sobre pedagogía social .. Editorial Porrua. P. 



----------·-------·-------------

. vivir significativamente en un mundo confrontado por la pena, el sufrimiento y la 

injusticia;, 2 • 

La teorla critica de la educación, es una politica de vida en la cual 

profesores y e¿tudi~ntes ~stá~ comprometidos en el trabajo de la historia como tal, 

és por-la· a;,f~ribr-~Ü~ li:Í pedagogia critica "está comprometida con la tarea de 

darle sústen~-~- t~6~i~ó a la enseñanza, ya que dentro de esa perspectiva • los 

profesc:ires~~sóíl sólo propagadores del conocimiento. ni únicamente se dedican 

a reconsi'iuirlo en eÍ alumno, como lo indican las corrientes tradicionales en la 

educaciÓh, ~i;;¿· que su función va más allá de una simple linea de transmisión".3 

Bajo ;~stfvisión, Giroux invita a los profesores a hacer la reflexión de que la 

hist¿ria .• ·p¿dria :·permanecer estática y silenciosa, si es que se aleja d-J los 

cuestio~am'ie:~tos, ya que sin ellos, ésta puede volver a repetirse con las injusticias 

e i;,humanidades del pasado que han puesto el mundo de la educación en grave 

peligro. Al ·someterse a los silencios el profesor estará forzando su función 

· transmisora y lo que pretendemos es crear en él y sus alumnos, "una nueva visión 

de u·na sociedad fundada en la esperanza y el esfuerzo liberador; que parta del 

principio que la práctica en el aula no debe entenderse como algo parecido a un 

recetario de cocina'..i 

A fin de darle al presente trabajo el sustento teórico que posibilite la 

consecución de los objetivos, consideramos que es muy importante dar un 

panorama general de los principales postulados de la teoria crítica de la educación 

la cual parte en decir que la educación "es un proceso inacabado 

fundamentalmente humano, intencional, intercomunicativo y espiritual, en virtud 

del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la personalización y la 

~ GIROUX Henry "Sociedad, Cullural y Educación" Editorial U.N.A.M .. p. 184 
· lbidem p. 185. 
'GIROUX Henry "Los Prolcsorcs como intelectuales" EDITORIAL Pt\IDOS en temas de Educación MEC. 
p.13 
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socialización del hombre"5
• Para este enfoque la educación es ágil y por ningún 

motivo debe pretender estancar los conocimientos, asimismo considera que la 

educación en la infancia (ciclo que abarca la primaria), predispone para el 

aprendizaje dinámico mediante la adquisición de la lectura, escritura, comprensión 

y uso del lenguaje y cálculo pero no de manera memorística o por imitación, sino 

propiciando la comprensión, y dotando al alumno de habilidades indispensables y 

necesarias para toda su vida; finalmente, esta teoría se fundamenta en el principio 

de que la educación de la corriente critica fomenta y dirige el ejercicio de fa 

autonomfa, entendiendo a ésta como la capacidad que tiene el individuo de crear, 

reflexionar, transformar y proponer defendiendo sus propios puntos de vista y 

guiándose por sus propias convicciones e ideales; implica a la vez , una actitud de 

iniciativa propia; lo anterior guarda directa relación con el concepto de libertad de 

la que el individuo es su propio guia, lo cual le posibilita la participación preparada 

y comprometida en las cuestiones socio-culturales, libertad seria entonces 

sinónimo de posibilidad de hacer y crear haciendo a un fado los sometimientos y 

lineas de reproducción. Ambos términos autonomía y libertad fomentan y dirigen el 

proceso de personalización del alumno. 

Para entender mejor lo anterior afirmamos que la personalización es un 

proceso dinámico que pretende lograr que el individuo se realice con mayor 

plenitud, desarrollando a su vez más satisfactoriamente todas sus potencialidades; 

de hecho el carácter intencional de la educación dice que el profesor6 no puede 

actuar inconscientemente, en todo momento debe buscar que el encuentro del 

hombre consigo mismo se dé, mientras que por su parte el carácter de que la 

educación es algo inacabado se debe en gran medida a que la personalización 

también lo es, puesto que da inicio en el momento de nacer terminando con la 

muerte; en si el significado del término personalizar es formar un alumno con 

capacidad para integrar todas sus esferas y estratos, conseguir mayor tolerancia 

'FERMOSO F. Paciano "Teoría de la Educación" Edirorial Trillas p. 379. 
r. Utilizaremos los términos de maestro, docente y profesor ni interior del trabajo de acuerdo al peso del 
contenido que en el momento se esté trabajando aün cuando sabemos de las diferencias historicas y 
metodológicas existentes en cada caso. 
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ante Ja presencia de situaciones desagradables y frustrantes y lograr un mejor 

enfoque de su creatividad; a pesar de Jo anterior tenemos plena conciencia de que 

buscando la consecución del mejor desarrollo de Ja personalización, la educación 

puede ejercer funciones de control, estimulo e inhibición entendidas en su mejor 

sentido, lo que de ninguna manera puede hacer es modificar la vertiente fija de la 

personalidad. 

En este cambio que debe darse mediante la critica y " ser critico es vivir un 

proyecto cargado de esperanza y de lenguaje cargado de posibilidad, también 

significa desechar cualquier distancia puramente contemplativa y cognoscitiva del 

mundo para enfrentar la contingencia dei presente con la esperanza radical de 

proponer para el mañana".7 Cabe la utilización de métodos que promuevan la 

participación del alumno sin perder de vista Ja constante disposición que tiene el 

profesor por dominar Jos aspectos didácticos y administrativos propios de su 

desempeño, además de mantener un buen nivel de motivación en los alumnos 

que promueva aprendizajes relevantes e importantes para éstos, es decir 

significativosª, "para los:éua'les no son suficientes los contenidos, la información, 

conductas o habili~adei'¿'q'J~~ hay que aprender ya que éstas no son importantes 

en abstracto, hace falta é¡G'~'"í~ persona que aprende las perciba importantes para 

ella"9
; lo anterior lleva impJfbit~ un componente efectivo en el que el alumno logra 

-,- 1 

descomponer e interiorizar lo que aprende. 

Según palabras de Ausubel, es necesario hacer una distinción entre los 

materiales aprendidos por repetición y los aprendidos significativamente, ya que el 

primero involucra la adquisición a un corto plazo de concepciones simples un tanto 

inventadas asl como Ja resolución de problemas artificiales; por su parte Jo 

significativo implica una retención a largo plazo e involucra una mayor resolución 

7 GIROUX. Henry. Op. cil. p. 166 
1 Deseamos aclarar que a lo largo del trabajo se encontrarán manejados autores que no penenccen a la teoría 
critica de la educación y que son retomados brc\'cmentc por dos motivos fundamentales: 1.- Para 
problcmatizarlos y discutirlos. 2.- Porque algunos de sus postulados enriquecen nuestro trabajo, en tal 
situación se encuentra Ausubcl con su postulado de aprendizaje significativo. 
"MORENO Lópcz Salvador ··La Educación cenirada en Ja persona "Edilorial El Manual Moderno p, 23. 



de problemas, en este último el alumno no necesita hacer descubrimientos sólo 

se le pide que incorpore a su interior el material para interpretarlo, buscando 

siempre que Ja tarea sea comprendida durante dicho proceso de internalización. 

Tanto en el aprendizaje receptivo como por descubrimiento, hay 

aprendizaje significativo si la tarea puede relacionarse con Jo que el alumno sabe 

tomando en cuenta que la actitud que éste tenga es básica. 

Una vez abordados Jos fundamentos teóricos de la corriente critica de Ja 

educación abordaremos los principales problemas a los que se enfrenta el docente 

en su labor cotidiana, Jos cuales obstaculizan su mejor desempeño. El 

replanteamiento de dichos problemas con un enfoque más realista aparece en los 

trabajos del autor César Carrizales Retamoza, 1° él afirma que prevalece una 

creciente anarquía entre las formaciones de maestros debidas a la falta de 

planeación y organización, entre las problemáticas que acertadamente nombra se 

rescatan las siguientes: 

A) Enseñanza desarticulada a Ja práctica profesional 

8) Inexistencia de la investigación. 

C) Planes y programas desvinculados con el desarrollo científico. 

D) Desarticulación con la realidad. 

E) Desfazamiento entre los diferentes niveles educativos, preescolar, 

primaria, bachillerato, profesional y postgrado. 

F) Falta de continuidad entre los proyectos educativos. 

G) Establecimiento de programas de estudio sin contar con una evaluación 

de Jos anteriores. 

H) Incorrecta expansión geográfica y distribución entre las instituciones 

formadoras. 

"' CARRIZALES, Reiamoza Cesar. "Crisis en la formación autónoma de profesores" Edit. Universidad 
Autónoma de Sinaloa. p. 57 
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1) Aislamiento entre las personas quienes realizan la planeación y quienes 

la ejecutan. 

J) Prevalecencia de estructuras tradicionales que chocan con los ideales 

de querer formar de manera más critica y analitica. 

K) Falta de vinculación con la práctica profesional. 

Uno de los profesionales de la educación que está viviendo más de cerca 

las consecuencias: ~'e;' .. 1~~·,p~o'bi~máticas anteriores es el profesor de nivel primaria, 

ya q~e en su di~ri~'abtuadiene que permanecer con una visión clara de lo que 

busca lográr':~orl,?i;Üs:·a1umnos o de lo contrario se encuentra destinado a 

perteneder a é~~ íi¿m~roso grupo de colegas conformistas, uniformes, temerosos 

·al cambio y por end~_.dañinos para la educación. La situación logra complicarse 

todavia más cuando.· se presta atención y se toma conciencia de los problemas 

que enmarcan la actividad de la docencia, los cuales a últimas fechas se han 

discutido mayormente, aún cuando su existencia data de tiempos atrás; dichos 

problemas tienen que ver directamente con la indefinición de funciones y 

responsabilidades, lo ~Ue conlleva a tener un exceso de éstas. con las altas 

expectativas puestas: en él (erprofesor visto como un innovador del sistema 

educativo, como eje central de la solución de problemas sociales y educativos y 

finalmente vi;to como investigador del aula), la poca remuneración económica que 

percibe por su trabajo, las deficiencias acarreadas a lo largo de su formación asl 

com_o la:a·patl~ y resistencia a mantenerse actualizando sin dejar de mencionar 

q~e en su p~ái::tica la situación es dificil sobre todo al enfrentarse a niveles de 

exigencia rlgidos y lineales que van más allá de los recursos humanos y 

: · materiales con los que cuenta e incluso en tiempos reducidos, entre otros factores . 

. Para comprender mejor lo anterior el autor Teodor Adorno11 en su trabajo 

titulado ''Consignas" (1969) explica que existe una "aversión" hacia la docencia así 

como un~ n~t~ri·a· crisis de la nueva generación, también menciona los problemas 

~de la pr~f~~iÓn de enseñar y las limitaciones que esto tiene; parte de su 

11 ADORNO. Teodor "Consignas" Edil. Amorrourtu. p 64. 
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experiencia al afirmar que las personas con mayor preparación y capacidad son 

quienes expresan mayor "repugnancia" contra el trabajo que les aguarda 

empezando por la antipatla que sienten contra la excesiva reglamentación 

impuesta por los planes de enseñanza, a su vez en Jo anterior intervienen motivos 

materiales en donde la idea de que la docencia es una profesión de "hambre" 

persiste cada dla más, es por todo Jo anterior que Adorno "analiza las 

motivaciones subjetivas de la aversión contra la docencia esencialmente las de 

tipo consciente-preconsciente que presentan a ésta profesión denominándolos 

tabúes". 12 

Entre los principales tabúes se encuentran en primera instancia el que el 

docente no es reconocido socialmente, aún cuando se trate de un graduado 

universitario, encontrándose aqui una ambivalencia, ya que se pudiera pensar que 

el universitario es bien remunerado, sin embargo, el poco prestigio que se le 

atribuye a Ja profesión de la enseñanza no se lo permite. Un tabú más es esa 

·. pesadaconnotación que percibe al docente como un subalterno debido a su bajo 

sueldo,' lo.cual tiene sus orlgenes en las épocas de la edad media e inicios del 

.. ren~cimie~t~ clo~de los maestros eran algo similar a esclavos. Por otro lado se 

percibe un rese.ntimiento por parte de las personas analfabetas para con la gente 

instruida lo cual hace que las connotaciones despectivas para la figura del 

maestro se arraiguen con mayor fuerza. 

Basándonos en el pensamiento de Cesar Carrizales Retamoza es 

necesario retomar "que todo intento por uniformar sin considerarlo desigual, es un 

acto de poder simbólicamente violento para los iguales". 13 Desde tiempos 

próximos pasados se ha tendido a modelizar la figura del docente lo cual presenta 

un mundo fragmentado, simplificado, ausente de conflictos que si bien es cierto 

proporciona seguridad, también es cierto que uniforma bajo la pretensión de hacer 

"que los demás sean como deben ser no como quieren ser", dicha tendencia a 

" lbidem. p. 65 
"CARRIZALES Retamoza Cesar º'El Filosofar de los Profesores "USA Universidad Au1ónoma de Sinaloa p. 
10. 
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modelizar crea también mundos felices plenos de orden, homogeneidad y sin 

historia lo cual constituye un atentado contra la realidad. 

Si el profesor desea terminar con las lineas de sometimiento o con la 

· educacióncoino gobierno y superar los conflictos de clase social, raza y sexo en 

cuestiones de calidad educativa, debiera reflexionar sobre la manera en que 

pUede oponerse a las teorlas dominantes para construir tanto su identidad como la 

de sus alumnos, buscar la manera de legitimar con el suficiente sustento un 

proyecto pedagógico que defienda las posturas criticas de la educación; de igual 

manera el profesor terminará por transformar su actuar si reconoce las injusticias 

que en nombre de la educación se han cometido, ya que "los maestros se ven 

involucrados en una prolongada y sostenida reestructuración de sus empleos 

además de que .se ven inmersos en una progresiva invasión de procedimientos de 

enseñanza predeterminados". 14 

·El más claro ejemplo de procedimientos de enseñanza predeterminados, es 

el creer erróneamente que en medida que el docente tenga más experiencia sabe 

_más, sin embargo experiencia no es sinónimo de saber, a su vez se ha partido de 

la idea de que para enseñar es necesario conocer a los estudiantes lo cual es 

válido pero no sólo desde el punto de vista de las ciencias sino de la experiencia, 

sin reconocer que el docente parte de su propia experiencia sin conocer la del 

alumno; de hecho lo que percibe son simulaciones aún cuando el docente 

presuma de tener mucha experiencia. 

Independientemente de la corriente teórica en que se vea al profesor, éste 

debe ser quien pugne por desarrollar en él un sentido de pertenencia hacia su 

labor, vislumbrándola como algo que quiere por lo que significa no por lo que le 

remunera, llegando incluso a establecer vínculos éticos tales como el compromiso 

con lo que se hace, fa dedicación, el esmero en sus actividades cotidianas, la 

"APPLE W. MICHEL "Maestros y Textos: Una economla politica de las relaciones de clase y de sexo". 1 

¡.,,.--~~T~e-m~n~sd~e~E~d~u-ca-c-ió-n-E~d~it-or-ia_l_P_A_ID•O•S..,.M•E•C•.p•.•4•0--..,...,. ........... ~~~~~~~~~-S-----I 



responsabilidad de cumplir bien con afabilidad y afectividad y "buscando la fuerza 

primordial del espiritu dotada de voluntad, fuerza afirmadora, buscadora de unión 

del alma espiritual ante personas en cuanto real o potencialmente portadoras de 

valores espirituales"15 elemento considerado como altamente propiciador de 

ambientes educativos óptimos para una más eficaz y auténtica educación. Un 

profesor que logra proyectar dichos sentimientos en sus alumnos dará un gran 

paso que contribuya a su superación redundando en una personalidad propia, 

fuerte, libre para manejarse sabiamente en su época. 

Actualmente son cada vez más crecientes los casos en torno a la falta de 

disposición, amor y compromiso para con la actividad docente lo que nos lleva a 

concluir que existe un problema de actitud que mucho tiene que ver con la 

fc,·mación ética que recibe. El principal problema de ello radica en la poca atención 

que se le ha entregado a la formación de aspectos morales de los profesores y a 

la espera infructuosa de que el. amor16 por la actividad docente brote 

espontáneamente al :pisar un salón de clases, lo cual es absolutamente irreal 

pues elarrior~ori~s~lumnos es algo general pero a la vez que se proyecta en lo 
. ;· ·- .. ,, ;·_;;·~-·.:e"''-:' - . ,·' - ' 

particularafréspetarlo, sentirse alegre de encontrarse en medio de ellos, participar 
_._ ... · ' . ··-;~: --~- ~ •". "·" ' 

de sÚ:espontarÍeii:lad, comprenderlos para captar su manera de ver las cosas y 

gozar.al ~~~~~i:me_ntar que Jo que se orienta e inculca tiene resultados positivos. 

~i~i~ll·d:~ del principio de que es necesario romper con la absurda idea de 
'' ,. " ,., 

que ser.éducaélor es una rutina inamovible y que Ja enseñanza es algo que debe - ;,· .. ' .. 
repetirsé ciclo con ciclo; es sumamente conveniente iniciar con un proceso de 

· refle~iÓn /c~mbio de actitud para quienes desafortunadamente ven en la docencia 
': ,,'..- -

. una_oportunidad para poder trabajar, pasando a ser un vendedor de conocimientos 

· al "c:¡'ue se compadece por no hacerse valer de mejor manera. Para entender con 

mayor profundidad el papel que actualmente desempeña un docente y siguiendo 

el enfoque de Ja teoria critica de Ja educación es necesario no perder de vista que 

" Diccionario de lilosotia de Waller Brugger Herber Barcelona 1988 p. 56 
1
" Amor: entendido como la capacidad de entrega incondicional h:icia el otro. 

TESIS (;(Jf¡ 
FALLA DE ORIC.-:N 
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sus experiencias vividas le han permitido crear sus propios· conceptos sobre su 
- -- - - -, --- - - -

entorno los cuales proyectacen el grupo al trabajar con ellos. Es por lo anterior que 

la formación en val~res y eh;entido de la misión por su labor una vez más 

resalían como i~port~~tes . 

. Síri'·~Í1lbargo aterrizando dentro de la práctica cotidiana ¿El profesor realiza 

tales funciones; ¿No es acaso depositar la panacea en la figura de una persona 
> -- -

qÚe·a.rrastrá problemas multifactoriales?. La respuesta a lo anterior es negativa 

pues aún ~n' las Instituciones que gozan de prestigio y poseen los suficientes 

.recÚrs'o~. y donde se podrla pensar que el ambiente educativo es el idóneo, se 

observa que el ejercicio docente no es llevado a cabo con la mejor plenitud. Uno 

de los fac.tores más importantes que impiden el poder llegar al deber ser del 

docent ::; dejándolo en el plano de lo que es, lo explica Sergio Sánchez Vera 17 al 

da~le una connotación a la docencia de gobierno puesto que afirma que la 

. actividad docente esté fuertemente vinculada al cálculo, la previsibilidad y el 

control y que dificilmente puede dejar de realizar esta tarea puesto que su labor 

misma se mueve dentro de dichos parámetros. 

Respecto a lo anterior nos tendemos a comparar con modelos 

preestablecidos llegándonos incluso a plantear " casi soy como debo llegar a ser" 

ello obedece a que no se diseñan proyectos de formación a medida de los 

docentes sino que se forman docentes a medida de los proyectos, como lo afirma 

Cesar Carrizales "Tendemos a la uniformidad mediante la despersonalización de 

nosotros mismos 18
• 

Lo anterior reduce al docente propiciando que carezca de un discurso 

propio, pues lo más que llega a hacer es caer en la repetición de discursos 

:: SÁNCHEZ, Vera Sergio. ··La ensei\anza como gobierno. Revista Lucerna Diogenis Ai\o 11 p. 3. 
CARRIZALES Retamoza Cesar. Op. cit. p. 21 
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de otros.al carecer de una fundamentación conceptual y teórica, y por ende de una 

actitud C?bserva.dor.a<y refle~iva alejándose con esto de la realidad en que vive 

durante sus horas d~ clase, es aqul donde se encuentra el primer abismo entre lo 

que se dice del d.ocente y lo que es. 

Al .· trabajar en un sistema de imposición el profesor no se preocupa por 

buscar el cambi~. p~es está de por medio su prestigio y el cumplimiento para con 

·la Institución en qué' labora; todo lo que le implica un cambio requiere de una 

visión critica que sólo' púede dar la preparación y actualización. En otras palabras 

y con referencia a 16 ·anterio~ el maestro es más valorado por lo que respecta a la 

educación básica en,·sistenias particulares por el material didáctico más vistoso 

para impartir su 'cla~ei.péir su: puntualidad en el cumplimiento de su deber, por la 
· . ,., :·',;._·' :::.~:.;;.,··~;:·.:.e·:., ·: .-. .· 

planeación de clase.~~u~ .logr~ desarrollar aunque al entrar al salón de clase la 

olvide, por ei diseii6' de;'sus' exámenes, porque se dirija con respeto a padres de 

familia, a1urTin6s y ~ornpañero~. por la exposición que haga de sus clases, por el 

establecimie~i~'de 'norma~ disciplinarias que garanticen el orden en su grupo, por 

el alto promedio qÚ~ log're en sus alumnos al evaluar y dado el caso por el 

cum.plimiento al pÓrtar la .credencial y el uniforme que lo acredita como miembro 

de la institución,' así· ~or11o''respetar íntegramente el reglamento, al acatar con 

buena disposición las indicad~ries de su director y por supuesto al destacar en la 
.·· .... -.. ~·:;:: ,J!Y_:-.;.; 

participación de concu_rso.~. internos y externos. 

-... .:.·· ";" 

Al verse. inmerso el docente en un sistema con tales características, las 

condiciones de gobierno e imposición las refleja en su grupo como lo afirma 

Herbart19 en su tratado de Pedagogia General pues dice que "no es posible dar ni 

una hora de clase sin empuñar con mano firme pero suave, las riendas del 

gobierno" pero ¿qué tan cercanas a la realidad son en la actualidad sus palabras? 

Al menos guarda relación con lo que se concibe como un grupo ordenado y por lo 

tanto listo para aprender, como si el silencio absoluto fuera garantía de 

comprensión y asimilación de contenidos ¿acaso los mejores alumnos no serán 

•• HERBART. "Tratado de Pedagogía General" p. 1 16. 
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·----------····-------··--·---···--··· ............. - .................. ___ ,, __________ , ___ _ 
las mejores victimas de esa imposición?. Obviamente para interpretar el valor de 

-- - -

la nota de Herbart es necesario ubicarnos en su contexto histórico pues él vela a 

la disciplina no como un autoritarismo rlgido, sino que se traducia en amor al otro 

para ayudarlo y posibilitarlo en una superación personal y perfeccionamiento. Lo 

único cuestionable es aplicar sus palabras en la actualidad con rigidez. 

Pese a lo anterior de ninguna manera se pretende darle al docente un 

estig.ma 'de cerrado, opresivo y castrante, aún cuando se está consciente de que si 

los h,ay, prueba de ello es la imagen negativa del Profesor "tundidor" (que recurre 

a la viole~ci~ flsica para corregir) pues aún después de que se prohibió el castigo 

corpora1·'1a pre~al.escencia de esta imagen se sigue atribuyendo, pues es la misma 

socied.ad qú·i~n continúa esperando que éste modelo se reproduzca, si se ve a la 

ens~~a~za 'é:6mo algo impos:tivo, también hay que reconocer, como lo afirma 

Sánchez Vera: que el gobierno dentro del salón de clases puede llevarse de 

diferentes ma_neras de tal forma que aún cuando el ambiente sea calculado y 

controlado los alumnos no lo perciben como tal. De igual manera, no se pretende 

hacer ver a· 1a figura del Profesor como un retrógrada, por considerarse que la 

práctica del gobierno corresponde a los esquemas tradicionales, " ya que se 

asientan en las estrechas preocupaciones por la eficacia, los objetivos de 

conducta. y _los principios de aprendizaje que tratan el conocimiento como un 

objetode consumo y las escuelas como simples lugares de instrucción destinados 

a im~artir ~ lo.~ es
0

t~di~ntes una cultura común y un conjunto de habilidades que 

lós capacitará~ para actuar eficazmente en el conjunto de la sociedad"2º 

Para los teóricos de la educación estas ideas son cada vez más obsoletas 

ya que chocan con los ideales de querer formar de una manera más analitica, 

critica y prepositiva a los alumnos; de hecho, para comprender lo anterior sólo 

basta analizar un poco cuál es la función que juega el Estado dentro de los 

panoramas educativos, pues para nadie es noticia que éste posee sus propios 

fines, los cuales en su mayoría tienden a la transmisión de saberes técnicos y la 

'° GJROUX Henry Op. cit. p. 45. 
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manifestación de la cultura, el ejercicio de su gobierno lo tienen tan armado, que el 

Profesor al no poseer ·los suficientes sustentos teóricos que abran su visión 

termina p~r. conv~rtir su·. actuar docente. en la satisfacción inconsciente de los 

intereses del Estado; "al' no'i~ner conciencia el Profesor de los objetivos que el 

Estado persigu~, ex,iste u~ abi~~~ er;itr~ el discurso del ser y su práctica real". 21 

En palabras de Gir~u/ía a~te·rior situación tiene cercana relación con la 

idea manejada de currlcul~m:'ocLlto, entendido como las normas, creencias y 

valores no declarados, implantados·. y transmitidos a los profesores por medio de 

reglas (control social de la función de la educación). 

Por lo antes expuesto, es que existe plena conciencia de que las 

connotaciones de guia, conductor y propiciador de aprendizajes significativos es 

utópica, ya que dichas concepciones marcan la figura del Profesor como una 

persona plen~mente preparada para tomar el control de su clase con tan solo 

indicar el camino que el alumno debe seguir, a su vez se enmarca a la figura del 
. .::,·. 'L 

profesor como un agente posiblilitador de un conocimiento que en conjunto con los 

alum~os c~;~~tfuye. Además de lo anterior pesa la situación de que los esquemas 

institucior;ial~~muy dificilmente podrán romper con el ambiente de imposición que 

les rodea, de hecho si se es objetivo al externar un comentario, dificilmente como 
' . . . . . . 

un acfo enel _qüe, participan sujetos libres pues independientemente de la teoría 

de que se fraté:todas caen en el rubro de educación por convencimiento. 

Manejarse en el plano de ideales educativos en si no constituye un error 

pero ¿teorizar es lo que se necesita para trascender y transformar?, ¿la respuesta 

que los Profesores necesitan radica en leer discursos interpretados por personas 

externas al quehacer docente?. En definitiva las cosas no son asi los 

investigadores y profesionales de la educación que pugnan por el cambio afirman 

que es el propio Profesor quien debe buscar su transformación, entendiendo 

" SÁNCHEZ Vera Sergio Op. CiL p. 3 
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primero que transformar no es tomar conciencia de lo que el docente debiera ser 

para mejorar pues volverla a enfrentarse contra la realidad, tampoco significa de 

ninguna manera comprar libros tales como "Ser mejor docente en 10 lecciones", ni 

mucho menos la respuesta se encontrará copiando y adoptando modelos y 

esquemas educativos de otros paises donde las condiciones políticas, sociales y 

culturales son completamente ajenas a nosotros. Para transcender y mejorar, tan 

sólo es necesario buscar fundamentos en el diálogo, el entendimiento compartido, 

un cambio de actitud sin dejar de lado obviamente la actitud critica teniendo plena 

conciencia del tiempo, la disposición y el espíritu de cambio que necesita, sólo con 

eso se podrá llegar a "gozar del precioso acto de ser Maestro"22 como lo defiende 

Juan Jacobo Rosseau en su libro el Emilio. 

Sin pretender caer en el concepto de modelizar la figura del docente o de 

buscar el deber ser, consideramos valioso retomar rasgos de la figura del docente 

que se ma~eja en cintas cinematográficas tales como "El Profe" con Mario Moreno 

Cantinfi~s y. ;,La Sociedad de los Poetas Muertos" con Robín Wiliiams, pues 

aunque· sori :·f1t~ios comerciales tienen puntos rescatables que pueden ser 

ret~mad6s.~a:Ci'ue en la primera de éstas, se muestra como factor fundamental el 

a~or haci~ h~~·.-níños, una actitud de servicio y amor a su profesión sin prejuicios ni 

afanes de'1·u~r6, además en esa cinta el Profesor echa mano de cualquier recurso 

par~cons~~~trJqUe sus alumnos se constituyan como una comunidad donde la 

; i:omunicadón:·Y la·cooperación es el principal elemento, lo anterior nos lleva a 
'': .. 

concluir que débido. al gobierno ejercido con su grupo logra la confianza y el amor 

desus alumnos, aprendizajes significativos y una visión más humana de la figura 

docente, 

Por lo que respecta a la Sociedad de los Poetas Muertos se muestra la 

lucha entablada por un Profesor para romper esquemas tradicionales, 

reproductivos y castrantes, en donde después de muchos problemas logra 

introducir una libertad en el pensamiento lo cual implica autonomía y una visión 

"ROUSSEAU Juan Jocobo "Emilio o de lo educación" Edi1oriol Porrúo p. 71 
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sobre las cosas, lo cual redundarla en la construcción de un proyecto de vida 

distinto pero contrario a lo establecido por las autoridades del Colegio. Un factor 

importante es la actitud tomada por los compañeros docentes en esta película, 

pues mientras unos admiraban el cambio otros lo velan como una amenaza a su 

figura. 

Sabemos que los cambios llevan consigo contradicciones, enfrentamientos 

y obstáculos, que para superarlos implican tiempo, tenacidad y constancia sin 

embargo no por ello .las éosas deben dejarse a medio camino perdiendo la 

voluntad y lo que es ~ebr continuar con reproducciones de modelos establecidos 

por todos menos por nosotros, dejando asi de ser lo que queremos ser en 

· perjuicio de la educación y de la sociedad. 

Tomando en cuenta todo lo anterior a lo largo del primer capitulo ia 

investigación se enfocó a efectuar un recorrido histórico acerca de cómo es vista 

la figura docente desde la antigüedad clásica y el México prehispánico con la 

finalidad de encontrar aquel momento en el que su imagen pretende ser 

revalorada y para ello manejamos el discurso del deber ser docente haciendo una 

comparación entre los roles que se le han asignado y los que realmente lleva a 

cabo; para posteriormente compartir una reflexión sobre la influencia que ha tenido 

el estado y la sociedad misma en la labor docente. 

El segundo capitulo busca establecer las formas de relación existentes 

entreaprendizaje - alumno y enseñar - docente con el objetivo de hacer ver que 

, al lector· el error en el que se cae al interpretar que es el docente el único 

responsable de actuar, de hacer que el aprendizaje se de y sobre todo de romper 

con esa estigmatización que la sociedad le ha otorgado al profesor al verlo como 

ia solución de todos los conflictos educativos y males sociales; de igual manera en 

nuestro trabajo quisimos rescatar la relación de alumno-docente pues sin uno no 

existe el otro, buscando romper con los modelos establecidos sobre lo que debe 

ser uno y debe ser el otro. En este mismo segundo capitulo nos surgió la 
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necesidad de abrirun_espacio a manera de propuesta, el cual basado en la teoria 

comunicativa de H~bermas q~len señala la necesidad docente de encontrar un 
. . --· 

espacio compartido ·y _no manipulado en el que pueden darse respuestas y un 

claro fundamento de que debe cambiar su cotidiano actuar y transformarlo en algo 

Por sU: parte' el capitulo tercero recapitula todo lo anterior y plantea la 

necesidad. d~'.;,h~icar espacios para el crecimiento y reconceptualización de la 
' '' ' '<> ,: ;!,'; . . ··"~ .. . '' '· 

·docencia ubicádo centro de una escuela particular y reconociendo la necesidad de 

romper<c6-~' '18' rncid~lización y estereotipos mediante una modificación de los 

proyecfo's a~tu~le~ de formación docente y de un compromiso sostenido y 

convencido ele actualización. 

Como fundamento de todo lo anterior basamos nuestro trabajo en textos 

declarados dentro de la corriente de la teoría crítica de la educación; sin embargo 

pensamos en recurrir a otros autores como Rousseau, Comenio, Adorno, Sánchez 

Vera, Ausubel, Larroyo, Solana, etc., en dos sentidos primordialmente: el primero 

para tener elementos de critica por la concepción de docente que ellos manejan y 

en un segundo momento porque durante todo el trabajo se nos presentó la 

inquietud constante de no permitir tener una visión cerrada que nos condujera a 

ver una sola teoria como la panacea, pues aunque el criticismo de nuestro trabajo 

es algo que se encuentra continuamente quisimos ampliar nuestro panorama un 

poco más. 

16 
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CAPÍTULO 1 

PANORAMA HISTÓRICO - SOCIAL DE LA 
FIGURA DOCENTE: EN BUSCA DE UNA 

REVALORACIÓN DE SU IMAGEN 

1.1. LA FIGURA DOCENTE: RECORRIDO 
HISTÓRICO. 

1.2. LOS DISCURSOS SOBRE "EL DEBER SER" 
DEL DOCENTE, CONFRONTACIÓN ENTRE 
LOS IDEALES Y LA REALIDAD. 

1.3. INFLUENCIAS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD 
EN LA IMAGEN DEL DOCENTE. 
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1.1 LA FIGURA DOCENTE: RECORRIDO HISTÓRICO. 

¿El docente ha perdido valor en su imagen?, dar respuesta a dicho 

cuestionamiento denota varias implicaciones, engloba el trabajo de un análisis 

comparativo en retrospectiva que contraponga la conceptualización del maestro en 

el antes y el ahora, implica pensarse a uno mismo en el actuar cotidiano dentro de 

un salón de clases y preguntarse a cada momento sobre las repercusiones 

histórico-sociales que dicha palabra enmarca. 

La finalidad primordial de dedicar la presente investigación a la imagen que 

representa la actividad docente, radica en pretender trascender más allá de una 

Un.ea de reproducción arraigada a enfoques transmitidos por generaciones que no 

aceptan casi ninguna variación y que por lo tanto, en la actualidad pudiera 

expresarse que ya están fuera de contexto por su poca funcionalidad. Para lo 

anterior, partiremos como punto de apoyo del enfoque critico de la educación, el 

cual aborda la solución de problemas y se contrapone a la filosofla educativa 

tradicionalista en aquellos aspectos que estancan y limitan a la educación. 

Entrando en tema y buscando sustentar lo anterior, la teoría critica del 

pensamiento, que más tarde seria retomada por teóricos de la educación, 

comienza a sentar sus bases en las reflexiones hechas por René Descartes23 al 

introducir la idea de que el pensamiento debe darse en una forma racionalmente 

ordenada (es decir bien pensada y estructurada) que parta de lo simple a lo 

complejo, cuidando en no considerar como verdadero lo que en realidad no lo es. 

El interés·· ~6~. relacionar los problemas educativos con la vida de la sociedad 

aparece conio una corriente denominada positivismo y otra llamada pragmatismo, 

donde. la primera pretende estar por encima del idealismo y del materialismo 

concentrándose en el conocimiento positivo, es decir en los datos que aporta la 

23 (1596-1650) consideraba que debe existir la certeza matemática para que un conocimiento sea 
verdadero sostiene que el conocimiento es un atributo humano que sólo depende del sujeto 
cognoscente. "Pienso, luego existo". Constituye su principio sobre el ser y el conocimiento es un 
atributo humano que sólo depende del sujeto cognoscente. 
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ciencia por via experimental; en tanto que el segundo plantea que lo existente es 

tan sólo material indefinido sin forma ni estructura, sin leyes ni objetivos propios, 

es pues la actividad del hombre quien introduce orden en el caos y otorga 

determinatíilidad al mundo, según lo que piensa Descartes. 

Más adelante Emmanuei Kant, quien intentó conciliar el idealismo con el 

máteriaiismo, señaló que la única manera de conocer es por medio de la 

.. experiencia y las sensaciones, asimismo, plantea: "la sensibilidad es meramente 

pasiva, mientras que el entendimiento es activo. ¿Cómo puede estar seguro el 

entendimiento de poder aprender bajo sus reglas, en cualquier futuro posibie?"24 

Kant no concibe la realidad como producto del trabajo en donde la razón ya no 

necesita ser simplemente critica respecto a si misma, sino también con respecto a 

. los de.más. La experiencia en un sentido Kantiano ya es un nivel de entendimiento 

y ella implica un grado de reflexión y reconstrucción de la simple vivencia, donde 

ésta significa 16 que se vive cotidianamente. 

para e¡ pe'nsarii.ienió critico, interpretado como un juicio que se hace más 

objetivo, propC>sliivo Y.tendiente a la ruptura llevando de por medio un análisis de 

las situacion~~< ~Ó~,>~i~rt~ grado de problemática, es altamente cuestionable el 

hecho ·•de:qu~··~iV11'6mbre acepte naturalmente como ya establecidas las 
.,. > .•·' 'i-·'' 

· "destinacione's":l)ásiC:asº.y·de su existencia" por lo que les da cumplimiento sin 

preguni~r; el ~cim'~a'it~'riii~nto critico en cambio no acata dicha manera de ver la 

vida social, yaqu~ re6onoce la forma presente de la economia sosteniendo que 

toda la cultura está basada sobre ella como producto del trabajo humano en donde 

"la razón no pueda hacerse comprensible asimismo mientras los hombres actúen 

como si miembros de un organismo irracional". Al mencionar términos como 

prepositivo y destructivo, la reflexión se enfoca a pensar en innovar ideas, hacer 

planteamientos más creativos, transformar cotidianidades en historias más 

atractivas evitar los estancamientos y ante todo construir realidades acordes con 

necesidades más trascendentales. 

24 LARROYO, Francisco. "Introducción a la filosoffa de la Cultura "Editorial Porrúa p. 11. 
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El pensamiento critico se opone a la función en forma aislada del individuo 

asl como la generalidad de éstos, piensa al sujeto como un individuo determinado 

por las relaciones sociales que establece, además está en contradicción con el 

concepto formalista del esplritu, ya que al existir para él es una única verdad, no 

es posible. que los ind.ividuos interpreten en un mismo sentido lo que para ellos 

significa la \/erdad·lllisma, la honradez, la lealtad, la felicidad o la libertad y ahl 

radica I~ diferer1cia y la dificultad. 

'·.'.·' -' ' 

olio anterici·r~Í'educimos, que según palabras de Giroux, ser critico es "vivir 

~n urí p~6y~~í<f6ar~ad~ de esperanza, y de un lenguaje de posibilidad, también 

sig~Ífica cleseé:tl~'r. cualq~ier distancia puramente contemplativa, cognoscitiva del 
t ~· • • • • ' ' 

mundo, pero para afrontar la contingencia del presente con la esperanza radical 

·de ir~~sf~~rriarel ;,,añana."25 La teorla critica no consiste en formular sentimientos 
' . . 
o ideas de una clase, no se trata de descubrir contenidos psíquicos de 

determinados grupos de la sociedad, en ese caso se trataría pues de una 

psicologla social; la teorla critica busca "encontrar la emancipación intelectual y no 

sólo el planteamiento peculiar de los problemas como lo hace la tradicional"26 

además de pretender alcanzar una etapa superior de la convivencia humana 

transformando la actualidad social, llegando al grado de que todos los hombres 

tengan la posibilidad de desarrollarse planteando un pensamiento constructivo a la 

vez que se predica la honestidad y la coherencia interna de racionalidad como 

formas de .actuar dentro de un marco de libertad y creatividad. 

Por lo que respecta al ámbito educativo, algunas preguntas que la 

pedagogla critica se plantea son: ¿cómo se podrán convertir los problemas 

relacionados con la clase social, la raza y el sexo en cuestiones de calidad y rango 

educativo?, ¿hasta qué punto el educador puede oponerse a las teorias 

dominantes con el fin de reconstruir las propias identidades y experiencias asl 

como las de los alumnos?. ¿cómo elaborar un proyecto pedagógico que legitime 

25 GIROUX, Henry. Op. cit. p. 186. 
26 HORKHEIMER. Max. "La Teorla Critica" Editorial Amorrortu p. 248. 
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las formas criticas?, ¿Cómo reconocer las injusticias que se han cometido en 

nombre de la educación?, ¿Cómo hacer que los profesores tomen conciencia de 

su propia participación en el empleo de sistemas opresivos al pretender mantener 

la disciplina en su salón?. 

Al retomar la teorla critica como sustento y eje de la presente investigación, 

pretendemos como se mencionó, romper con esquemas tradicionales en 

educación como pudieran ser el abuso de la palabra del docente al exponer un 

tema anulando la participación del alumno, solicitar memorización de conceptos y 

términos en lugar de reflexionarlos o bien privilegiar el avanzar con temas para 

concluir uri programa en vez de. velar por el aprendizaje significativo. Virtud a que 

dichaJeorlafund~menta sus bases también en el empirismo27 y el sentido común, 

admite tbdo come, existe~te y lin~al por lo que se da una dominación donde se . . . 
diluye en el presentismo, es ahl como la forma de actuar del individuo tiende a la 

repetición, mecanización, pasividad e irreflexión. Al contrario de la teorla critica, 

analiza los problemas en su individualidad aislándolos del medio social. 

Sin perder de vista lo anterior, para lograr una búsqueda exitosa que 

contribuya a la revalorización del que-hacer docente, consideramos adecuado 

resaltar en cada periodo histórico cuál ha sido el papel de éste a su vez queremos 

establecer vincules entre cada periodo histórico, que ayuden a comprender de 

manera más precisa cuál es el origen de los conflictos que en la actualidad, el 

profesor vive y sobrelleva. 

Simultáneamente, anhelamos centrar la investigación momentáneamente 

en el análisis histórico que rodeó a la figura del docente como parte de una 

evolución mal enfocada y peor comprendida y apoyada, es aquí donde nos 

cuestionamos ¿Por qué los docentes han de ser la panacea en la actualidad para 

borrar y resolver problemas de antaño como lo es la formación profesional, la 

27 Para el empirismo la ciencia de Ja naturaleza y la flsica experimental son la verdadera ciencia, se 
considera que los sentimientos son la fuente de todo conocimiento, se rechazan Jos conceptos de 
las "causas primeras" de las "formas sustanciales" imperantes en el feudalismo. 
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inestabilidad económica y la falta de compromiso ético,28 por tan sólo mencionar 

algunas situaciones?; la interpretación de lo anterior no debe girar en torno a que 

no se desea participar en un cambio positivo, es que para comprender y mejorar el 

ahora, es necesario analizar el pasado como un conjunto de interrelaciones. 

Es por lo anterior, que esperamos entonces abordar las problemáticas que 

a lo largo del tiempo han aquejado a la función docente, en relación con la 

contextualización histórico - social de su labor, tratando a la vez de descifrar los 

problemas con los que se enfrenta a lo largo de su formación; determinando qué 

tipo de influencias ha recibido por parte del Estado y la sociedad, abordando el 

discurso del deber ser docente al confrontarlo con su realidad, analizando la 

situación de su campo laboral en la actualidad y ante todo ir en búsqueda de la 

revaloración de su imagen con miras a romper esquemas patrones, moldes y 

modelos. 

Analizar y configurar una problemática tan real, no puede entonces ir 

separada d~l~_di~c~siónde los principales pasajes históricos - sociales dados en 

' el desiofrroiÍ~ dé la hu~anidad. Bajo ese contexto, resulta interesante retomar la 

¡ 
l. 

1 

· .. idea .de :que "la historia vista como la comprensión del pasado contribuye a 

. entender lo~ modelos culturales presentes y futuros"29 y para entrar en materia la 

división. histórica de éste trabajo se hará conforme a los grandes periodos 

histÓric~s de la humanidad partiendo para ello de Roma y Grecia antiguos, pues 

·sus bloques históricos corresponden a los pasajes humanisticos y pedagógicos de 

mayor trascendencia debido al nacimiento de grandes ideas y pensadores que son 

considerados como cuna de la humanidad; sin embargo, con el propósito de 

ubicar el contexto propio de México, las ideas de la figura docente a partir de la 

época prehispánica también serán abordadas de la manera que sigue: 

28 Entendido como la realización del esplritu objetivo. la verdad del mismo esplritu está en tener su 
libertad por una parte inmediatamente en la realidad y. por consiguiente en el exterior, por otra 
garte en el bien universal que redunda en la importancia de sus clases. 

9 DEBESSE, Maurice ""La Formación de los Enseñantes" Ediciones Oikos p. 327. 
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A) Historia de la figura docente en la Europa antigua. 

Desde la perspectiva histórica de la antigüedad clásica, la educación en 

Grecia se destaca por el desarrollo del libre examen de la realidad y de las ideas; 

el pensamiento griego clásico era naturalista y racional; para entender el aspecto 

educativo, la sociedad poseia tres figuras fundamentales: el filósofo, considerado 

como el guia pensador y conciliador, el magíster quien impartia los conocimientos 

y a la vez se hacia cargo de la educación moral de la juventud y el pedagogo 

(paidos = niño, ago = conducir) el cual tenia la responsabilidad de conducir la 

educación de los niños hacia las capacidades y deberes del hombre completo. Por 

su parte· Esparta impartia una educación de tipo estatal, con carácter militar 

atendida por monitores30 y el pedonomo31 teniendo como objetivo común la 

formación de buenos guerreros que defendieran sus costumbres y territorio; por su 

parte Atenas otorgó mayor importancia a la formación de quienes se dedicarian a 

cultivar eialma y el espiritu, ya que estableció varios grados de formación docente 

pues el joll~n en proceso de educación debla pasar por una escuela gramatical (el 

gramático) para posteriormente 'tomar el papel de quien impartia conocimientos y 

cuidaba a la vez 'de la parte moral de sus pupilos, aspecto que en la actualidad ha 

dejado de ser tomado e~ cuenta casi por completo para dar mayor peso a otras 

. formas de instrucción.· P~r su pare Roma enfocaba la formación de su juventud a 

'situaCiones de expansión territorial y a la defensa del Estado, siendo la educación 
;;.:,,.-·.,. 

. de caráéter 'realista.':·e·s decir apegada al tipo de vida y necesidades de la 

población, la qU~ predominaba desde la infancia. 

El concepto de docente que ambas culturas manejaban es aquel que sirve 

al Estado pero que a la vez otorga gran importancia a la formación moral y ética 

de sus pupilos, tenemos la información de que la figura que el docente 

representaba era respetada y valorada, ya que la labor de instruir y adiestrar 

30 Auxiliar de un padónomo que ayudaba en el ejercicio de funciones tales como la realización de 
tareas secundarias y dirección de grupos pequeños. 
31 Dicha palabra denotaba en Esparta a la persona que tenla una responsabilidad de inspeccionar 
el trabajo del monitor, todo desde un estricto sentido militar. 
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estaba en gran medida en sus manos, la sociedad le calificaba de importante y 

distinguido pues era ;fmbolo de lo que cada cultura debla alcanzar, 

aparentemente la época reflejaba esplendor, sin embargo la invasión de los 

bárbaros. estuvo .ª punto de destruir la cultura grecorromana, ya que los rudos 

vencedores n·~ poselan suficiente sensibilidad como para comprender las 

créaciónes ·de' arte y ciencia. 

PosterlÓr a la época grecorromana, surge una nueva fuerza mayormente 

identifÍ~ada'é:ém lo espiritual, a dicha fuerza se le enlaza con la idea consciente de 

subÓrdinar y dirigir el conocimiento; tal fuerza se desarrolló en la Edad Media. Los 

objetivos de la llamada fuerza espiritual eran conducidos mediante la enseñanza 

de la fe y el dogma retomando inclusive a los pensadores clásicos, para sustentar 

sus preceptos. 

Pese a lo anterior y al paso de los años por diferentes épocas de transición, 

no es sino hasta la edad media cuando la función docente comienza a verse como 

algo organizado, pues la iglesia es quien retoma las riendas de la forma en cómo 

impartir educación en un enfoque basado en la obediencia a las leyes y en la 

formación de la voluntad para amar y respetar a Dios. Fueron creadas 

instituciones ex profeso para impartir educación,32 lo cual causó descontento en 

las nacientes universidades, cuya visión del mundo era más critica y alejada de la 

palabra de Dios; sin embargo, son éstas últimas las que logran dar un verdadero 

impulso a la labor docente al preocuparse por el aspecto formativo de la persona 

que tenia bajo su responsabilidad la formación espiritual de los individuos, es decir 

transmitía la idea de un Dios creador del cielo y de la tierra y rector del mundo, 

omnipotente, eterno y justo"33 al cual habla que obedecer y no desafiar para 

trascender al mundo del paralso. 

32 En este momento el concepto de educación. No es utilizado en la extensión de su campo. Sólo 
está haciendo referencia a la instrucción. 
33 LARROYO. Francisco. Op. cit. p. 323. 
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El pensamiento de Aurelio Agustin de Hipona (354-430), es muy 

repres_entativo de la época medieval, como teólogo connotaba a la figura del 

maestro de reflexiones acerca de la experiencia interna e intima, buscando 

explicación a todo en bases más espirituales que ffsicas utilizando para ello la 

auto-observación e introspección.34 Para San Agustin el saber es un acto de 

· afumbrár: el verbo ilumina al hombre en donde las ideas son modelos de las cosas 

que el ·hombre des~ubre en su mente gracias a la luz divina. 

'e'' 

•Hablando de· la ·misma época Larroyo afirma que la escolástica era la 

mat~ria f~né::ta~e~taide~nseñanza y era entendida como: 

" .. :Al principio el conjunto de saber. El escolástico 

era el rr.aestro de las siete artes liberales o el jefe de las 

escuelas monásticas o catedráticas. Más tarde se dio el 

mismo -~~~bre a las que escolarmente se dedicaban a la . . 

. filosofía y teolÓg_la. Tales escolásticos ya no se propusieron 

·como I~~ padres de la iglesia, comprender y formular la 

doctrina cristiana con ayuda de la filosoffa griega, sin 

fundamentar y enseñar la doctrina de la iglesia como 

sistema cientifico". 

Con respecto a la trascendencia de los siglos que educativamente hablando 

abarcó la época de la edad media a la actualidad, es importante señalar que el 

aspecto _rescatable de su doctrina es el hecho de que cuidaba mucho la educación 

espiritual, la cual se vefa reflejada en la calidad de vida de la población; asimismo 

es buéno indicar que es valioso el hecho de que se le brinda espacio a la 

educación en valores; pese a ello, ¿qué pasaba con la formación intelectual que le 

posibilitarla al individuo desarrollar una postura frente a las cosas y la vida?, por 

otra parte, ¿qué sucedfa con la evolución del pensamiento critico y prepositivo de 

los individuos?. La respuesta es que al darle poca o nula importancia a la 

34 Referido a ver dentro de uno mismo para llegar a un mejor entendimiento de los demas. 
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evolución del intelecto, al aparecer algún indicio o rebelión para conseguirlo, tal 

intención -era eludida por quienes en sus manos tenlan la educa~ión. ya que ello 

les garantizaba la resignación, respeto, obediencia y sumisión35 asl como la 

prolongación ·de su poder . 

. Ubic~d~s 'en el siglo XV al XVII en la época del Renacimiento que trajo 

consigo u~a· f¿erte .renovación de la existencia humana, una nueva concepción 

del lllund,dyd~· I~ vida: con Maquiavelo se enlazaba una doctrina de la Sociedad y 

·-el E~t~dÓ;:'.i.:Gi~ro pide una tradición de libertad, en las relaciones del creyente con 
(','__'.. . . ,'. "•·;··' 

la igle.siá; 1 Montaigne predica una concepción más mundana de las relaciones 

m~rales ·d~I hombre, y Copérnico asi como Galileo, Descartes y Bacon 

em'ancipar~n la ciencia y la filosofia de su concepción medieval porque 

propu~ieróri· formas de p-ansamiento más cercanas a la racionalidad y a la 

_:fu~da~~nt~ción cientifica alejándose de la idea de Dios como centro del universo. 

Con. parecida actitud a Sócrates y los sofistas, los hombres del renacimiento 

se sienten indÍvid_uos independientes y libres; quieren admitir que la tradición 

· medieval sólo.lo q.Úe puede exhibir es verdad objetiva; se engendra en ellos una 

alta conci~~-ci~ d~sUpropio valer: la fe y la obediencia, la renunciación y la 
, .•. -.; 

· humildad, s'e in,tercambian por orgullo y osadia, voluntad de poder y de aventura. 

ConC:retarn~nt~' en el Renacimiento al que podria denominársele "humanismo 

peCl~gÓ~i~;;;::ls'~oino lo menciona Francisco Larroyo en su libro de historia de la 

pedagogia, la superación de las ideas prevalecientes durante la edad media eran 

·algo brillante debido a que se generaba una apertura en el mundo del 

pensamiento. Es bajo la anterior perspectiva que la enseñanza corría a cargo de 

las humanidades y universidades en tanto que la educación espiritual quedaba a 

35 Este apartado puede ilustrarse con pasajes de la pellcula "el nombre de la rosa" en la que se 
ejemplifica sin tabúes, la vida cotidiana y la formación de los monasterios que adoptaban como 
parte de la educación que ofreclan, ahi haclan cuanto podian porque no se tuviera acercamiento 
alguno con ideas revolucionarias llegando incluso a envenenar las hojas de los libros catalogados 
como prohibidos. 
36 Ya que el hombre es ubicado en una dimensión más real, más modesta pero al mismo tiempo, 
animado por la decisión de desarrollar al hombre en todos los aspectos, tanto en el arte, como en 
la capacidad de conocer las leyes cienlificas que regian al mundo. 
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cargo de la iglesia. La educación en este momento histórico era controlada por el 

Estado virtud a que aquella idea de la edad media de estancar al hombre en el 

desarrollo intelectual resultaba algo paradójico al "castillo de la pureza",37 puesto 

que dejaron de lado el hecho de que el hombre por si mismo es incesante, curioso 

e inve.stigador, las ideas de nuevos conocimientos tardarian un poco en difundirse 

entre la._población pero finalmente tendrían apertura, sobretodo porque es aquí 

d()nde ej~urgimiento de los Estados-Nación se consolida. 

· · Lo· anteriormente expuesto, condujo al advenimiento de conflictos entre la 

iglesia y el Estado pues los docentes laicos fueron desplazando paulatinamente a 

los religiosos debido a la difusión de los avances cientlficos y tecnológicos, los 

cuales estuvieron más al alcance de la población, asf como el trabajo de los 

reformadores en la educación que postulaban la idea de que ésta fuera extensiva 

hacia un mayor número de personas. La enseñanza en instituciones construidas 

ex profeso para la instrucción, también desplazaron a la iglesia y con ello gran 

pare del pensamient() s_u111iso el que con el transcurrir del tiempo se tornó en más 

racional y critico; En épocas actuales se ha continuado reconociendo qué significó . . . . - . 

la edad media para el espacio de formación docente, pues ésta era hermética, 

lineal y con muchas limitantes que impedfan el replanteamiento de otras formas de 

pensar excluyendo incluso al propio saber, contrario con lo anterior y acorde con el 

momento histórico el renacimiento priorizaba la evolución critica e innovadora del 

pensamiento en el docente, el cual debia ser sembrado en los alumnos para 

crearles la duda y la racionalización del conocimiento cuestionando en todo 

momento sobre el por qué las cosas que lo rodeaban. 

El esbozo educativo del periodo histórico mencionado tuvo una importante 

repercusión mundial, ya que significó la "iluminación" y profundidad del 

pensamiento reflexivo, el cual no se quedó en Europa, también las reformas 

37 Cinta cinematográfica mexicana filmada en la época de los 70's donde un padre de familia 
obsesionado con que sus hijos no se vieran influidos por el mundo pagano en donde desde su 
opinión, todo era agresivo. crrminal y pecaminoso decide enclaustrar a su esposa, un hijo y una hija 
(mientras él se salla al exterior); los cuales no tenlan contacto alguno con el mundo extencr 
provocando con ello que en la familia se dieran relaciones incestuosas. 
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llegaron a América y por supuesto a México. A lo anterior contribuyó en gran 

medida la filosofia del iluminismo, de la ilustración o de la Época de las Luces. El 

nombre proviene de la reflexión filosófica, quiere aclarar o ilustrar por la via de la 

razón los fundamentos del conocimiento, las costumbres de la convivencia 

humana y los dogmas de la religión; en este sentido ésta filosoffa es considerada 

como optimista puesto que confía en la razón para organizar la vida y sociedad 

humana en beneficio de todos los hombres. Pese a lo anterior, dicho tipo de 

pensamiento asume una actitud critica puesto que la humanidad cobra conciencia 

sobre su situación y limitaciones y está en posibilidades de enjuiciar su pasado y 

proyectar el porvenir .. 

Al interior de .ésta investigación, consideramos que el iluminismo tuvo 

históricamente hablando una b~ena aceptación.aunque no se tomaba en cuenta la 

tradición .y la ,hist(,~i~)iY~,~~Ce ante tantos años de oscurantismo, lo que se 

pretendía era r~mper con el pasado y empezar con ánimos renovados, su modelo 

de profesor era el de una persona reflexiva que puede o no aceptar la existencia 

de una divinidad, todas sus producciones cognoscitivas las fundamenta en la 

razón, era un individuo dotado de optimismo para transformar a la sociedad es 

aqui donde nace un fuerte vinculo entre la filosofía y la pedagogía pues la primera 

ofrece sus bases y fundamentos para cimentar el quehacer educativo. Por las 

condiciones antes expuestas el docente se enfocaba en desarrollar producciones 

escritas donde se exponla su propia manera de interpretar al mundo, ya para el 

año 1776 el docente comienza a involucrarse en reflexiones en torno a la 

economía politica.38 (Adam Smith y Jeremias Bentham) en donde las criticas a la 

sociedad eran una constante pero a la vez se arraigaban fuertemente a la idea de 

progreso indefinido, evolutivo y constante introduciendo la idea de que "la historia 

tiene la tarea de encontrar la influencia de las causas generales y necesarias de 

los hechos particulares y de las acciones libres de los grandes hombres, y 

38 Este tipo de pensamiento afirma que las fuentes de riqueza de toda sociedad son el trabajo y el 
ahorro, y el Estado debe intervenir lo menos posible en las relaciones humanas. 

28 



·····-·-···--~-'--·---'-"--'.é.- .. ---- -------------··------~---

relacionar con esto la constitución misma del hombre, y además mostrar los 

. móvil~s y la nÍecá~ica d~~las causas morales a través d~ sus efectos".39 

El avance del Renacimiento, según interpretamos, es donde más 

remarcadamente la idea de criticismo ante la sociedad se detecta con mayor 

fuerza, significa para· la figura del docente una posibilidad de participar en la 

transformación de una realidad ahora puesta en sus manos, al tener la viabilidad 

de hacerlo su imagen como agente activo y sembrador en la educación era 

altamente estimada y reconoé:ida, en este momento detectamos que su labor 

estaba encumbrada más hacia la investigación y reflexión que a sus labores 

administrativas tan arraigadas en la actualidad. 

Es con la inserción de la filosofia del criticismo trascendental de Kant (1724-

1804) que.la actitud e imagen pel docente toma mayor carácter según pensadores 

de_ la época, aunque ~n oca~f~nes tenia la connotación de idealista, pero orilló a 

los profesores a tener una destacada formación en las ciencias y matemáticas 

como medios para. acceder al conocimiento, este tipo de información intelectual 

era cultivada 'en los alumnos hasta que se genera por completo una segregación 

de las ciencias fácticas y del espiritu además de que la investigación y la filosofia 

sociales cobran inusitada importancia, lo cual era explicable ya que el siglo XIX fue 

denominado "el siglo de la cuestión social". Los efectos del maquinismo se 

hicieron presentes de manera palpable, y la filosofía, vino a justificar y orientar las 

reformas socialistas de la vida. 

Aunado a lo anterior se va acrecentando la conciencia histórica de la 

existencia y de' la cultura humana y se logró tener una conciencia más clara de 

que la ve;cÍad '5~ 'conquista gradualmente, a través de la colaboración entre las 

generaciones que se suceden en el tiempo y que por lo tanto, la historia de la 

ciencia y de la filosofia no es una historia de errores que se pueden omitir, cuando 

se cree estar en posesión de la verdad, sino la historia es una serie de etapas 

39 LARROYO. Francisco. Op. cit. p. 411. 
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sucesivas a través de las. cuales ha tenido que pasar necesariamente el espiritu 

humano para llegar al estado actual, etapas que llevan todas en si algún elemento 

insuprimible de esa verdad a taqu~ el ho~bre se va aproximando trabajosamente. 

El siglo XIX fue un siglo histórico sin lugar a duda en tanto que el siglo XX 

va cambiando la situación eduéativa; las restringidas problemáticas y posiciones 

se superan en todas direcciones y la visión de Jos problemas educativos del 

pasado aparecen bajo otra perspectiva. Los cambios culturales de la época 

plantean nuevos problemas atrayendo la atención de los educadores y es asi 

como la delimitación de los estudios entre ciencia y vida práctica pasan a un 

segundo plano; por ello el presente, descubre nuevas maneras de valoración para 

penetrar en el pasado dando inicio con ello a la explicación de un mundo libre de 

contradicciones mediante .é('~6éi~togismo, el cual pretende expPcar todo lo 

relacionado con lo hum~~~ p~~i~rici~ de hechos sociales . 

. '- ;¡ª~E~i~;!~?ifg!~i~~;~odemldad, •eQÜ" Pablo Nalo,p" da uoa 
orientación¡al:hombreien:Jórma ·de'autonomia y de historicidad, el docente de 

-,. • •:'.'' ,,'.:::,'.~ ','>.1'}:~:',{.',::rp,.';:;·.!:~:-,'iv,::,,:·4,.,,:·> :,=._·,\ _ _.': '''.•::.::; '.>: 
inicios del-_sigl~'.XtX,busCa;encontrar la concepción histórica del mundo y del 

ho;nbre: L~'·ctd1'~1i';¿'~~ p~i;,,~er;~omerito tenia una concepción rectilinea para 

posteriormente >tr~~:;f¡gf~ars~-: en . dialéctica. Una importante idea que es 

introducida y q~~:~ra·ifü'~rit~~mpie~a -~adoptar como parte de su formación es la 
- -·~- -_.<.~>~~-·•o,;.·~-. -- ',. . • • - ', 

libertad, ya que-C:o-nsidera que en· ta medida en que el hombre sea libre se 

encontrará eri permari-ente cambio pudiendo destruirse para transformarse en otro. 
· .. ; ··-~. . .. ~--_._'.-_. __ :; ' 

B) Historia dé la figura docente en México. 

Partiendo de toda la contextualización anterior la cual esquematiza la 

evolución del pensamiento docente, cabe hacer la siguiente reflexión: ¿la figura 

del docente en México desde su inicio, ha sido siempre la misma?, por supuesto 

que ta respuesta es negativa, de hecho "la investigación histórica, no puede cortar 

40 NATORP, Pablo. Op. Cit. p. 11. 
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con un sector de la realidad para entender lo abstraído de su contexto"41 y por tal 

motivo es básico especificar en el caso concreto de México cuáles han sido los 

papeles que ha desempeñado el Profesor. Iniciando con el importante periodo de 

la Nueva España y hablando en términos de docencia tratararemos de describir e 

interpretar una línea cronológica del tiempo. En un primer momento, un poco antes 

de la llamada conquista la educación estaba a cargo de la familia inicialmente la 

cual sembraba las bases de los individuos para ser buenos ciudadanos y servir a 

sus pueblos, a la vez existían personas a quienes se les encomendaba la 

enseñanza de cosas propias para la vida y jóvenes para desempeñar el papel que 

los miembros de la comunidad les asignaban sin perder de vista que tenía que 

ofrecer una ardua formación en cuanto al conocimiento de sus divinidades. 

Para los años de 1521 a 181 O cuando México pasaba por el proceso de la 

dominación y sometimie.nto en manos de los españoles, la idea sobre docencia 

sufre una radicail~ansformación al convertirse ahora la evangelización de los 

indígenas er(el;~je bentral, es por eso que los profesores eran propiamente los 

monjes f~~~~íséanos'. quienes tenían como único fin la castellanización y la 

educación refigiosa elemental, pese a la resistencia de los indigenas; ésta fase 

est~~ó fuertemente caracterizada por la imposición de una figura docente que sólo 
... · . 

podía ser un español. Logrando la conquista espiritual se empieza a pensar ahora 

. en la educación institucionalizada donde la enseñanza de las artes, filosofia, latín, 

retórica, lenguas y medicina indígena eran las cátedras; es asl como 

paulatinamente los indígenas fueron escalando la educación hasta llegar a ser 

partícipes de la vida educativa institucionalizada. 

La mayor parte de la educación era atendida por clérigos, sin embargo, la 

población de la época demandaba ser instruida por lo que en un documento 

creado por Gaspar Zúñiga Acevedo, conde de Monterrey se precisaban las 

condiciones para poder ser maestro: 

41 LÓPEZ, Agustln Alfredo. "La educación de los antiguos nahuas". Ediciones Caballito. P. 11. 
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"No ser negro ni mulato, ni indio, sino español, debe dar 

información sobre la vida y las costumbres del ser cristiano, 

saber leer romances en libros y cartas, misivas y permisos, 

escribir con redondillo grande, mediano y chico, saber sumar, 

restar y multiplicar". 

Como ocurrió en gran parte de las civilizaciones, llegan a México poco a 

poco las ideas contrareformistas europeas en manos de las escuelas Jesuitas 

(1620-1630), las cuales pusieron en crisis sus relaciones con la universidad puesto 

que sus docentes tenían como centro de la enseñanza a las artes, humanidades y 

administración; al ser consideradas sus ideas como revolucionarias y contrarias a 

la politica social, los Jesuitas son finalmente expulsados en 1767 a Italia. Posterior 

a ello los Profesores adoptan una formación más empirista hasta que ahora las 

ideas dominantes son las del liberalismo francés y la escolástica, de la ilustración 

y el neoclacicismo, lo cual impactó fuertemente el sistema educativo ya que la vida 

polltica nacional denotaba, entonces, una amplia participación de personas 

egresadas de instituciones de· educación superior y las ideas del sector de 

vanguardia en los docentes lleva por bandera "el progreso" no obstante a que el 

antiguo régimen colonial tenia aún sus defensores. 

Para 1833, Lucas Alaman declaró "Sin instrucción, no podrla haber libertad 

puesto que la base de la igualdad politica y social era la enseñanza elemental''.42 

En este momento la función docente en términos de impartición de cátedra era 

supervisada muy fuertemente y sometida a una clasificación de contenidos de 

enseñanza, de acuerdo a los nuevos criterios tendientes a satisfacer las 

necesidades populares y es por eso que se comenzó a formar a docentes 

especialistas en cada materia que se encargarlan de impartir determinadas 

disciplinas coartando con ello una vez más el crecimiento del Profesor como 

individuo. 

42 LARROYO, Francisco. "Historia comparada de la educación en México" Editorial Porrúa p. 241. 
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Por otra parte, al dar inicio con la vida independiente, los presupuestos 

destinados a la educación, se vieron muy limitados y a causa de ello aparece la 

compañia lancasteriana en 1822, la cual cubrió las necesidades educativas del 

pals durante la mayor parte del siglo XIX. Al asumir la responsabilidad del sistema 

lancasteriano que consistla en impartir educación a corto plazo y bajo costo, 

debido a la carestia de recursos económicos y profesores, resolvió el problema de 

la formación docente de dos maneras a saber; por un lado el alumno más 

avanzado de su clase era designado monitor, quien bajo la instrucción de su 

profesor, a su vez instruia diez o veinte compañeros más buscando con ello la 

capacitación permanente de monitores dentro del salón de clase, pues a la larga 

con la experiencia adquirida serian los maestr.os. La segunda forma consistió en 

un sistema más a largo plazo: una universidad lancasteriana en la que la lectura, 

escritura y cálculo elemental eran los materiales de aprendizaje mrmteniendo la 

disciplina a base de premios y castigos. La compañia iancasteriana trabajó, hasta 

1890 cl.iand~·~e creóla Dirección General de Instrucción Primaria quien organizó 

actividades'. en pro de la formación de maestros al auspiciar el establecimiento de 

escuelas no'r;;,~les por varios puntos de la República. 

A partir de 1 B45, ya sin el reconocimiento oficial, mejoró el salario de los 

maestros, se perfeccionaron los programas de estudio y se continuó capacitando a 

Jós profesores, allriadó a lo anterior, el doctor José Maria Luis Mora, fue autor de 

la d~st;u~ció~ d~ t6clo 'cuando fuera inútil o perjudicial a la enseñanza, pretendían 
. . . 

adecuar· el sistema· a· 1as nuevas condiciones de la sociedad y difundir entre el 

pueblo Jos medios indispensables para el aprendizaje. Además, se consideraba a 

la educación como base de la libertad y de la ciudadanía, la cual ponía en manos 

del Estado el control de la escuela, establecía que la enseñanza sería libre, dando 

ocasión a que surgieran planteles privados vigilados por el Estado. 

Bajo este avance que en materia educativa tuvo México, las escuelas 

lancasterianas decayeron dando Jugar al advenimiento de escuelas públicas o 
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populares43 los acontecimientos de esta época refieren que fue en ella donde el 

tema de la formación de maestros se fundamenta más en las ciencias 

pedagógicas pues se funda con gran éxito la Escuela Normal para maestros y en 

1890 la n~rmal p~ra Profe~oras. 
-"";·:;;·:. ''··· 

Para e{ año de,191 o;' JÜsto Sierra crea la escuela normal de altos estudios 

para f~rmacÍÓ~;,'d~/J~óf~~'br~s. ante dicha situación surge en el Estado una 
.- · .: -· .. ;' . -':."::. y~-;;"',.c::: 1·~t/·J.>-'"·,./;~,~:;·~,>,.~·. · 

pr~ocupación por,controlar e<imbi.Jir de alguna manera sus politicas educativas en 

las. es~~é1as·~c;r~i1:;~0~·~'.
1

;(~'J~ · 
. . · ProdÚCto ::~e::'.Úa;:;:~g~~f el•. incremento . de los problemas sociales se 

~~:i:~~~~f ~f i~~~!~~!~t!*E::::~~:·~.:~.~:::::::::;; 
creciente lu~hél ~armada;-r,pero' pagando muy caro su intervención, ya que la 

erisen~nz~'.]n~r;;;~l·~~ff~'.:~~t~'~i,~i~ por los cambios de profesores, agotamiento de 

, . recu;~i~~tfrftE~~Í~~:~·9.,t~'.~teriales, además de que por disposición oficial 

.·.desaparece la Secret~riade l~stitución Pública quedando las escuelas Normales 

· sujet~~;~a~:¡·;!·~u~rÍd~'Hdé1)Gobierno del Distrito, acrecentando con ello el 

desc~~tento q~é'db'~~fü~Ó~n huelga al trasladar la Escuela Nacional de Maestros 

al édificiod~,s~~·1'1d~fÓ~~~: 
. ~(.+;_ ·/·:~~,~-- ·¡D',:\~: :-~Y~;~'.~· ~ .-

lJria'.\lei'.éJt~ I~ lucha armada se tranquilizó, emerge una nueva pedagogia 

de la· aéción c~yo p~i~cipal representante es John Dewey con su postulado acerca 

de 'que': la ex~eri~ncia es la que genera el pensamiento, pero éste a su vez actúa 

como organizador de la experiencia, y sólo con el éxito, con la utilidad práctica, se 

puede probar la validez del pensamiento. Para Dewey la verdad absoluta no 

existe, no tiene sentido buscarla ni disputar por ello, Jo que importa es lo que 

43 Su principal objetivo no era la libertad y servir a los intereses nacionales con un tipo de 
educación enfocada a ciertos objetivos. 
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reporta provecho, de hecho Dewey es el verdadero fundador de la escuela activa, 
- - .- -- ,_._ - .. , _-- "'---= -

tendencia que se enaltece mucho por ser una innovación en la época. 

Esta nueva corriente c~mbia completamente la imagen del docente, ya que 

ahora. el enfoque que se le da es el de un orientador, guia o conductor de la 

experiencia de sus alumnos, pero para poder conducirlos debe ser conocedor del 

método experimental en Ciencias Sociales ya que todo paso debe darse en forma 

lógica y secuenciada:- Para que el método experimental tuviera éxito tanto en las 

ciencias como en la organización industrial es indispensable la existencia de la 

democracia y el profesor debe permitir el desarrollo de la autonomia en sus 

alumnos donde el interés de éstos sea respetado en su totalidad, el profesor como 

conductor, dentro de este enfoque, debe procurar hacer ver a la escuela como una 

comunidad donde se aprend~ a respetar el trabajo y su importancia dentro de la 

sociedad. 
- .~:- , _, 

. ... '";- ;~-.; :. -
;~':L~::·,:~~ :·;-~,~ /,..:_;-:'.; 

La pcistura;'de(Ja~pedagogía.·de la acción fue adoptada por los sistemas 

normali~ta~ \q'Llien'es}1~'.\'~i~~~n' como . una solución a sus problemas, y a 

conse~u·~~cÍ~ ci~/~1Í6)',1~~Cp~~f~sóres que venlan trabajando con cierto grado de 

tradici~nalism~,,~ho·r~ d~be~ ~uperar la pasividad del alumno y la memorización 

del conocimient6;;:d~_rít~6 d~ este contexto el maestro no ordena que se preste 

atención sino que deis'pierta ésa atención, el maestro no obliga a estudiar sino que 

propone trabajos qÜ_e ~~ientan a estudiar y a seguir la metodologia recomendada, 

obviamente, la escuela tradicional poco retomó de esta idea y continuó trabajando 

como siempre. B~J~ q~·\isión de la propuesta de la escuela activa, también el 

profesor es . un fuerte· niotivador de la actividad física y mental orientando al 

alumno a aprend~~ a}1~c~r e indagar, pero partiendo de sus necesidades reales e 

intereses·. prbpib~'; s{;:bi~n. es cierto que la adopción de la pedagogía activa 
,_,, . 

significó una.absoluta ruptura con respecto a los esquemas tradicionales, también . . . 
es cierto que 'significó un cambio radical de la forma de operar dentro de las 

escuelas una ~i~ión de docente más abierta aunque descontrolada en su inicio, ya 

que mientras. algunos docentes se preocuparon por entender su forma de trabajo y 
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sus sustentos teóricos, otros preferfan aplicar de una manera empirica y 
·-- - - --

espontáne~. ~~nfundiendo en ocasiones el involucrar al alumno en la actividad con 

la falta de planeación por parte del docente, perdiéndose en algunos casos el 

control;de igual manera se ha detectado que los alumnos provenientes de una 

. educación con métodos activos, según nuestra visión, preferentemente deben 

continua~!~ p~e~ los alumnos al estar constantemente involucrados en la actividad 

tienen ;~sg'~~:'cit'l inquietud diffciles de manejar para todos los sistemas ya que se 

int~rpr~-t~, ~~;n-ó>~n~ indisciplina y desapego a las normas pues se sigue 

co'risidt'l~~ndoqÚe I~ eifucación es control. 

A lo i~rgddt'l"1.~ época en cuestión, donde los conflictos sociales por fa lucha 

de fa tierra ;son 'C:a'da ~t'lz más evidentes, en materia educativa se otorga mayor 
, .. -.-. ···. ···«.,'·. ,, •' 

·átenóión_ atdesarrollo:de las escuelas rurales, las cuales pretendian mejorar la 
. 'ó.~· :; ·;"' ;. '·. - : ', 

vida de la comunidád/pero para ello contaban con un problema real ¿quiénes 

fungirfan como -~áJ~t~ci~ cuando los centros de maestros se encontraban en las 

ciudades?, para':tr;t~r.~e dar solución y continuidad al proyecto de las escuelas 

rurales, surg~'·1~''icl~a ctt'l tomar gente de la misma comunidad o en su defecto, 
. '· ·-, '.' . ,;~ . ··, 

llevaban; gente; de huera, pero al desconocer las formas de vida rurales, 

desate~dfari'~' l~ta~~·a de ser maestros. 

- Ante'.ú'n proi:ií~m~'éon10' e1. anterior, se inicia el proyecto de crear escuelas 

nor;,,al~~~ r'~~~,~~;égri::1~''.'~i~ÍÓn: dt'l integrar el progreso del pafs a los núcleos de 

población ruraldonde st'l establecfan. 

En tanto, en las ciudades la pedagogfa de la acción, requeria de maestros 

preparados y acordes con la realidad siendo este el contexto que da origen a la 

Escuela Nacional de Maestros, la que originalmente pretendía ser un gran centro 

escolar cuyo objetivo era actualizar la educación normal para estar acorde a la 

época, preparando a la vez alumnos dentro de la escuela de la acción e 

incrementando la formación de maestros. 
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Hacia fines del siglo XX, el clima politice en México se nacionalizaba 

gracias a los impulsores del socialismo, en el ámbito educativo nacional aún no 

consolidaba una clara definición ni de su pedagogfa ni del objetivo de su estudio. 

La corriente obrera tomaba fuerza entre los representantes de la familia 

revolucionaria, que más que nunca se encontraba en pleno apogeo en los 

programas de desarrollo del Estado. El maximato disfrutaba de uno de sus 

mejores momentos bajo la dirección de Plutarco Ellas Calles, en todas las 

decisiones que afectaban al pafs, "la educación era vista como un medio de 

concientización social y herramienta de la clase trabajadora para su participación 

critica y productiva en el proceso de producción nacional. El compromiso 

revolucionario .inclufa a las instituciones de enseñanza superior, que para cumplir 

su funéión social,c. debfan adoptar la filosoffa del materialismo histórico como 

. ori~nt~~ión: ~~ 'sus tareas docentes, culturales y artísticas".44 Bajo este 

· pi'anteamiento:de una pedagogía más social y humanista y con demandas 

poblaclon~les muy fuertes por mejorar la educación, las instituciones particulares 

to'mari. una' fuerza importante pues empiezan a ser muy demandados los 

int~rriados femeniles que garantizaran a los padres la educación para el hogar de 

·:sus hi}as además de una adecuada instrucción, dichos centros enfocaban su 

atención a un sector de la población que poseia recursos suficientes. La 

·orientación de las instituciones era hacia el laicismo45 el cual fue contado también 

bajo él rubro de educación de tipo socialista teniendo como prioridad la 

transformación de las instituciones sociales y la distribución de la riqueza, 

situación que jamás se logró consolidar. 

Por lo que respecta la organización de las asignaturas era en tres grandes 

rubros: naturaleza, trabajo y sociedad; sin embargo una filosoffa con ese enfoque 

no podfa ir muy lejos pues contaba con la oposición de maestros y padres además 

de que las imperantes condiciones sociales exigían otro tipo de formación. Se 

44 ROBLES, Martha. "Educación y sociedad en la historia de México" Editorial siglo XXI p. 136. 
45 Sus decretos fueron enfocados primordialmente por lo que respecta a las instituciones 
particulares, ya que se ordena total apego al articulo 3º constitucional además de ordenar Ja 
intención de la supervisión de las mismas. 
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impidió la transformación educativa al apoderarse de los edificios de la universidad 

obligando también al rector a presentar su renuncia definiendo como valores 

primordiales la formación profesional, las disciplinas humanlsticas tradicionales en 

un afán protector del universitario culto y capaz de participar en cualquier 

esquema de desarrollo económico. Es a partir de todo lo antes expuesto que 

reconocemos como importante retomar este criterio que da surgimiento a las 

escuelas particulares al ser éstas sobre las cuales vamos a aterrizar. 

El definir la filosofla, misión y/o objetivo de una institución educativa; puede 

constituirse en algo muy abstracto; sin embargo la falta de claridad, definición y 

compromiso para con dichos conceptos son determinantes para llevar al éxito o al 

fracaso, a cuaiq~ier.·i~~Íii~ción. 
";•',',;, ,·:;::> '.,··:;,, '.:~·-· 

,_' ""-•· ,, .) :-·:,'; .. 

Los-si~;e~~¿~:~ ~duc~ción privada han cobrado una fuerza muy importante 

para la pob,la~iÓ~ · del D.F. y Estado de México en los últimos 1 O años, 

antériorm~ntii'~~;tériiá la idea de que únicamente los "ricos o pudientes" tenian 
·. . . __ ,.._-,<,';J;j;r~-·-<.;{'. ::· ·.·.· 

derecho,'.posibilidades y acceso a sistemas particulares; ahora se ve con mucha 

fre~uenci~/~~~~·;1~' educación particular se ha vuelto algo accesible para los 

menos posibilitadoºs' económicamente hablando, porque lo que en realidad ocurre - ,,._ . , .. "., .. · -

es que cua'lcluie'r:cas'a habitación puede ser adaptada a un Colegio sin problema 
, -~ - , - -;::.;.::);_<.,k~,:-.. -· ~·/-;-<--~::ª\-\:- .-

alguno,: obteniendo )nduso su aprobación para brindar al servicio y hasta una 

incCÍrpor~C:iÓA'l~fi~¡~l,~iri el menor problema, lo cual está generando que surjan 

gran canti~~d-,d~·:l~~;¡fociones particulares en manos de gente que no tiene la más 

relllOt~ id~a· de ICÍ quEl ello significa. 

Sin duda alguna que las escuelas particulares constituyen un muy buen 

negocio ya que para todo hay gastos. La experiencia de que los padres de familia 

buscan una calidad educativa diferente que les garantice que la tan marcada 

suspensión de clases existente en los sistemas oficiales se reduzca, pretenden 

encontrar grupos menores a los 40, 50 o hasta 60 niños que puede haber en un 

grupo, quieren que sus hijos aprendan inglés, computación, karate, pues piensan 
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que pueden quedarse al margen de las oportunidades; los padres desean "legar a 

sus hijos la herencia más valiosa: la educación", anhelan que sus hijos 

demuestren saber más que sus primos y vecinos, desean presumir con la familia 

que ellos pueden pagar una escuela particular, en fin creen que un colegio 

representa y simboliza la superación. 

Al efectuar la lectura del surgimiento y desarrollo de la instrucción privada, 

por más matices que se le pretenda dar, ésta muy dificilmente es concebida como 

una necesidad para mejorar la calidad de educación; más bien es ofrecida como 

un servicio para quien podi~ pagar maestros particulares que con su desempeño 

podrlan garantizar. la·: incorporación exitosa del sujeto a su sociedad porque 

finaln1ente;s~rlan•1o's·s~'c~sci'res',del poder y asf se encontró que este mismo 

m6C!e16 se repiÚó:J~ 1'~·~~tigo~dad clásica, la edad media, en él se rompe un poco 

con el renacimientb: r~i6~~.'sú ca'mino en la modernidad y se masifica en la época 
a~tUa1·:·:· ;··· --.":,.: ·: <~~:-(<::,,.'..~: ".:;:::: 

- .: - . ': ¡·+';' - '.:;:-',·, -

... ;~.~ .~~~ .S:~:~~·-~-:·:_ .. _;/1: 
• . : !1, l': ' - . ' ;~ _,,_ 

Además ()bservamosque algunas han buscado un sustento apoyado en la 

filosofla edü~~tlit~~~i":fJ~C:Ío·n~lismo donde la alta educación en valores, formación 

de· Hd~res'.y ¡a;:;.~~;~¡~~í6~:'del sujeto a una realidad son una constante que se 

ofrece. y s~. 0~~d~~·iy6ír0'~ se' han fundamentado en principios dogmáticos y 

religic:is°'s y"ai9~'na~'r;;~~·~~;, surgido basadas en el empirismo y la casuistica. 
, .. ~:.·::_·:;:~-)~J~:-:;\i'.~:~~:. r.: 

En est~ mof'Tlenfo,. deseamos centrar la atención en escuelas particulares 

que tienen alg~nos Hneamientos para dirigir su rumbo y que se han preocupado 

por apropiarse de una filosofia educativa que defiendan y perfeccionan; ya que asf 

como mantienen unas metas también exigen un modelo cuya adaptación al 

sistema escolar no muestre mucha resistencia, llegando incluso a la total 

comprensión y respeto del mismo. 
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Al revisar los reglamentos idearios y filosofla educativa de algunos Colegios 

cuyo nombre se omitirá por no herir susceptibilidades, se encuentran varios 

elementos en común, los cuales analizaremos de la manera que sigue: 

ELEMENTOS EN LOS QUE BASAN SU FILOSOFÍA LAS PRIMARIAS 

PARTICULARES CON INCORPORACIÓN AL SISTEMA OFICIAL 

1. Escudo: Todas Las escuelas particulares usan un escudo a manera de 

identificación que aparte de generar en su población un sentido de 

pertenencia e identidad, pretende explicar en qué elementos educativos se 

fundamenta la misión de la Institución. Dato curioso es que un buen número 

de éstos introducen elementos de las culturas prehispánicas por 

considerarlas gran tesoro nacional. 

2. Nombre: Es muy frecuente encontrar más bien nombres extranjeros que 

nacionales, ya que al compartir los preceptos de tal o cual pensador, no 

solamente adoptan su sistema, también lo hacen con su nombre. 

3. Lema: Este aspecto es uno de los más pensados y mejor cuidados, ya que 

es en lo primero en lo que se fija un padre de familia al hacer su elección, el 

lema es lapublicidad en corto de todo lo que el Colegio en cuestión quiere 

llegar a ser,·• constituye también el ofertamiento de un servicio que 

coincidentemente involucra términos tales como excelencia, calidad, 

disciplina y orden. ¿Qué tan real es su aplicación en la cotidianidad?, lo 

cierto es que hay quien se esfuerza, pero también quien ni se preocupa. 

4. Filosofía: generalmente los Colegios particulares que nosotros criticamos, 

son los que sientan sus bases en el mejoramiento continúo encaminado a 

una "excelencia académica", sin lograrlo claro está que cada colegio 

concibe de manera diferente dichos términos, y más aún, dentro de una 

misma institución hay ocasiones en que padres, alumnos, profesores y 
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directivos, le dan su propio sentido. La tendencia más marcada es la que se 

orienta a obtener promedios superiores a 9.0 y mucha matrícula, lo cual, sin 

duda alguna no es sinónimo ni garantla de excelencia. 

5. Misión: Es muy común observar que la misión se centra en crear alumnos 

con un alto nivel de participación ciudadana, en los cambios políticos, 

sociales, económicos y culturales de su entorno; más concretamente, se 

han propuesto formar unos inquebrantables, inteligentísimos y 

superdotados estudiantes al pretender fomentar un espíritu innovador, 

valores éticos y humanos, que hagan valer sus derechos, comprometidos y 

participativos con su . comunidad, con suficientes habilidades del 

pensamiento· que /1~1< pe'rmitan tomar decisiones asertivas al resolver 

problemas.y por~¡ fu~ia.:p6co t~ner una visión y postura critica y prepositiva 
. . {'· .. ,. 

<~:;~\:'.~:~:, ·.;~:.~ __ ;_·:,_._._-_· 
_, .... -->::;? -

ante la vida. 

•J 

6. Objetivo: Pretende~ ~rí~á~'; ~~~ ;·ducación integral46 desarrollando las áreas 

afectivas, cognoscitilÍ~¿,:;·¿ariÍ~l~sy psicomotrices es el tema central en la 

gran parte de las ¡r\~tÍi~ci~!~e~: . 

7. Principios: Se corisider~ que cada alumno tiene su propio ritmo de 

aprendizaje y sú propia manera de asimilar la realidad, lo único 

verdaderamente impb~~~t~ es que se ajusten a ser responsables, libres, 

creativos, colaboradOres, _sociales y lideres críticos y comprometidos. 

Insistimos aunque, ello se quede solo en proyectos. 

A pesar de que una institución cuenta con lo anterior, se presenta la parte 

más difícil de la historia, la cual corresponde a la congruencia entre lo que se 

plasma en papel, lo que se dice y cómo se procede; en términos más claros, la 

conjugación entre la teoria y la práctica. Bajo el lema de "alto nivel educativo", 

•• Se entiende por educación integral a aquella que no solamente se preocupa por la formación 
intelectual del alumno, ya que considera igualmente importante la atención del area emocional y 
social. 
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"excelencia académica" y "calidad" las escuelas particulares tienden a captar la 

atención de sus clientes y muy pocas son las que pueden mantenerlos todo un 

ciclo o generación; de hecho la postura en la que varias instituciones caen es 

mantener a sus clientes a toda costa dándoles lo que a éstos les agrada, es decir, 

calificaciones de 10, favores especiales, no reprobados y transgresiones a sus 

propios reglamentos. 

Verdaderamente son contadas las Instituciones educativas de 

sostenimiento privado que cultivan día a dla sus principios rectores, que persiguen 

objetivos comunes muy bien delimitados y del conocimiento de todos, que corrigen 

y enmiendan aprendiendo de sus errores que privilegian la atención a los alumnos 

por sobre todas las cosas y que la continua revisión de sus métodos, programas y 

procf'dimienfos.pern1iten una constante renovación de su vida académica; aunque 

la Institución c~~ti~u~rá.siendo un negocio muy rentable. 
,".: ·-;~ >:~.---·:'.\3~:~?i~/~:~if:'--: ::: é .: ' .· ' . ·: .. 

l;\h~ra ~ie~f~i:~c;'(qué no pensar en términos de ideales?, ya se habló de 
.::, ·.~ .. :1:·; .·'.:·:··~,<~:~··;:';,.~._. ,_:~..;:~·;_;?/;.:: .;~2\.f-.·:· ... 

esa. poléf11ica párte:del;ser,de(una filosofia educativa en un sistema particular, es 

válido áhci¡~;;~~gb¡~;'.g~tíi~(:;s~bre el deber ser no desde el punto de vista de 

padres, á1u:Ürí6'~·~,~~~~tros, ~ino de un paradigma netamente educativo. 
·._. .·-. ¡"""'·-·· • ..• ···- ·:· < 

'"/.'.\,: . .'~~~-:'.·:' ~,--_~::..·~~1/·',; 

Es pór···1g~~nt~ri6r::que consideramos que el término "filosofía educativa"47 

no pued~ -~~;füi~d;;;-66mo gancho para atraer a los clientes, tampoco puede 

pensars~'c~~¿'if ~~·¡~~¡;uobada o tomada de Colegios que gozan de altos status 

para presUm,i~la y c'oioéarla en donde todo el mundo lo vea; más bien, una filosofia 

~duc~tiva debiÉ:!ra irÍ.~olücrar aspectos tales como la congruencia entre pensar y 

actuar, la convicción de que lo que se dice corresponde a los ideales de quien está 

dispuesto a ·abanderarla, a la autenticidad de ser creada para un fin en si ya 

existente no inventado, el compromiso de hacerle valer contra viento y marea y 

47 Conjunto de ideas encaminadas a formar un determinado perfil de alumno, marcando a su vez el 
rumbo de la institución y de quien en ellas trabajan. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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sobre_ tod() _que _tenga como eje central a la ·persona que está en proceso de 

formación: el alumno. 

Aquella filosofla educativa que tenga como propósito la formación de un 

"super alumno" con cualidades y potencialidades que ni los propios adultos suelen 

poseer, estará destinada al más vil de los fracasos ya que se alejará de los fines 

educativos más reales, como pudieran _ser.contribuir o formar un ser humano 

tranquilo, pleno, capaz de buscar su felicidad y sobre todo vulnerable. Desear que 

los alumnos sean seres perfectiblés los! condÜce· á-ser autómatas, intolerantes a la 

frustración, tensos, memoristicos;_y_-;;rli~ritia¿ veces incapaces de manejar 

adecuadamente su voluntad_ y lib~rt~d. f=st~s sin lugar a dudas son los futuros 

profesionales más conlienie~t~s p~ra puestos al servicio del Estado gente incapaz 
. . - . .. . > ' ... - .. -~ ~ ·. • .. ~ •.. _;.. .. .. 

de romper paradigma:,'~e-nte~aéostumbrada a someterse y obedecer, gente cero 

_ probl~~átic~ y tiiuy ~r~baj~d;;;¿,, -__ 

,; __ :~---~_:;<~;1!:rr\'Y:~~,<-
Por_10: ant~rí?rxesp.maprioridad que las escuelas particulares valoren y 

planteen pb/dbn~~ 616~~~~~~ sus rumbos, qué pretenden lograr y teniendo como 

•columna v~'rt~br~_¡'\a:~~~a{eél~C:ación limpia, transparente, académica y espiritual 

que n6permiía el.(6~;;,-ar cuadros o mentes iguales, por el contrario que sea capaz 
.'· :: . ·:. .·_ .. ,~,~·'·_:~/J p:.-<f·~;:r;:."-: ·:<-· 

de transformar y_ romper con lo establecido para llegar a un grado tal en el que se 

_ puedá trasc~llde_ía donde la filosofla educativa señala. 
- - ' . - :' ,-_-:;·~~-!· 

;_ .' ,_ :. .'/~-~ 

-El aspedo económico se presenta en cualquier Colegio como una prioridad, 

a tal grado que puntos como el aprendizaje, la enseñanza, la innovación y la 

cotidianidad en el aula pasan a un segundo plano; de hecho las pollticas 

educativas que marcan la vida de una institución son algo que toda comunidad 

escolar debe observar dejando de lado sentimentalismos, valores personales y 

aprendizajes previos; o sea que se esté o no de acuerdo es algo que se debe 

aplicar y hasta en un momento dado defender. Dichas situaciones son por ejemplo 

que en periodo de exámenes aquel alumno con un problema de adeudo se queda 

sin ser valorado porque es la única manera en como los padres de familia se 
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presionan y sepresentan a pagar, situación que es terriblemente incómoda, por el 

hecho de que un buen alumno pudiera perder el año escolar por adeudar 

Colegiaturas ya que sus calificaciones se congelan poniendo en peligro la 

permanencia del alumno en el sistema. 

Un hecho real, es que nadie puede actuar en contra de su voluntad, ni 

firmar un contrato para ser incongruente o infiel a sus valores personales; de lo 

que se trata es que una vez más, los fines educativos con dichas políticas se ven 

disminuidos sin importar el dafÍo que causan. Obviamente tampoco se trata de no 

respaldar el ·recaudamiento de recursos en una escuela puesto que de ellos se 

mantiene, sino se trata de buscar las estrategias necesarias para no afectar la 

situación académica. 

La educación vista como un producto que se ofrece y por el cual se paga es 

una politica aparentemente anticonstitucional pero a la vez supervisada y avalada 

por el gobierno al darles reconocimiento y validez oficial, este tipo de servicio 

atiende a un 12% aproximadamente de la población en edad escolar para cursar 

la primaria y solamente un 3% es aplicable a criterios de calidad y excelencia en 

sus alumnos. 

Tal pareciera que lo planteado hasta el momento es un deliberado ataque 

hacia las escuelas de sostenimiento particular, sin embargo, ese no es el punto, 

de hecho lo criticable es priorizar por encima de la tan generosa educación 

aspectos de índole económico, es innegable que existen excelentes instituciones 

que brindan educación primaria ampliamente reconocidas, consolidadas y muy 

firmes por los principios educativos que en ellas se defienden, lo dramático es que 

sus dueños tengan ideales con modelos educativos trasladados de otra sociedad 

al contexto mexicano, los cuales no son una garantía del éxito que tendrán, lo 

absurdo es que la idiosincrasia manejada es la de formar alumnos mexicanos con 

una bicultura totalmente europeizante o norteamericana, lo ilógico es que dichas 

instituciones se atreven a ser selectivos, como si gozaran de los valores morales 
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más perfectos como para decidir qué ser hun1ano vale la pena o no cuando todos 
- - -- -- - --- -

somos finalmente prod_~é:to ·df3 un proceso educat_ivo. 

Pese a lo ant~rior, l~_éompetenda en el marco laboral tiene una marcada 
- ~ ,- < -- -_., :·,..,.,· •• ,,, • •• • • • 

preferencia.·· p~r los ~g_resados de·· instituciones particulares, por considerarlos 

"mejor preparados'\y,bien}aldría agregar los más manejables y moldeables para 

ocupar p~~~to~Fcl~?iili;p~J~_ncla •·y todo gracias a que la filosofia educativa 

predo:minant~.:~5~:~~~i~n'~1n'.len-te admirada y aceptada como la mejor, juicio de 

valor, que ¿~ ;;¡úi'~~~~fü';~do yen ocasiones mal fundamentado . 
. . ·.--'·'·;' • ... :·:c.;~?·:;?{.''3.';· º•' 

-.::-'.·>.'>"~'"<(~ ;~~:;:·::. ·~··-
Trabajari'.cóíi/érifasis una fiiosofia educativa que se conduzca bajo 

---:_·,·. -· .,.-_., .. -y·<-1", 

parémet'ros de calidad total en todas y cada una de las actividades emprendidas, 
... ,, ;/" '. . . 

es la niás mar~adá en la actualidad por las primarias particulares, principios que 

en. él Ciclo escolar 2000-2001 las escuelas oficiales han tratado de adoptar bajo un 

programa piloto titulado "escuelas de calidad" en el cual en lugar de cumplir un 

. propósito educativo verdaderamente trascendental, se ha convertido en una carga 

-·administrativa muy ardua para el personal docente y directivo, ya que inició por 

eje'rcer medidas de control en todas y cada una de las actividades indicadas en el 

plan anual de trabajo, del cual hay que reportar por escrito cada una de las 

acciones emprendidas. 

Dejando aclarado el punto anterior sobre las escuelas particulares, 

regresamos a nuestro recorrido histórico. Para 1944 se crea la Comisión Revisora 

·y.coordinadora de planes educativos que regirán en todas las escuelas primarias 

de la república, y por primera vez en México se aplicaba un programa con validez 

nacional. Con el paso del tiempo, alrededor de 1958, la gran problemática de las 

escuelas era la deserción escolar, a causa de ello, se diseña un plan nacional para 

el mejoramiento y la extensión de la educación primaria. Un intento que podría 

considerarse como valioso fue el hecho de que para el año 1969 se busca 

reformular los objetivos de la educación primaria con una profesión con carácter 
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terminal, incorpora~ la e9ucaci.ón nor111al al nivel profesional y dotar al maestro de 

una cultura más sólida .• lo cual una vez más se vuelve a quedar en proyecto. 

El panorama. marcado.· por la llamada "Modernización educativa" (1989-

1994) señal~ que la Íabor doc~nte posee un nuevo perfil de desempeño dirigido a 

tres vertientes. · 

a) 

b) Organizacié>ny adminÍstración escolar. 

c) vÍnculac'i6n ·13~~Üela;comunidad. 

Por lo que respecta al papel enseñanza-aprendizaje el profesor de la ahora 

"Modernización educativa" debe diagnosticar, organizar, coordinar y evaluar el 

proceso; en cuanto a la administración y organización escolar, contribuir a 

desarrollar el proyecto escolar, ayudar a conformar una comunidad escolar activa, 

y finalmente en torno del proceso de vinculación escuela-comunidad el docente es 

quien crea espacios de concentración de acciones educativas entre escuela y 

comunidad, quien promueve proyectos de servicio a la comunidad que constituyan 

ocasiones de aprendizajes para sus alumnos. 

Con el análisis histórico que en las páginas anteriores se acaba de hacer, 

se puede afirmar· que todos los conflictos sociales, politices y económicos 

reanudan con gran fuerza en los proyectos que buscan apoyar la formación 

dócente cómo parte del desarrollo del pais, bien cabria plantear: ¿la adopción de 

modelos y corrientes educativas de realidades ajenas a nuestras condiciones 

sociales, es la solución a nuestros conflictos?. En definitiva no, y está demostrado 

que no tuvo compatibilidad alguna con la realidad nacional. 

El poder del Estado al poner en práctica cada modelo educativo y proyectos 

para la formación docente de nuestro México, han carecido de apoyo y 

compromiso, si bien es cierto que en cada periodo histórico la figura del docente 
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ha cobrado importancia y se le han asignado determinadas funciones, también es 

cierto que poco se ha logrado al pretender revalorar su imagen; es notoria la figura 

docente en Ja época colonial, en la Edad Media, y el Renacimiento y la decadencia 

de ésta, desde ese entonces hasta nuestros días, a ello contribuye en gran 

medida los roles que ha aceptado desempeñar sin crear una conciencia racional y 

crítica de lo que ello significa. 

Hasta el momento sólo se ha visto como la reproducción de modelos y 

conductas, ha sido caracterlstica mundial de la figura docente y por ello es 

necesario abordar el ser y deber ser del docente a fin de continuar encontrando la 

razón de su estancamiento y falta de evolución transformadora, ya que tras haber 

realizado el re5-péctivo recorrido histórico, solamente se ha encontrado una 

situación deprimente de Jos papeles que el docente ha deisernpeñado, tal 

pareciera · que en cada momento histórico, la revaloración de su imagen era 

sinónimo de reconocimiento oficial, otorgarle mayores espacios de crecimiento y 

mayor remuneración económica sin darse cuenta que en realidad al docente no se 

le debe revalorar desde afuera, es él quien debe luchar por ocupar un lugar y un 

reconocimiento alejado de "querer dar gusto o responder a necesidades sociales", 

mas bien debe preocuparse por su significado más ético, espiritual y humano. 

Una respuesta interesante acerca de porque el docente no ha logrado 

revalorar su imagen, puede encontrarse en la concepción que él mismo tiene 

sobre si y sobre su función ya que si partirnos del hecho de que es el propio 

docente quien no se reconoce como valioso, entonces ¿qué se espera de los 

demás?. 
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1.2 LOS DISCURSOS SOBRE EL "DEBER SER" DEL DOCENTE, 

CONFRONTACIÓN DE LOS IDEALES CONTRA LA REALIDAD. 

Enfrentarse cotidianamente a la labor docente es algo fascinante pero a la 

vez contrastante, ya que en la actualidad dependiendo de las condiciones sociales 

y económicas es el rol y expectativas que en torno al profesor se vierten. ¿No 

resulta más interesante dejar de crear falsas esperanzas alrededor de los 

docentes y ubicarlos en el plano de lo real?. 

El pr?blema deLser y del deber ser del docente, tiene que ver con las 

funciones' ;que/~o·~¡ai~~nte 'se , le asignan, más que con fundamentaciones 
. ·• _ .' ; ' -·- , '-~- c.... _ ,.'. .. ··.<¡--' •. •i'c.' <~·-· ·.• _, ... , ... ·· ',.·' ~ '·- • .. 

···filosófica5,;talp~recierél·que;éxiste,una contraposición entre el papel que el 

docent~ désérri~eñ~··~~:'.'1~·:d¿Ú~i~A'¡ci~ci'(ser) y lo que sus alumnos, aPtoridades y 

·. ~adres de.faTili~ ~~~~~~F.f:,;,~1:;\Y· O'{ . .. ·· 

En, 1: ~¿tua'1idi~:;¿q~i~'~j·t~n'dira el valor o la inconsciencia de hablar o 

es~ribir:sobie\;;~¡ bJ~~·iTia'~~t~~;·70''en·· realidad resulta prácticamente imposible 

. IÍ~blar de u'~· r;¡~ato''e'~tá'n~~~ d~I b~en maestro puesto que desde el momento en 

que se uUliza la palabra "buen'; se está emitiendo un juicio de valor. Y ¿según 

quién puede definirse a la figura del buen docente?. Si respecto al tema de algo 

hay que estar conscientes, es que el movimiento ideológico actual conduce a 

tener un perfil del maestro con determinadas funciones y si de las cualidades de 

ésta hubiera que hablar, más bien tendrlan que ir enfocadas a actitudes tales 

como la adaptación a las nuevas situaciones y no a discursos tales como la 

honestidad, conciencia profesional, respeto de la jerarquía, capacidad para 

manejar a su grupo y dominio de las técnicas para enseñar. 

Hablar de una imagen del docente es una situación compleja, ya que para 

ello intervienen, el resultado de la conjunción de las imágenes que de él se hacen 

y de su propia historicidad; sin embargo, tratando de entrar en tema y centrar la 

discusión, hablaremos de las funciones uel profesor como una carga que se le 
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confla, un papel que se desempeña, una profesión que se ejerce y también desde 

una visión más social, es uno de Jos principales servidores sociales de Ja 

comunidad en el mundo actual; pese a ello, el mundo de quien enseña es algo que 

ha quedado en el plano de crear signos, significar, instruir, transmitir un saber o 

conocimientos, en cambio se encuentra en contraposición Ja idea de que antes 

bien el profesor eleva y nutre el pensamiento de Jos alumnos. 

Retomando una de las ideas más manejadas en el presente capitulo, 

mencionamos que a fines del siglo pasado surge un poderoso movimiento que se 

opone a la enseñanza didáctica distribuidora de conocimientos excesivamente 

uniforme y ·reglamentados llamada "escuela activa"48 Ja cual critica a Ja función 

docente_en cUallto a que tradicionalmente49
, hacen aprender, transmiten un saber 

apropiado y aseguran Ja integración social de Ja juventud, pues afirman que Jo 

.. ideal es despertar Ja mente del niño y ponerlo en contacto con el mundo que Jo 

rodea. Bajo esta perspectiva, el maestro autoritario50 de otros tiempos (aunque en 

Ja actualidad se Je puede encontrar) que utilizaba Ja dominación para hacerse 

entender es desplazado por un gula benevolente, que conoce a sus alumnos para 

poder ayudarles a formar su espíritu y personalidad; pese a ello, dichos postulados 

se vieron rebasados por las condiciones sociales que imperan, las cuáles no dan 

acceso a este modelo de educación. 

Ninguna de las consideraciones anteriores es realmente satisfactoria para 

poder explicar cual "debe ser" Ja función del docente, aunado a lo anterior se 

considera .. que dicha función ha sido intencionalmente transformada por Ja 

educación de masas, puesto que Ja televisión se ha convertido en un modelo de 

educación paralela a Ja figura docente en donde éste último se ha dejado rebasar 

al mantenerse al margen del problema. 

••Representada por Ovide Decrolly, John Dewey, Maria Montessory. Clirck Claparade. 
49 Término visto como corriente de la escuela tradicional. la cual mantuvo por tiempo prolongado 
sus principios entre los docentes, incluso hasta la actualidad. 
50 Aquel que es visto como poseedor del conocimiento y la verdad absoluta, en donde su autoridad, 
frente a la de sus alumnos es vista como un autoritarismo que aplasta y disminuye al otro porque 
eso le garantiza el poder y la prevaiescencia de quien esta al frente. 
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Trabajar con alumnos únicamente tiene sentido en la medida en que se 

orienta el aprendizaje de los alumnos"51 • Ello pone al maestro en una situación 

más complicada, ya que es más dificil guiar y orientar un trabajo que hacerlo, 

además de que uno lleva la connotación de un trabajo rutinario, mientras que el 

otro explota la parte creadora e imaginativa del maestro. 

Manejarse en el plano del deber ser ideal, ha conducido a percibir al 

profesor como un actor, como una figura prefabricada sacada de modelos que en 

muchas ocasiones provienen de otras naciones dichas ideas se encuentran 

representadas en diversos rasgos que tras haber investigado otras fuentes son 

variables entre si, teniendo que ver con cuestiones de carácter, preparación, forma 

de impartir su ciase Y,' en• ocasiones hasta en rasgos de su personalidad, sin 

importar que en o_casi_ópes tiendan hacia lo ridiculo e inhumano y lo fantasioso. 

Ejemplos de tales deséripciones puedan analizarse en peiiculas tales como "El 

profe", "SocÍeci~#}de"'1J'~-:~6~ta~ m.uertos", y "Al maestro con cariño", en las que, 

retomando la ·primera-~:'de ·ésfas, la:. ~gura del maestro abnegado, entusiasta, 

dedic~doico~p'rofil~¡'J6rbi;~k~~sticf~i~·~o~ excelentes modales y vocabulario es el 

~~[~f ~~f~i~~~t~f~~f E.;~~:~f i~?:;:.f :;,:f :~~:~:~ 
':;mismo con tal de 'ayÚdaria-Íos·d;;más, llegando al grado de dejar a un lado sus 

~r~pios proyectos person~le~; en complemento de los dos modelos anteriores se 

encuentra la figura de la peiicuia "la sociedad de los poetas muertos" la cual 

pretende cambiar el enfoque en el que se educaba a los alumnos de la escuela en 

donde él laboraba al romper esquemas autoritarios, lineales, rigidos y cuadrados 

que formaban generaciones de hombres infelices y sometidos, sin embargo, al 

percatarse, el sistema de sus ideas "revolucionarias" es dado de baja ya que 

atenta contra los buenos principios y permanencia del poder y sistema, según los 

Directivos del Colegio. 

51 GARCIA HOZ Vfctor "La educación en el nivel primaria" Editorial Riafp Madrid pags. 145 y 146. 
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Cont.inuando con los ejemplos de modelos docentes prefabricados con los 

que algunas instituciones educativas comulgan, se retoma un modelo del "buen 

docente" que Víctor García Hoz52 maneja en términos de ideales y deber ser: 

52 ldem. 

a) Domina la clase: lo contrario supone la anarqula, la evasión colectiva, 

el desorden, la pérdida del tiempo y auto control ante situaciones 

desagradables y frustrantes. 

b) Se hace entender: al tener capacidad de análisis, síntesis y adecuado 

vocabulario asl como una buena pronunciación y fluidez. 

c) Hace· trabajar. con· iniciativa: programando sus actividades en forma 

secuenciada, ·. previendo los materiales a utilizar asi como 

comprobando sus resultados y creatividad. 

d) Muestra una actitud favorable: al ser benevolente, con disposición 

continua a favor de los demás, respetuoso de la intimidad y de la 

manera de ser de.los demás. 

e) Domina las materias que imparte; haciendo uso de la tecnologla más 

adecuada, lo anterior conlleva a que por ende debe tener buena 

lectura, vocabulario,. hábitos, organización y conocimientos muy 

especlficos. 

f) Siente satisfacción por el trabajo: a un nivel más profundo, se debe 

empalmar con la alegria que es el resultado de la realización y 

participación de lo que a su vez implica el auto concepto que se tenga, 

ya que éste condiciona el comportamiento limitándolo o 

potencializándolo. 
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Pensamos que la anterior descripción denota rasgos de una persona 

moldeada y estructurada aÍ atreverse a aseverar hasta rasgos actitudinales en la 

figura d~l "buen docente", tal pareciera que no toma en cuenta que cada individuo 

posee experiencias previas individuales entre uno y otro que delimitan su persona, 

su sentir y_ su actuar. Si se encuadra a la figura del docente dentro de sus 

. características estarla anulando la posibilidad de que muchos se desempeñaran 

dentro del marco docente por eí hecho de pronunciar inadecuadamente la "r'', por 

no saber usar la computadora, por tener mal hábito de pararse tarde o chuparse 

los dedos al comer, por ser desorganizado o por ser impaciente, ¿es acaso ello 

justo?, de tomar el criterio anterior ¿cuántos buenos profesores de la vida 

académica de cualquier individuo, hubieran quedado excluidos?. Son justamente 

estas formas de pensar las que impiden trabajar sobre la revaloración de la 

imagen docente, yá que en lugar de mostrar una actitud critica y constructiva se 

encasillan -~-~.,apariencias; sin embargo consideramos que en definitiva un docente 

debe poseér.'é:apacidád de ~rabajar con iniciativa, tener una actitud favorable pero 

encam_inada 'al aprendizaje de sus alumnos demostrando a la vez alegria por lo 

que es. 

·,: -· :-->_ -, .· .. ,__ 

Por su parte el autor Juan;Scilá en su libro de "Pedagogía en pildoras", 

afirma que existen cincoíeqOisitÓs'p~;a ser maestro. 

1. Vocación: ,''Es lá inclinación preferente del esplritu por determinada 

activ.idad; que lleva al individuo a practicarla en los casos extremos, en 

forma absorbente y exclusiva ... es una fuerza íntima, irresistible que 

·-nos hace superar los más escabrosos obstáculos, sin ello no 

tendrlamos disposición a seguir el camino a que nos llama nuestra 

propia inclinación natural. .. tener vocación para el magisterio es estar 

dispuesto a colocar la magnanimidad sobre la fatiga y al desinterés 

sobre la ambición. Es extrañar la abnegación que lleva a dedicar la 
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vida por entero a la altísima tarea de entender al niño, comprender al 

niño, amar al niño"53 

2. Cualidades morales: partiendo del hecho de. que los alumnos imitan 

los rasgos, posturas, expresiones ;,y, hastá' 'tono de voz, el docente 
.- . :,-.·.: .·; ,.•. . 

3. 

4. 

5. 

debe cuidar no expresar vulgaridades' o debilidades, ya que en la .. , . ·, ~· ·, , ~ 

medida en que el alumno, se de;c~enta de ello, le comenzará a tratar 

como igual. · ' ·;·:>:éo:?f'·:<'' 

Condición flsica: doll~e/á~gi~~:i~;1;~cer un sistema nervioso fuerte, 
· ·: .,:· .:.:: .. ~:\;: -.-:p:F<'·,_,>;..::;·( LF.'. '.:.. .: 

una sensibilidad y afecUvidadéqúilibrada; médicamente sano y con 

una integridad flsic~ q~~~J1~~~~~ l~~tirna, risa o desprecio. 

Condiciones pers1~~1e::;·8·;~-~~~:;\i.~rofesor debe mostrarse cordial, 

entusiasta, di~pJ~~i~;:P·~~i~ri'i~·.:¿~~~onsable, puntual, afable, confiable 
y discreto. ·.· ·• >'/ ·;::C'F'.';' '..1:~ip·, 

Cualidades ment~l~~;·1a,~~;s~~~lid~d del profesor debe ser de sano 

criterio, con ,,:lenf~'d~~~~fad~ Y-c6ri buena cultura . 
. " \-~·-~.~~~.>~ ':;::¡ ~-;,~'.'~~~-:-~-· 

. . ,::;.;·.-,-
¡ • ,, ~ _, ' ' ···, ' . 

. . -· .. ~· <·~- ,:.~.~.->.·:.'.'~: ·-·· ··' _{~>- .-., '," . 
Discrepamos: de Jo ; anterior' virtúd, a que por si las exigencias anteriores 

. ' ·' .,,,,,.•-¡•·· _ _. ...... ,, .. ·-· .· ..... ' 

fueran pocas, alprofesor·:~el'ifrode sus'actitudes y hablando todavia en términos 

·de·. ideales;·•d~b~'i'¡;~~tar-~l~jado del alcoholismo, el juego, las drogas, la 
. '. ·,, ... ' '" ",' .", ·~'.·t:: . : ,. - . , 

cleptomanra)losiarrebáfos de cólera, el descuido, la mentira y el servilismo. 

E111pez~,r~·riicii po~ ~destionar lo anterior debatiendo el término de vocación54 , pues 

c~nÚario>a·ii:lq'Jese'•piensa, éste no existe como una expresión innata, ya que si 

s~ tjJ'ier~.h~c~~ ;eferencia a lo que motiva a un individuo a inclinarse por alguna 

profe.sión. t:{abrá que hablar de una historia del sujeto cuyas vivencias, 

potencialidades y experiencias lo conducen a una toma de decisión; además la 

docencia en un sistema particular, está llena de profesionistas (fundamentalmente 

53 SOLA, Juan "Pedagogla en plldoras" Editorial Trillas p.15. 
54 Se entiende como un "llamado", es decir, la inclinación "predominante con tendencia a Ja 
permanencia y estabilidad" 
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pedagogos) queUegan ahl por casualidad porque no habla de otra o por accidente 

y terminan . amando a la docencia por lo que cualitativamente les ha dado y no 

porque una .fuerza interna les impulsara a ser maestros, además, al igual que el 

término vocación, las palabras abnegación, sacrificio y entrega están fuera de 

contexto p~ra' la figura docente, es decir, no tienen razón de ser, ya que han 

evolucionado . transformándose en muchos casos en obligación y falta de 

compromiso para su actividad. 

De igual manera, al hablar de ética se emiten juicios de valor, por ello es 

más sano hablar de una actitud ética que no aborde tan solo lo que un docente 

debe o no debe hacer, sino que vaya más allá al trabajar la parte en como un 

maestro se compromete consigo mismo y con su labor. Para ser más especificas 

si se habla de moral, ya que el concepto debe ser tomado más allá de lo 

moralmente bueno, en el lenguaje francés el término moral, significa lo espiritual, 

lo intelectual en general, asi mismo puede llegar a tener una determinación de la 

voluntad ,~a que'. ~stá. en el interior de ésta y compromete al propósito y la 

. irttenciórt/i-f¡:{~¡~i:~~,"eticidad ·implica una realización del espíritu objetivo el cual 

cuénta'~ci~,li~~~~ci;c'16'~u~ redunda en el bien universal y abstracto y es algo que 

va mayormente dirigid.o al comportamiento. Lo que no puede negarse es que en la 

escuela primaria l~s alumnos tienden a crear imágenes e imitar modelos de sus 

principales figuras docentes, tampoco puede negarse que al tener en sus manos 

una parte formativa y hasta actitudinal de sus alumnos, el maestro debe cuidar los 

rasgos positivos de su labor docente sin que su propia personalidad se pierda o 

transforme para agradar a los demás. 

Al hablar de condiciones físicas, el autor tuvo un máximo momento de 

alucinación en su mente, si supiera que en el magisterio del Estado de México hay 

un profesor de música invidente, un profesor de educación física con poliomielitis, 

una profesora de primaria con enanismo, un profesor de historia sin un brazo y un 

profesor de qulmica con parálisis facial, por mencionar tan sólo algunos y que 

todos son excelentes y muy respetados por su brillantez y capacidad ¿pensarla 
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que son excepciones?, lo cierto es que el tener alguna situación de las anteriores 

no representa obstáculo alguno para ser docentes aunque justo es reconocer que 

deben trabajar un poco más la parte de las actitudes en sus alumnos, ya que 

dentro de una escuela particular que conserva ciertos rasgos elitistas en su 

población se ha observado una actitud de indiferencia cuando su profesor no les 

agrada físicamente al 100%. 

Con respecto al discurso anterior concluimos que el modelo que Solá 

plantea, no es humano virtud a que en mayor o menor medida los individuos 

humanos tienen situaciones similares a las descritas y negarlo seria tanto como 

anular su individualidad, su formación y su expresión comportamental libre, implica 

asimismo negar una realidad. Para conseguir revalorar la imagen docente, 

consideramos que no debe pensársele como un Dios o un ser dotado de 

bondades y cualidades inalcanzables para cualquier mortal. 

, Como resultado del programa para la "Modernización educativa" 1989-1994 

elcua.1 .. trajo como resultado la modificación de la curricula para la primaria y el 

replanteamiento de los programas de estudio, también se proporciona un modelo 

sobre el "deber ser" del docente. "En los maestros está depositada la confianza 

para garantizar un mayor progreso y mayor justicia para nuestra nación. Su 

contribución es asi esencial para responder a los desafios que plantea el mundo 

moderno a nuestra generación y a aquellas que habrá de seguirnos"55 

Sin embargo ésta nueva concepción es la función del maestro más que 

adjudicar nuevas tareas, pretende hacer efectivas las funciones que se le han 

asignado al maestro como agente de cambio social y lider comunitario, de manera 

que éstas funciones estén acordes con las circunstancias que vive el pais; es 

decir, que "el docente debe asumir la responsabilidad de desarrollar en sus 

alumnos las competencias que individual y socialmente se le exigen para que 

55 Consejo Nacional Técnico de 1., Educación "Hacia un nuevo modelo educativo" Edit. SEC y BS 
1989-1994 p. 131 
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pueda desempeñarse satisfactoriamente en la diversidad de situaciones que le 

presenta una sociedad en constante transformación"56 

Bajo esta perspectiva el gobierno del Estado de México plantea que el 

docente debe: 

;.. Aplicar esquemas coherentes de relaciones que correspondan de 

forma particular y en situaciones concretas a supuestos de orden 

filosófico, moral, social, político, económico y científico. 

:.. Saberse parte de la realidad en la que está inserta la escuela, de 

manera que al proponer aprendizajes al alumno, éste se apropie de 

los métodos de pensamiento y acción, y los lenguajes que le 

permiten situarse en su entorno y transformarlo. 

:.. Tenér.acpes~ y manejo de fuentes de información que a su vez 

cirierité~';~~i'adtivid~d educativa, hacia la formación de actitudes 
-- - . . - . ,-·-! -

profesi~nales Yen la búsqueda de criterios de validez y confiabilidad 
-' -'-· .-' __ :=:: , __ :;-:,;;;:0· .. ~f~:~::~;:~f':~---~;~:ii\ <- .-:- :·--· 
de la propia~info~mación. - . ' ... ~;·,·::~<-.-~'~ ... -~;:·', ,_,)··;-~ -.. -. 

- -, .-_- ·/;·\~ ',:" ',, 

. Lo cu~lp~;~J:;,:¿~~tJ~V~~\)i,a vez más idealista ya que todo se traduce en 

exigencia haé:Í~ ·~¡:r:;~~~l;~;~~-f~nción de lo anterior se formula un nuevo perfil de 

desempeño d~c¿nte·:·del. cual. pretende revalorar su función, de modo que el 

maestro asuma el papel protagónico que le corresponde en los procesos 

educativos; al nombrar el término participativo implica la capacidad de involucrarse 

en decisiones, de responsabilizarse por resultados de su gestión y de 

comprometerse en la búsqueda de soluciones frente a los problemas de la 

práctica educativa también reclama conciencia y creatividad por parte de los 

actores. 

56 Jdem. 
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El_ perfil docente está destinado a estimular a los maestros a 

comprometerse y _a convertirse en los responsables de la modernización 

educativa; con ello se pretende superar la rigidez de las normas y reglamentos 

establecidos,_dándolecun nuevo sentido a su acción y permitiéndole romper el 

·aislamiento en_que se h·a venido desempenando. 

Este perfil docente "compromete al maestro como ser en búsqueda de 

armenia consigo mismo, con los demás y con su entorno. Pretende potenciar las 

relaciones de cooperación con los demás y fomentar la colaboración y solidaridad 

del docente con sus colegas para actuar como interlocutor confiable e informado 

hacia sus campaneros; sus alumnos y la comunidad"57 

Con el objetivo de manejar en este discurso más datos relevantes que 

amplien el panorama de los modelos docentes, abordaremos los esquemas 

clásicos de Juan Amos Comenio "Didáctica Magna" y Juan Jacobo Rousseau "El 

Emilio", ya que .los modelos de deber ser del docente que ellos manejan son 

interesantes. 

Referente a la "Didáctica magna" es el alumno el centro de todo interés y se 

rige bajo . la frase "aprender haciendo" donde el alumno crea su propio 

conocimierito 'pon la rTiemoria de la experiencia; de igual manera, partía de los 

principios d~.'qU~:.el hombre era el más excelente de todas las criaturas, sin 

· emb'argo; :·~U : fOrma~ión debe iniciar en la primera edad y para continuar 

aprendiendotbclo debe escalonarse conforme a la edad. 

El papel del docente es estar al servicio poniendo frente a él experiencias 

cuando desea que algo aprenda, el educador en esta obra, no limita su tarea en la 

escuela, también trasciende hacia la comunidad, por lo que respecta a su tarea 

dentro de la escuela, el educador inicia a utilizar técnicas para la ensenanza 

cambiando "la vara" por sonrisas, la memorización por la explicación para un 

57 CONSEJO NaL Téc. de la Educ. Op. Cit. p. 134 .. 
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buen entendimiento ayudando a elaborar conceptos, dejando de lado la recepción 

de manera pasiva para darle una utilidad práctica en la vida. 

De hecho su revolucionariateorla implicó que el papel de los educadores se 

configurará como algo ~ás ~ctivo y participativo para con la comunidad, dejando a 

un lado asl el pa.pel del cuidador de niños, la labor docente va pues más enfocada 

a una parte social sin que para ello se convierta en el posibilitador o hacedor de 

todo; es decir; qÚe la 'responsabilidad no era depositada solamente en él. 

··Por su parte "El Emilio" declara que los individuos desde el nacimiento 

deben ser alimentados mediante la lactancia materna evitando envolver al bebé en 

ropas sumamente abrigadoras y que le resulten incomodas; lo anterior significa 

que es más conveniente dejar al niño en libertad para que su instinto lo guie aún 

cuando. ello pudiera significar algún sufrimiento; también fundamentó su teorla en 

términos conio "volver al estado de naturaleza casi primitivo" lo cual significa que 

el individuo al ser conducido por sus instintos y en libertad, tendrá mayor 

capacidad para aprender cuando llegue el momento. En cuanto el modelo de 
' -.' - .·-

. doce¡nte qúe plantea Rousseau en su escrito afirma que el educador más sabio se 

fija más eri' I~ que a los hombres importa saber, que en lo que los niños en 

ccmdiciones.de aprender, lo cual consideramos erróneo; antes bien, él sugiere que 

las cosas que el niño pueda aprender por si solo están alejadas de cualquier 
. . 

instrucción; al disciplinar, el educador debe evitar reprender con largos sermones 

evitando a la vez provocar en él deseos y necesidades que aún no se encuentre 

en condiciones de poder satisfacer. 

Con respecto a lo anterior, afirma pues que el papel del educador es formar 

mayormente el espíritu antes que el intelecto, de hecho, de ser posible, la 

formación de éste último debe retardarse para no deformar el esplritu y para ello 

no importan los años que deban pasar; asimismo, el papel del educador no busca 

imponer ninguna cultura exterior, únicamente ésta debe limitarse a superar los 

obstáculos que pudieran oponerse al libre desenvolvimiento de las facultades 
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internas del niño; de hecho la meta a alcanzar es impulsar las libres tendencias y 

alcanzar un estado de felicidad en el individuo. 

Las palabras y reflexiones de Rousseau han tenido una importante 

trascendencia, la cual ha llegado hasta la actualidad, el leer su texto conduce 

invariablemente a retomar y reflexionar en tono a la idea de lo importante de 

rescatar las facultades innatas de los niños que ahora forzamos a aparecer porque 

así se piensa que es lo mejor; algo también muy rescatable es que el rol que se le 

asigna al educador aparece muy libre de formalismos académicos y 

administrativos, de hecho. tal pareciera que la única tarea que tiene es de 

convertirse en su orientador, ya que las verdaderas inquietudes surgen de los 

alumnos. 

Es el momento;,, de''que .· realicemos algunos cuestionamientos ¿para qué 

sirven las mé~ ~iriií'~d~'.~;:;·¡~strucciones metódicas si falla el maestro como 

personalidad y'mcidel~?.'¿acaso no existen los maestros inspirados quimicamente 

libres de tó~'~;iü~t~élici~'co~sciente?, ¿quién no recuerda tales figuras ejemplares 
,. J.\,,•,"•" , . 

. • que inflÚlan sÓla'·'poí.la naturaleza de su ética creadora por la entrega sintoma de 
- ' • • .. "'·"·' -' '·,··:'v ' 

su mi~ión yn:o}ior'supresunto método y procedimientos buscados? 

Es~l:g~~innegable que virtud al número de alumnos y a las exigencias de la 
. -- ' 

.in.stru.cción sistemática, se hace la necesidad de recurrir a los métodos, de hecho 

se toma. como . base que "la falta de entusiasmo por la vida en el maestro, los 

defecios ·en .sú ejemplo de hombre y personalidad no pueden reemplazarse en 

ningún caso' por los métodos más útiles"58 

Si bien es cierto que el ser docente implica tener determinadas habilidades 

tanto comunicativas como personales, también es cierto que no se puede 

·encuadrar o realzar la imagen del profesor cuando se dedica a dar clase, cuando 

está planeando o hasta cuando está evaluando. Es muy sencillo proponer 

"STOCKER, Karl "La elección de los temas didácticos" Edil. Kapeluz p. 192 . 
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modelos a seguir cuando se es ajeno a la labor educativa y sobre todo cuando se 

desconoce la situación laboral que en cierta forma obstaculiza o impulsa el 

desempeño docente; asl mismo, pensamos que las condiciones socio-pollticas, 

aspecto que más adelante se abordará, son factores determinantes que marcan el 

rumbo de la función docente. 

La ruptura de los modelos también se dice fácil, como si el maestro 

solamente necesitara de una persona externa que le indique cómo se debe llevar 

a cabo su transformación sin haber una concientización previa, la ruptura de los 

modelos es tan complicada que incluso, tiene que ver con los procesos históricos 

ya que los primeros son indiscutiblemente producto de dichos procesos; es el 

docente mismo quien debe bÚscar sü transformación pero basada en las prácticas 

realf's inherentes a su acti~id~d. ~¡ i)i6r error en el que el docente de la actualidad 

ha caldo es en pr~tend~Íqu'e: la Úansformación de su situación se de por arte de 

magia 0°bas~d~{~~.·;d,.is~_Si~6~ externos y ajenos a su labor. En realidad lo que 

nec'esita .es iullc:fa:rTientarse más en la investigación en el esplritu y actitud critica, 

lo cuailleVa 'i~Ji{di~/~i~mpo, y esplritu de progreso "es tiempo ya que los docentes 

alcán~~·rr;g~-¡~''l;'.i'~y~1:1~ de edad y dejemos de esperar para construir un discurso 

propi-~;.,: ¡;:g'~~'.C:G~~tiÓñ de solicitar más instrucciones de lo que uno debe hacer, 

. sino toni~~ l~,;~;e~í~íÓ~ de implantar una ciencia social crltica"59 y con ello se refiere 

a·un~ ni'~~~rd'ci~':~e~~ar que primeramente reconozca la necesidad de un cambio 

y qu~ lo~;~66e'ri'tei'·~6~ producto de un proceso y condición histórica de la cual 

forman parte. 

La realidad que enmarca a un profesor de educación primaria dentro de una 

escuela particular es un mundo lleno de exigencias personales, profesionales, 

morales que no admiten fallas, el docente que trabaja bajo este sistema se 

encuentra permanentemente bajo un clima de tensión, inestabilidad y por ende de 

insatisfacción, y bajo rendimiento laboral, ya que su cotidianidad se ve enmarcada 

por un número de procesos administrativos a cubrir que le dan la connotación de 

59 SÁNCHEZ VERA, Sergio. Op. Cit. p.5 
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"buen . docenteº. si . es que entrega todo puntualmente o "mal docente" si su 

situación no le pe.rrnite cumplir con todos los requerimientos. 

La idea anterior, la maneja más especificarnente Sergio Sánchez Vera en 

su articulo la doben~ia como gobierno publicado en la revista Lucerna Diogenis, 

donde afirrn~ que desde la perspectiva de los recursos didácticos la actividad 

docent~. apar~6e. V.i~cul~da al cálculo, la previsibilidad y el control. En este 

panorarn¿'l¡:(in~titu~iót1 es vista corno observadora y evaluadora del desempeño 

profesion~1"y;quel'i.~''ei,smanejada en términos de obligación pero si de imposición, 

ejempl~ d~~·11'6;j~~:¡·~;~~rnpetencia por ascender a la carrera magisterial. En otras 

pal~bras; el,~a~str~ suele ser más valorado en el caso concreto de una institución 

particular por. el material· didáctico más vistoso para impartir su clase, por su 

puntualidad en el c1 •mplirniento de su deber, por la planeación de clase que logre 

desarrollar, por el diseño de sus exámenes, porque se dirija con respeto a sus 

padres, alumnos y compañeros, por la exposición que haga de sus clases, por el 

establecimiento de normas disciplinarias rigidas dentro del salón de clase, por el 

alto promedio que logra en sus alumnos al evaluar y en ocasiones a lo anterior se 

aúna el que el docente porte con decoro su credencial y el uniforme, al respetar 

íntegramente el reglamento, al acatar con buena disposición las indicaciones de 

su Director y hasta al destacar en cursos internos y externos. 

Es muy frecuente que dentro de una instrucción escolar particular, el deber 

de un . profesor es señalado en función de misiones, filosofías y objetivos 

,ed.ucativos que poco tienen que ver con los propios y mucho menos en la manera 

de cómo percibir su realidad, desde que ingresa a una institución con tales 

caracteristicas se ve inmerso en una dinámica que denota imposición y 

sometimiento, en donde su punto de vista es más bien sólo opiniones que nunca 

trascienden. 

Por lo que respecta a su actuar dentro del aula. su labor difícilmente es la 

de un guia o conductor, pues se encuentra ante la disyuntiva de cubrir en su 
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totalidad un pcrograma de estudios, dejando asl de lado, esa mentalidad creadora y 

transformadora adquirida durante sus años de estudiante. Ciertamente la situación 

es conflictiva y también lo es el que en manos de los profesores está la resistencia 

a este tipo de "deber ser", al partir de una concientización y preparación que le 

permitan tomar otro papel que le ayude a mejorar la imagen de si mismo y deje de 

lado la concepción errónea de que el maestro de una escuela particular: es un 

cuidador de niños que se encuentra a voluntad de padres y autoridades. 

62 



1.3 INFLUENCIAS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN LA IMAGEN DEL 

DOCENTE 

Muchos son los profesores que frecuentemente se plantean 

cuestionamientos tales como: ¿cuál es la relación que guardan los aprendizajes 

adquiridos en las aulas de la universidad, con los que luego tendrán que propiciar 

en sus salones de clase? o ¿qué tanto se desviaron sus proyectos didácticos de 

los preceptos de la politica educativa nacional pública? 

Es ciertamente muy frecuente encontrar que los profesores recién 

egresados de la escuela que los formó como tales, muestran un enfoque 

constructivo en torno a la educación, están llenos de esperanzas por transformar 

una realidad educativa que a su juicio resullará castrante y coartadora al 

enfrentarse a ella, de superar deficiencias en el sistema de las que en muchas 

ocasiones ellos mismos fueron victimas, en fin, sienten que con su gran voluntad, 

conocimientos y energía tendrán en sus manos la responsabilidad de formar a las 

futuras generaciones, quienes serán los encargados de transformar su realidad 

social y cultural. 

Al llegar al campo laboral, esa figura del docente entusiasta y lleno de 

proyectos, dificilmente logrará mantener su actitud por muchos años, ya que la 

realidad educativa en la que se ve inmerso está sujeta a pollticas educativas cuyo 

fondo no es precisamente el progreso del país o bienestar de la educación como 

el Estado lo desea hacer ver; es justamente con respecto a dichas políticas que 

ahora se pretende contraponer a la imagen del docente, ¿qué tanta ingerencia 

tiene el Estado en la imagen que ahora tiene el docente?, en el presente escrito es 

esa la incógnita a despejar, pues todo parece indicar que la respuesta es que la 

influencia es decisiva y determinante. 

Para lo anterior, partimos del postulado que "aún cuando los que enseñan 

las disciplinas teóricas más importantes, estuvieran todos de acuerdo unos con 
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otros, no se seguiria, de ahl que estuviesen de acuerdo en lo tocante a la polltica 

educacional."6º Pensamos que las escuelas han sido construidas de un 

determinado tamaño, o que al profesorado se le ha preparado y comprometido con 

un determinado fin, pero siempre cuidando la linea conservadora de la educación, 

es decir, procurar no salirse de la norma ni motivar muchos cambios que en un 

momento dado puedan poner en peligro la estabilidad polltica y educacional, o por 

lo menos eso pensar!~ el· Estado. 

',>·<·' .. 
Con el fin:·defr~clarai' lo anterior es interesante para nosotros retomar el 

pensamiento refl~~iJkci~ ~lgunos autores que han discutido sobre el papel de la 

escuela, ya que' es ahl donde los roles se empiezan a jugar y los papeles a 

legitimar. Uno de tales teóricos es Pierre Bo~dieu, quien afirma que los maestros 

son producto de un sistema cuya meta es tranrmitir una cultura aristocrática, ya 

que para él, la estructura de las oportunidades objetivas de movilidad social se 

dan a través de la educación, donde la elección escolar de los padres está 

determinada en gran media por sus posibilidades económicas y sociales y, por lo 

tanto las oportunidades de éxito de los hijos son cada vez más escasas dentro de 

este contexto, es muy probable que los profesores adopten dichos valores con 

mayor intensidad en proporción al grado en que le deban su propio éxito 

académico y social a este planteamiento, con el cual estamos de acuerdo ya que 

en la práctica cotidiana ésta es una realidad palpable. 

Para Bowles y Gintis, la educación no sólo desempeña el papel de distribuir 

a los individuos en una posición colectivamente fija en la sociedad, sino que el 

mismo proceso de educación y el curriculum formal asl como oculto socializan a 

las personas para aceptar como legitimes los roles que finalmente llenarán en la 

sociedad; lo cual analizado de una manera realista es verdad y prueba de ello es 

el ahora llamado examen único de ingreso al Bachillerato, el cual distribuye a los 

alumnos egresados de la educación media básica en las escuelas que a su 

criterio "les corresponde acudir", utilizando para ello un examen de admisión que 

60 ELVIN H.L"La educación y la sociedad contemporánea" Edil. Nueva Colección Labor, pág. 105. 

64 



- ·---~-- -- .... ---·-- ----~---------------

explora conocimientos primordialmente y que da como resultado un número 

(calificación) a cada aspirante que lo encasilla en una institución, dejando de lado 

las aspiraciones y proyectos de vida que éstos pudieran tener a futuro, marcando 

con ello desde ahi un nivel de vida y una posibilidad tanto de crecimiento como de 

proyección personal limitada. 

Al respecto, también opina Basil Bernstein cuando sostiene "a través de la 

escuela, se forman las estructuras mentales de los individuos",61 para nosotros 

esta es otra afirmación certera con respecto al rol de la escuela y por ende del 

papel del docente, ya que en medio de ello, se encuentra él posibilitando la 

construcción de tales estructuras al respetar y acatar el programa oficial de 

estudios, con todo y sus enfoques, al aplicar las normas y procedimientos 

administrativos de la SEP. al someterse a la exploración de sus alumnos en 

concursostáles como la olimpiada del conocimiento infantil, la cual estandariza el 

a.vanee de .. los alumnos en áreas tales como conocimientos, habilidades y 

destrezas; . ·y al transmitir a los alumnos valores y creencias con respecto a lo 

bueno y lo malo de sus acciones, reprimiendo siempre con el lema "oigo, callo y 

aprendo." 

Aunado a lo anterior, Kelly, Apple y Anyon opinan que de una u otra manera 

todos los escenarios culturales generan en forma no mecánica presiones, 

tensiones y limitaciones sobre la naturaleza y la viabilidad de lo que los maestros y 

estudiantes pueden hacer para determinar su propia realidad; es decir, el tamaño 

del salón, el uso de la autoridad escolar, las influencias de la comunidad, la 

ideologia y la fuerza del Consejo Técnico Escolar de la escuela, todos juegan un 

·papel crucial a la hora de determinar cómo serán los actores humanos si innovan 

o intentan algo diferente en sus salones de clase. Es por lo anterior que "los 

profesores funcionan bajo condiciones que refuerzan prejuicios y mitos 

profundamente arraigados y muchas veces no detectados".62 Esto se refiere a la 

61 LEONARDO, Patricia. "La nueva sociologla de la educación", Ediciones El Caballito, SEP. p. 81 
62 DONALD Bennet "Sociologla de la educación", Editorial Fondo de Cultura Económica, p. 244. 
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tendencia docente orientada a reproducir modelos de manera inconsciente que 

llegan a convertirse en parte de su cotidianeidad sin haberlo planeado, Jos cuales 

responden a criterios meramente institucionales antes que educativos. 

En tanto Althusser indica con precisión que la educación y la escuela 

funcionan en términos de lo que se podría llamar el proceso de reproducción, 

donde la escuela funciona como un proceso de introducción ideológica a la vez 

que como un aparato de represión, como una disciplina de normalización y como 

una relación de poder que se da en las formas, ritos y ceremonias del proceso 

educativo. Asi mismo, la escuela aparenta ser un canal de democratización, un 

canal de igualitarismo ,y de. mo,yilid~-d -~ocia!, sin embargo; en realidad es un 

aparato de pode'r; de'represi~'n;ide~lógica y de una disciplina normalizadora; por 

otro Jadci' e'st~ ~~~~~!~'.~r,J:. ~ólb°r~~-~ini~ y normaliza ideológicamerite, sino que 

.también'dl~~~im'ina so~i~i;,,i~te· .•.. T~mbién afirman que la ideóloga entonces no 

_viene.~ sGbsanar las difere~éias de clase, por el contrario las acentúa llevándolas 

·a un extremo mayor; es decir, es precisamente el rendimiento escolar, el que 

determina esta discriminación social más radical. 

Es así entonces como la escuela se ha venido constituyendo como el 

aparato ideológico predominante dentro del funcionamiento de reproducción del 

sistema social, la escuela aparece entonces como la generadora de la estructura 

de aquello que es considerado el fundamento del Estado: posibilitar la existencia 

de un grupo de trabajadores manuales y otro de intelectuales que garanticen el 

funcionamiento del Estado y del proceso productivo; o al menos esa pareciera ser 

unáde las funciones de la escuela desde la óptica gubernamental. 

independientemente de que la escuela sea pública o privada existen lineas 

divisoras de clases, ya que al ser la educación costosa, la única alternativa es 

reunir a los estudiantes en clases y tratarlos como iguales, ya que los grupos 

grandes y las lecciones uniformes son mucho más baratas que una instrucción 

individualizada; de hecho para los maestros resulta ser más fácil adoptar la actitud 
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de que su tarea es forjar jóvenes que se ajusten al patrón de algún modelo ideal y 

la idea de un conjunto de virtudes y logros conforme a lo cual todos deben ser 

medidos en una idea de división de clases. 

Para especificar lo anterior dentro del sistema escolarizado, los sistemas 

para clasificar a los alur;nnos pueden variar, desde capacidades intelectuales, tipos 

de ocupación o hasta. eri factores raciales tales como sexo, raza o religión; sea 

cual fuera el criterio.bara formar las clases el propósito de agrupar así a los 

alumnos es per;r{iur'a'. ios maestros manejarlos con mayor efectividad. Por lo 

anterior, pod;I~ p~g~~~~e que siempre que los alumnos son organizados en clases 

y tratados ·~o~¿· 6i~ses la tendencia es hacia la uniformidad y el conformismo, 

hacia Dri O'r~~f,y ~~a disciplina definidos e impuestos externamente, inclusive de 
•. '·' «-' . . 

·ello púed~ dedúcfrse que la práctica de la libertad, creatividad, individualidad y 

.. ex~erÍrn~ntabi.Óll no son aplicables. 
, .. _,,,-· ,. '· ....... :, -

Es por I~ anterior que sentimos que bien cabria que los educadores tomen 

. medidas p~ra i:ontrarrestar l~s ~resiones de la clase social, aprendiendo a la vez a 

ser crlticos de si mismos-~ara'~ue sus propios prejuicios inconscientes de clase 

salgan a flote, es atj~:(d<:J~d".i;1a capacidad de los maestros para resistir las 

exigencias externas de '1as.'C:1a.ses soCiales, es impulsada por su propio éxito al 

convertirse en "prof~sigriare~;~()mpetentes" y organizar su trabajo siguiendo 
,;_;_' :·~- ,._-:;"--< -

ciertos lineamientos; En la· medida en que los profesores sean considerados a sí 

mismos como personasq~:e·s'eganan la vida enseñando, no pueden trascender 

en la realización de, iu trab~jo. En cambio, cuando los maestros poseen la 

autoridad de expertos reconocidos en cuestiones de enseñanza y cuando se 

encuentran organizados en poderosos organismos profesionales, pueden enseñar 

más libre,;,:~nt1:Ftórl1ando en cuenta las aptitudes y necesidades de cada alumno, 

sin temor a consideración con respecto a la clase social. 

lnduclablemente, es esencial que el empleo y la inamovilidad de los 

maestros en su puesto no están sujetos a la voluntad y al capricho de individuos o 
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grupos querepresentan intereses o convicciones económicos particulares; a los 

maestros, según nuestra visión se les debe exigir competencia profesional, no 

conformismo con las creencias económicas de las personas o grupos influyentes 

dentro de la comunidad; es decir que, sería de mayor dar mayor importancia a los 

valores intrínsecos que hay en la enseñanza y en la oportunidad de consagrarse 

. en una labor útil. 

Algo que también es indudable, es el hecho de que el control local de la 

educación está siempre sujeto a la supervisión estatal. Las juntas o consejos 

directivos de las. escuelas no son libres de realizar o conducir sus asuntos en 
' ". 
' - - ' 

· forma autónoma;· pueden actuar sólo _dentro de las limitaciones y de acuerdo con 

las normas ; y ~xigencias establ~cid~s por el EsÍado y en c,uesUones de educación, 

~o:n:ii~d~~~1:1;,B\;.5;·~j~t~;~·~,'.~4:.?~z/:~\·l~:ii~·'.fe_~~raf •. er{relación con los derechos 
. ??~,::-~- ~ /:~.-,~:· ;.:~';\·: -~ ¡. ;;};)~~.';/~:((:::.'.:'.~·.:~<.-,-

- _ ·:···:~~(~ •. -.¡--:1. :<'l'X.·:' ·-:r.-·_~:~>·:>:::· _ "'~;·.':.::.~·:-- . 

. · ~,::~:~l-~~~~~f l~~4~t~i~~:s~E:: :~~~:::::~::~~:·":: 
; democrática: .. de hecho:lln mét.odo útil de separar la función educativa de las otras 

funciones admiriisir~fiJ~s ,dél gobierno es tener distinciones escolares especiales 
- • _; ~ • '<.· -... · ., ' - .-. \ -

para los miembros de los consejos directivos de las escuelas, y proporcionar 

fondos de capital y· gastos para el funcionamiento de éstas, por medio de la 

recaudación de diferentes impuestos, de modo que la dirección educativa, no se 

vea comprometida mediante una intervención directa en la lucha del poder político. 

La integridad y libertad de la educación se encuentra en la aceptación de 

responsabilidad por parte de los educadores profesionales; si demuestran ser 

dignos de la confianza del público, conservando elevados ideales de competencia, 

si a través de organizaciones profesionales y organismos voluntarios de 

reconocimiento académico se disciplinan a sí mismos en cuestiones de 

conocimiento, habilidad y carácter, puede asegurarse que obtendrán la 
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independencia de cualquier influencia polltica y que podrán resistir bien la 

ingerencia y la cohesión injustificadas. 

Los maestros no están en libertad de enseñar en una forma que mine los 

conocimientos mismos, hablar de libertad, no es algo convincente cuando el 

personal de la, escuela tiene que trabajar bajo un sistema autocrático; de hecho la 

disciplina n() debe ser entendida como la aceptación pasiva de órdenes como una 

ejecución ·'TéCánica de una consigna; asl pues, la disciplina no anula la 

personalida~("~ó1ci'1~ limita . 
. . , \'~ •. {:··-; ~,; o_ ,e~ 

.. 

En el'. s~ntido de:lo anterior para Antonio Gramsci, la escuela "no es más 
.·· .. : .!.: .· 

que. uría frácción en la vida del alumno, las relaciones con la vida y con la 

sociedad aportan ~ucho más de lo que suele creerse".63 Para Gramsci la 

educación. es tan sólo el resultado del paso del hombre por el mundo, de una 

lucha continua donde lo viejo tiende a conservarse y lo nuevo trata de imponerse 

y por lo tanto para él, educar significa introducir al niño en el ambiente en que vive 

a fin de hacerle ver la relación con la realidad humana y natural, las cuales le 

permitirán acrecentar su formación, ya que la humanidad no se encuentra 

expresada en términos individuales, sino de todos los hombres. Interpretando lo 

anterior en otros términos, educar es luchar, o mejor dicho aún, conducir la lucha 

de los alumnos contra la realidad en sus diferentes manifestaciones, con el 

fundamental propósito de formar hombres que estén a la altura de la época. 

De igual manera Gramsci opina que existe una paradoja entre la relación 

maestro-escuela e intelectuales y masas, ya que el maestro se sitúa frente al niño 

como estimulo, como guia que al tiempo que propone una orientación y un 

planteamiento, solicita participación. Sin esa intervención en apariencia coercitiva 

pero indudablemente liberadora no existiría el paso de un tipo de cultura a otro 

superior y más aún, la escuela en manos del maestro se propone brindarle al 

63 BEITI. G. Escuela, educación y pedagogla en Gramsci", Ediciones Martlnez roca, Pág. 54 
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alumno elementos que le permitan concebir a la historia como una progresiva 

transformación en si, la verdadera finalidad del educador es lograr representar los 

valores históricos y hacerse portador de los mismos para acceder a tomar 

conciencia de las contradicciones de su realidad. Para cerrar su pensamiento 

Gramsci afirma ·"el hombre es el proceso de sus actos, somos artesanos de 

nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestro destino".64 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la escuela es el 

instrumento' para formar a quienes se desarrollarán como intelectuales de 

diferente gr~.d~.·también es real que todo Estado tiende a crear y a mantener un 

cierto tipo d'e''ciyilizadones y de ciudadano y por consiguiente de convivencia y de 

relaciones individuales, que tienden a desaparecer ciertas costumbres y actitudes 
' > '~ • "· A ' • > ••< ~ 

y a difundir.'bfras':'eh reaUdad al Estado se le ha de concebir entonces como un 
• • ,. -!• • ••-•' • '"P¡••' 

eduéadórren'1a media';qÚe tiende a crear un nuevo tipo o nivel de civilización. 

·~ ---,,· . ':c:<-

Sln emb~~go; a p~~~r de lo anterior, el Estado es también un instrumento de 

racionalizaciÓ~. el~ ~b~í~~~ciiói;'yde · tayiorización, actúa según un plan, presiona, 

incita;.soH~ita;y ~~-stig~.~,'~~~lde~tidad entre politica y pedagogia se expresa en 

donde el individ~ci ~u~'t¡~·~~responsabilidades educativas es considerado un 

iegislador65 ·o un' in~t~~~~~tri:del Estado. La distinción entre la gente común y 

otros hombr~s législ~~6res, reside en el hecho de que este segundo grupo no sólo 

construye las directrices' destinadas a convertirse en norma de conducta para los 

demás, sino que al mismo tiempo elabora los instrumentos mediante los cuales 

dichas directrices serán impuestas y verificada su ejecución 

Si afirmamos que cada uno de los seres humanos es legislador, cada uno 

sigue siendo un legislador aún cuando acate y acepte las directrices de otros y al 

ejecutarlas, controla también que los demás los sigan. Virtud a lo anterior, también 

puede afirmarse que el Estado es la organización del poder politice o del poder de 

64 BETTI, Op. cit. p. 68 
65 Hace referencia a aquellas personas habilitadas por las leyes para legislar y tiene un proceso 
significado jurldico-estatal. 
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dominación, cuya función primordial consiste en "hacer reinar en un territorio 

determinado el orden interior, y mantener la seguridad exterior que, sosteniéndose 

por la fuerza, es un creador, de derecho"66
; para realizar sus funciones, el Estado 

no se apoya solamente de la fuerza pública, sino también elabora un conjunto de 

leyes que regulan ·el poder polltico, gracias a ello puede mantener un equilibrio 

entre el poder existente y sus grupos. 

Es asl como la escuela tiene como función del Estado: 

• Conducir al individuo, e incluso a.la humanidad, a lo largo de una 

• 

• 

cultura general que homogenice ··las conciencias. 

Aclapta~al~~J~~~~i; a;~Ú:f~ÍÚra función social. 
.,· "':.";'"·::.-.;·'.' ,•:··. ··,:::;.,..,. .. -: . .,."' ·. 

Hacer"d~lincÍividJÓ·:Jn·ci¿d;da110 o partidario cuyo pensamiento no 

tengá más·obj~to q~e:~I bi~'ne~ta(comúri de la sociedad. 
·-,<:· "'':· ·,·, . h <·· '" .· 

- .··:·:;:~-.: \}~-::·:;·.~;~:,.:.:'~-· ;_\~~~ .. -·~..: / 
,•·.·0.", 

Y dentro de ;est~ 'pandram~ ~cnco~tr~mos involucrada la figura del docente 

porque él es un mecíio que garantiza la consecución de dichos objetivos mediante 

la aplicaciÚ de sllsprogramas de estudio diseñados con fines especlficos y . . . 

estandarizantes, donde el profesor no sólo debe demostrar tener una competencia 

comprobada, sino que además debe ser digno de confianza, ya que se presupone 

que es ·un ser honrado, por lo general se juzga la personalidad del maestro a 

través de su conducta o de lo que los otros dicen de él. 

El profesional de la educación aspira siempre a tener una libertad absoluta 

para poder ejercer su labor de una manera apropiada, según su propio juicio, se 

trata de una situación con posibles tensiones, puesto que cuando el Estado 

concede protección, también desea intervenir. Al respecto, en la actualidad, el 

66 DE AZEVEDO Fernando "Sociologla de la educación Editorial Fondo de Cultura económica. p. 
295 
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Estado está empleando cada vez más profesionales con el lema "al servicio del 

Estado"; sin embargo, Jos educadores han contribuido en gran medida a que este 

proceso de dependencia se agudice al encontrar un grupo que realiza una tarea 

concreta exige determinada categoría profesional, concede un gran énfasis a las 

calificaciones académicas, formales, y por Jo tanto a una educación más 

prolongada. Como el Estado es quien financia gran parte de Ja educación, se ha 

sentido con el derecho de controlar más acerca de la utilización de tal educación, 

aunque Ja función de un inspector de enseñanza tiene otras opciones, el núcleo de 

su labor consiste en evitar el derroche de gas,tos; 

Con respecto al ~encionado problema de Jos docentes parece ejercer más 

, , libremente sU' libertad de cátedra bajo Ja tendencia de que una proporción cada 
' . . . . . ... "\ .. ' ... ~· . 
vez mayor está' ai serVicio del Estado y bajo esta perspectiva, cabe que una 

profesión en esa situación deje de ser una auténtica profesión para convertirse en 

'un cuérpo de funcionarios especializados. De hecho la tarea de las asociaciones 

, profesionales implica una vigilancia constante para que la libertad de ejercicio de 

Ja vocación no sea una menoscabada por el intervensionismo estatal. 

Las asociaciones profesionales han desplegado siempre una gran actividad 

en lo referente a las condiciones laborales, se han mostrado a favor de garantizar 

ún,a jubilación adecuada, seguridad en su cargo, oportunidades de promoción y un 

mfnimo de obligaciones extrañas a la ciencia del trabajo, Dichas asociaciones han 

luchado en pro de las pretensiones de los trabajadores al servicio de la educación, 

ya que' a médiados del siglo XIX, los maestros se encontraban en condiciones muy 

penosas y ello, se reflejaba en su baja categoría social; por otra parte las 

asociaciones querían elevar la categoría de sus miembros y observaron que 

mediante la obtención de condiciones adecuadas aumentaba su categoría social, 

situación que en la actualidad se ha desvirtuado. 
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Siempre ha constituido para los maestros un problema importante el tener 

que llevar a cabo tareas ajenas a la enseñanza y partimos del principio que unas 

condiciones laborales satisfactorias conceden estabilidad y respeto en una 

profesión, en la mayoría de los casos, aunque no podemos hablar de una 

totalidad. 

En una institución educativa el profesor se encuentra en un centro de red de 

fuerzas que actúan sobre él, unas con más energía que otras, pero influyendo 

todas en su conducta profesional. Estas fuerzas proceden del exterior del centro 

escolar, pero sin embargo, tiene grandes consecuencias sobre la calidad de su 

trabajo, un ejemplO de dicha fuerza es el Estado, sin embargo hay otras fuerzas 

qúe puederíJlarnars'~/iríternas, puesto que se originan dentro de la institución 

e~col~r.:por~]~¡ri~¡'c)~i;'¡·i~fiujo del Director de la escuela, del personal docente o de 

los al~;;,ii'6s '~(~
1

;{;~~: • Un tercer tipo de fuerza son las qu.e afectan al educador 
·' •< ·,, . '··"·'·--;..:.. '. ·,.. . 

desde' fuera del:céntro docente, pero sobre el que puede ejercer él mismo cierto ,,,_,.,, 

confróL >.:un ejemplo de ellos es el sistema de exámenes de la "carrera 
.:·: ,:-,:--· .\'<'. ·,·, . 

magisterial",~n~· C:ual con el lema de elevar la calidad de la educación, ha 

• estab.lecido ·:'~un·• sistema escalafonario basado en puntos que retribuyen 

econó,.;,ica~·e~te al docente. 

En si el sistema educativo es un conjunto de instituciones. algunas de ellas 

antiguas ·Y otras ~ás nuevas. Una vez que se ha establecido una institución, los 

valores y las normas de conducta se desarrollan autónomamente dentro de ella. 

Al interior de éstas instituciones es donde los maestros realizan su tarea aún 

cuando unos con otros tengan sus diferencias, los aspectos comunes a todos los 

centros de enseñanza de un país son los signos externos de la concepción racial 

de lo que ha de ser un centro de enseñanza. 

Bien cabe aquí que hagamos la reflexión acerca del concepto de rol, ya 

que cada uno se juega abarcando un conjunto de valores y de aspiraciones 

relacionadas con el puesto en el seno de un sistema social desde la perspectiva 
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del que ocupa el puesto y la de los que se relacionan con él. De hecho en la idea 

de acatar un rol o adaptar u11a imagen va lmpllcita una imagen de si mismo y otra 

pública. 

~ . . 

·Asimismo;' lo. anterior va en función de que sea cual fuere el régimen 

vigente ~n Un' p~ls, los gob~rnantes siempre desean lograr la aceptación de sus 

habitantes, p~~sto que es lo que garantiza la continuidad del régimen, la decisión 
' ' .· .... 

de que la enseñanza cumpla una función concreta en la obtención de un consenso 

polltié:o. puede ser algo definitivamente consciente, quizás se piense que es más 

.':fácil el' provocar la lealtad hacia un pals mediante asignaturas como historia, 

geografla, educación cívica, lo cual se arraiga todavía más al ingresar a 

secundaria.67 

En .conclusión, toda organización pedagógica, presupone e implica una 

politica de educación má~ o ..;,ene~ consciente o reflexiva que logra alcanzar al 

sistema escolar ensu estrué:túra interna, en su mecanismo funcional y en las 

técnicas mismas de I~ e~~ciac'ú{n; a su vez, toda polltica de educación está ligada 

a. la·polltica·cl~ ~~d~pal~~~n~_que forma parte y depende de un plan de polltica 
•' " ·'--·····,·;-· -'-··· .,_ 

general, dicho ~rl otícis)érrninos, a tal polltica y general, tal polltica pedagógica. 

Para imprimirel~~r~~ÍeF'~/·eltono de la política general y por lo tanto de la política 

educátiva, · ~~ ;t~g~~e'~tr~<e1 grupo gobernante, el cual varia conforme a fa 
- .• -·-·-·-• ,. .~,::--'..!Oc;··<··~· , -

estructura social y poflti'~a de '.cada país, asl como por la fuerza de la tradición y de 
' . ., ..... _): :;._ ,:.:. .:<:·-;_ -:,\-;~ ::';~Í·:-~¡, ... ')•_t».~ ·. .-

acuerdo co.nel fJrograma de . valores en término de aspiraciones y exigencias del 

partido q~¿ CÍl-~tr.úi'~·d·~[Bc~d~r. • 
' ·- :_-~--:'~:'.:_:·'~.-.'/~.-: :.··· -. ,_· 

· Sí la politice educativa se transforma, entonces, virtud a los cambios de la 

política general, una polltica de educación puede desenvolverse de abajo para 

67 John Oewey en su obra Democracy and Education 1916, sostuvo que para que una democracia 
perdurase. el sistema educativo debla enseñar ciertos conocimientos a los ciudadanos sobre la 
sociedad y sus tradiciones, e inculcar ciertas cualidades que indujesen a los ciudadanos a querer y 
ser capaces de participar en el gobierno de su pals. Hay motivos para pensar que la educación los 
conducirla a una mayor tolerancia ante las opiniones de los demas y otorgarla una base para 
efectuar opciones pollticas mas racionales. 
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arriba, mediante una revolución realizada por los educadores en el interior del 

propio organismo politice, ninguna de las cuales obedece a un plan de política 

general preconcebido y determinado por los dominantes. 

Siendo lo anterior una realidad educativa imperante, ¿dónde queda la 

imagen del docente?, diflcilmente refleja lo que en realidad desea ser, ya que 

inconscientemente contribuye a que los fines del Estado en materia educativa se 

cumplan, por Ja sencilla razón de que trabaja dentro de un sistema que aplasta y 

limita cualquier indicador que pueda representar una amenaza hacia su 

permanencia. , .Si todos los docentes de educación primaria se pusieran de 

acuerdo. Pªrª · contribÚir a formar alumnos que reafirmen y defiendan su 

··individualidad,. que':"criliquen; en materia de conocimiento, las definiciones ya 

exist~nt~~)tj'll~~d~~~fi~n.·qúe contribuyan activamente su propia realidad y su 

verdadera hurn~~i~·~·d')~ i~ perpetuidad y los fines politices de Ja nación tendrian 

graves conf1{cta"s>y~Wc;~·~,st~s del Estado no es conveniente. 
'.'-· ' :,<;:-~· .:·_¿_, ; 

El Estado yjá;'~o¿iedad han construido y destruido parámetros e ideales 

con respecto a rn'~d~l~s1dodentes que respondan a sus necesidades, pero ello no 

es Jo má~ im~~1~.~i~-~·~ lc::>,J i:>,e?r, . radica en que los docentes voluntaria o 

involuntariarilenté)O perlTliten,·aún cuando ello vaya en contra de su propia 

formació'n. ::t,~ id_ci~fa~Jf~n~ etactuar en contra del Estado para acabar con él y 

ver qué resuii~:i~ Id,~i(~~iJ;~a( docentes con la conciencia activa de que en sus 
- . ' . . ~· -.... -."" .,,-, ·-. ' .-·'->: ~ -~: .. _,..,.e' .,, . ·' - . : .. - . 

manos está el ·acabar ccirí la f6rrriaCióll de cuadros e iniciar con Ja construcción de 

potencialidades y realidades más érfticas: 
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CAPITULO 11 

"RELACIONES ENTRE APRENDIZAJE

ALUMNO, ENSEÑAR-DOCENTE: NECESIDAD 

DE CREAR ESPACIOS COMUNICATIVOS" 

2.1 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

2.2 RELACIÓN ALUMNO-DOCENTE. 

2.3 NECESIDAD DE CREAR ESPACIOS 

COMUNICATIVOS. 



2.1 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, HACIA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El recorrido histórico-social del cual fue objeto la figura del docente en el 

capitulo anterior, presento la evidente situación de cómo éste probablemente 

nunca haya sido realmente valorado en todas sus dimensiones; se procuró hacer 

un recorrido en el cual la búsqueda de la revaloración de su imagen fue una 

constante; sin embargo, todas las puntualizaciones señalaron a que no solamente 

se ha disminuido la imagen del docente, sino que ahora también existe confusión 

sobre: su labor y desempeño, ya que cada nuevo ciclo escolar. las encomiendas 

que se le hacen son cada vez más orientadas a la cuestión administrativa, 

organización· de eventos y enseñar, afirmándolo como si el acto de educar fuera 

responsabilidad directa y exclusiva de él. 

Es ante este:~9,ntexto que un buen número de docentes han pretendido 

reve¡larse ext¡;¡mándo in~esantemente que no están de acuerdo con la situación sin 

que su ~()it~ng~;·;~'ab .. n~i~impacto. De hecho, algo que no puede negarse es esa 

import~nt~)~1¡{éió'riI~h'/1a que el docente invariablemente participa: el proceso 

énseñanza-~'&;~~diz~f~ ya que ésta, muy probablemente sea la verdadera, 
. .. ., \ -··· ··<',-""-'··'·"'"' ··-
.aunque no po?ellc{úríicá; razón de su existir. 

'.,:_~·. ::_;":.:},:".',':>'.·~ 

• ':·.-;._- ·c.-' ·.,:f.~·, - -

D~ h'3~h,6 I~ id~a :que pretendemos conservar y trabajar en el presente 

capitulo ~i(·'ia ele qu~ indiscutiblemente es necesaria la transformación y 

~econcep.tualÍz~~iÓn dél modelo docente existente en cada una de las escuelas 

primarias particulares; y para lo anterior, se plantea en este momento el 

requerimiento de discutir el proceso enseñanza-aprendizaje pensando en que es 

el docente a quien se le ha asignado la conducción de dicho proceso. 

Para el propósito citado, nos parece indicado buscar definir lo que se 

entienden por enseñanza y aprendizaje como términos en sí, ya que se deseamos 
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. ____ _.:.._. __ __;.__; _______________ _ 

vincularlos posteriormente pa~a. entonces problematizarlos como parte de un 

proceso educativo. 

En tiempos muy p~~ados~ la palabra "enseñar" era sinónimos de indicar, 
•T ••• ;',; " • ~" • •- < " - ' • 

. controlar, ordemar; pensar ¡:;ó'rel ofro, exponer, acatar y en gran medida reproducir 

·. esquemas;.~s·t~'/entb;ra~· ~rr~ig~d? a un contexto tradicionalista en educación ha 

sid~ 1Tlúltipl~~~rite.~;iti6~8~ eri ~u entonces y en el ahora; por ejemplo el pensador 

y tiiósoio sé~e'6~ (~"4~65 ~.c.> se ~ontrapon1a montones de palabras. ya que e11a 
., , ... •'· :· ,,_-,.,' '1 .• , 

no prepara.en~ádaal'individuo para enfrentarse a la sociedad y a la realidad, y 

por 16 .t~nf6·~16~>~~qu~rnas mentales que de esa forma logran son rigidos e 
' ,_.- .. ;.:.'.•' . 

invariables"6~ e<.: 
·;.'_/··.·,;::_·· ·.·:·_'.:(·.:_::·:' 

p'(l5te~i~rinente en tiempos de Juan Amos Comenio (S. XVII) se pensaba 

con · respedt6 <.~ la enseñanza que todo aprendizaje debía partir de una 

.• co~pren~ió~· reflexiva para posteriormente pasar al plano de la memorización de 

··lo. compr~ndid6 y una vez memorizado todo se podla llegar a la aplicación de lo 

comprendidaL~n: estos términos la enseñanza se comenzó a ver con rasgos de 

· . ,racÍonalidad:'~}~riticismo aunque no en su maxima expresión, sin embargo, el 

.hecho' ~ie' .v~/ ria enseñanza no sólo como un conjunto de pasos y reglas sino 
- •• ,• • ' ,. , •• ~ t 

como un.a acción.educativa fue un gran avance. 

En ,todo tiempo la enseñanza ha estado enmarcada en normas y reglas 

procedénté~·de la tradición. Es aqul donde la enseñanza por imitación de modelos 

comienza a ser trabajada; no obstante, empieza a cobrar fuerza la identificación 

de la p~lábra enséñarcon didactica (arte de enseñar) y por ende no cualquiera 

podia ser un docente. 

De igüal manera Juan Jacobo Rousseau en su libro del Emilio (1762) llama 

al docente preceptor y plantea que es éste quien permite que la naturaleza se 

exprese en el niño actuando par con él en forma maternal y auto-correctiva, 

68 AVILES De Mattus Luis ·compendio de didactica general" p. 37 
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vigilando siempre a su alumno hasta casi adivinar sus pensamientos. Para lo 

anterior reconoce y concede al niño su plena personalidad ya que la tarea 

educativa para él debe ser integral y bajo los preceptos de la moral, así como de 

. una escala de valores. 

Un aspecto muy importante de la concepción de enseñar es que afirmaba 

''soy activo e inteligente ... tengo un alma y, por consiguiente el honor de pensar, 

digan lo que dijeren los filósofos en contrario" (Rousseau tomado del Emilio). Es 

bajo este precepto que el docente debe conducir al alumno considerando también 

qUe los hombres solamente se interesan por las cosas que le importan al hombre 

sin tomar en cuenta que los niños son los que se encuentran en estado de 

aprender; por lo tanto, el cuidado y atención de la infancia son algo prioritario. 

Ciertamente coincidimos en que las palabras de Rousseau son algo 

innovador para su época y maravilloso para ésta, logró romper con la idea de que 

los niños son hombres pequeños que deblan ser educados con rigidez, a partir de 

este gran pensador la visión de los educadores que se comprometieron con sus 

preceptos fue otra donde el alumno resultó ser el más beneficiado. Es por lo 

anterior que consideramos aberrante que después de tres siglos las docentes 

continúen aferrándose al tradicionalismo al enseñar cuando a su alrededor 

existen múltiples opciones para propiciar un cambio. 

Por su.parte Pestalozzi (1746-1827) se basa en su principio de "La acción 

por la acción misma"69, sus· criterios parten de dejar al alumno en goce de su 

libertad con el fin de que él mismo sea quien encuentre sus conocimientos 

orientados hacia donde el Docente lo señale; es por ello que el acto de enseñar es 

visto como el de conducir, guiar, francamente alejado de los métodos coercitivos y 

enfocándose al aprendizaje a través de los sentidos para el maestro es "el hombre 

que ha de enseñar debidamente una ciencia, un arte o un oficio cualquiera debe 

poseer reunidos, el conocimiento completo de los medios elementales de 

69 OLGUIN Velasco Tomás V. "La dirección del aprendizaje y sus problemas" Edil. Avante p. 18 
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educación de nuestras capacidades y disposiciones, y el dominio completo del 

arte y de Ja ciencia en que se ha de iniciar a su alumno".7º Este planteamiento de 

enseñar con mayor libertad arrojó un avance muy significativo ya que permitió una 

reconceptualización del alumno y docente; sin embargo las lineas tan arraigadas 

de una educación más tradicional no lograron erradicarse por completo. 

En contraposición con el avance que significó el planteamiento de una 

educación más activa, se encuentra Herbart (1776-1841) basó su idea sobre 

enseñar en la instrucción, la disciplina, el gobierno, la intuición y una orientación 

psicológica la cual afirma que al poseer el alumno un conjunto de experiencias e 

ideas que logra te.ner aún sin haber asistido a la escuela, es posible enseñar mejor 

ya qu~ es enriquecida éon los conocimientos actuales siempre y cuando se sigan 

los cuatro pa~6s.ér~:eÍJb: 'a~ociación, claridad, sistema y método. 

· El '\iei :;~ 1~ .·enseñanza como algo más sistematizado condujo con 

posterioridad/~ He~bart a encontrar pues que en el acto didáctico existen cinco 
• • d e,.' _,.~ • ••.:, • 

elemeritos:,;,:wun sujeto que enseña, 2) un sujeto que aprende, 3) un contenido 

. que se imparté!;.4) un método o procedimiento que se emplea y 5) un acto que de 

todo ~ilo,s~ ~rCld~ce. 

· El ·:~ol1cepto manejado con anterioridad se encuentra en el plano de 

conc~bir: ál éi()6~11te como un transmisor de conocimientos considerando por Jo 

tanto co..;,o él poseedor del saber y el único responsable de que el aprendizaje se 

dé e~ Jos'alumnos qui~nes por tanto, jugarán un papel pasivo y receptivo así como 

mecánico y reproductor; por otro aspecto, se logra percibir que la enseñanza se 

considera una actividad más bien práctica en la cual se proyectan múltiples 

consecuencias normativas procedentes sólo del que enseña, quedando con ello al 

margen del desarrollo científico, atrapada y sustraída a la dinámica del progreso, 

victima de hábitos estereotipados, a-críticos, impermeables incluso a las 

innovaciones teóricas. 

70 PESTALOZZI Juan E. "Canto del Cisne" Edil. Porrúa p. 58. 
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Continuando. con lo antes expuesto, la tecnologfa educativa se aboca a 

afirmar que ''la enseñanza, es una acción práctica, como una técnica que orienta 

el aprendizaje, en. orden a conseguir unas metas consideradas como algo 

positivo"71
• E~· decir, la·enseñanza consiste en la organización particular de una 

serie de elelTl:~ntos personales, técnicos, contenidos, etc., aplicando técnicas y 

recursos que. el docente juzgue convenientes para el logro de determinados 
·:.-:,_·.; 

objetivos.< .,,. 

Bu~c~ll·~~· interpretar y criticar la idea del párrafo anterior, la enseñanza es 
. - .. ,-:"'--*-::-~-i",'.~>'"·~ . - .. 

vista como la[bLiéría elección de técnicas, métodos, estrategias y procedimientos 

que conducir'1lrí al alumno al aprendizaje; su enfoque es más bien sistemático y 

lin~~1 ·c~ri~ld~~andÓ iríC:1uso, que si un paso es saltado a una técnica es mal 
"· ·, •· . •··-,',>,.'•<e•'• '· 

elegida ·el. aprendizaje no.se dará. Una vez más es el Profesor quien tiene la 

absoluta responsabilidad de procurar y conducir al alumno para que adquiera 

aprendizaje, el cual también depende de una adecuada elección de la técnica 

didáctica. La pregunta obligada aquf es ¿un docente que no recurre 

constantemente al uso de técnicas para enseñar, no logra aprendizaje?, lo 

interesante aquf es que antes de esta teoria el aprendizaje existia y después de su 

postulado el aprendizaje igualmente se daba. 

Más recientemente, reflexiones en torno a la enseñanza promovidos por la 

didáctica, hacen el señalamiento de que "la enseñanza auténtica consistirá en 

proyectar, orientar y controlar las experiencias concretas de trabajo de los 

alumnos, dando un enfoque más bien reflexivo, sobre los datos de la materia en 

cuestión, o de la vida cultural de la humanidad"72
, haciendo con ello al acto como 

algo más interesante y creativo para el alumno además de que otorga importancia 

a la enseñanza como parte de un proceso. 

71 PÉREZ Gómez Angel. "Lecturas de aprendizaje y enseñanza" p. 469 
72 AVILÉS, De Mattus Luis. Op. cit. p. 37 
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Traduciendo lo anterior, enseñar significa brindar oportunidades a los 

alumnos para que puedan conducir de una manera más inteligente la materia 

cursada, organizando, dirigiendo y controlando experiencias fructiferas de la 

actividad reflexiva. Este enfoque ya involucra también al alumno haciéndolo 

coparticipe de su aprendizaje, al cual accede con ayuda del Profesor, la 

responsabilidad es pues compartida y el papel que los dos principales 

protagonistas interpretan, es activo pues si uno de los dos actúa pasivamente el 

proyecto no funcionará. Otro aspecto también interesante del planteamiento radica 

en romper con, el esquem;a lineal de asociar al aprendizaje puramente con 

conocimientos, pues •. ie,',~tor~a· un hácer reflexivo que como lo afirmara Bloom, 

implica un nivel c;:ci9'nosC:ttiy6" más elevado en donde ya puede llegar a hablarse de 

aplicacio~es'?h~bilid~ci~á)conócÍmientos y capacidades de análisis y slntesis. 
--: - '~ ::f·: /·~-';_-:;;,.·;¡·_y.·:;:,:¡:::;:~·:'"~·.)-,, ' 

>, ·:.·~- .·E::\;;":~:~·_, '\~, 

Es. por' lo ·aníerior, que al hacer referencia del término enseñanza, propio 
• - • •• ' ' •• - ~ ·.~·:.:' ' -<> 

seria considerar.qúe\1) quien ocupa el foco de atención o centro de interés no es 

la asignatura, sino ~I alumno y el docente, 2) el profesor expositor es desplazado 

por el guia; ~o~~·uct~r. orientador que conoce los intereses y proceso de 

aprendizaj~ 'de' ~us'• alumnos y que por ello se preocupa por capacitarse, 

actualizarse,'asi co~o por su formación, 3) el Profesor se vale de los recursos que 
. . . . . . 

mejor le ,á~~y~n, incluyendo algunas técnicas, sin abusar de ella,s, lo que se 

pretende ~s'.·ciejar, de lado la rigidez y linealidad, 4) la relación entre maestro

alumno ¡j~·~~·.;redu~e a· un intercambio frío y calculador, ya que prevalece la idea 
·-. : .. : ' ·., ..... . ~:- ,•' .... · 

de que' v~'>de por medio un intercambio humano que involucre actos 

comuriiC:aiivo's, 5) es necesario que para lograr lo anterior, se deje de lado la 

enseña~:;a·~~rbalista y expositiva, la esclavitud de alumnos y profesor a los textos, 

insisteririia ,en la memorización de nomenclaturas y fechas, nombres propios y 

reglas asl ccimo los exámenes de memoria textual. 

: Lejos de pensar continuar haciendo una vaga exposición de ideas de lo que 

pensó uno y otro autor sobre la enseñanza, es objeto de la presente investigación, 

criticar cada modelo; por lo tanto, ¿por qué no pensar al método de enseñanza y 

[ TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 
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aprendizaje en términos distintos al tradicionalismo?, al respecto, la peor actitud 

que el docente puede tomar es arraigarse y aferrarse mostrando una disposición 

poco progresista, de apertura y tendiente al cambio, en palabras de McLuhan, esto 

significa tener una visión poco evolucionada y futurista ante los inminentes 

cambios de la sociedad y la tecnologia, lo cual a su vez también simboliza un 

pensamiento retrógada. 

Algo que el docente debe tener presente es que "el foco de energia 

intelectual se concentra en la investigación activa de estructuras y sus relaciones, 

más bien que en la recepción pasiva del relato de otra persona"73
, al respecto una 

reflexión importante es la que realiza Postman al afirmar que lo anterior era de 

esperar si se analiza que en realidad el programa de estudios esta diseñado por 

otra ¡::;irsona que usualmente dispone los contenidos de tal forma que son fáciles 

de "enseñar". Esto choca con la propuesta el método a partir de preguntas ya que 

disposiciones tales como todo el grupo callado, alineado, ordenado y atento, ya no 

tienen espacio, ya que a manera de ejemplo el alumno tradicionalmente se le 

enseña por medio del relato de sucesos ocurridos, en tanto que por averiguación 

se destacaq~e.'e1 aprendizaje constituye en si un acontecimiento. 

Ahora bien, por lo que respecta a la palabra aprendizaje, históricamente 

está . fuertemente vinculado al término enseñar, generalmente este término de 

aprendizaje puede ser concebido desde un enfoque filosófico humanistico, 

psicológico o biológico; lejos de pretender problematizar entre una definición u otra 

las cuales al estar bien preestablecidas difícilmente aceptarán alguna variación; 

: más bien se retomará muy brevemente a Francisco Larroyo quien habla sobre 

formas de aprender históricamente reconocidas tales como el visual, auditivo y 

auditivo-motor, partiendo del principio de que cada alumno aprende de manera 

diferente y ante diferentes estimules, ya que mientras uno puede aprender por la 

vista, otro bien pudiera hacerlo por el oido en tanto que uno más bien lo harla por 

el sentido muscular. Concordamos fuertemente con la idea anterior ya que al 

73 POSTMAN Neil "La ensenanza como actividad critica" Edil. Confrontación p. 45. 
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interior del aula tal idea ha podido ser confirmada, el objetivo central es pues 

promover un aprendizaje entendido como "el proceso por el que se adquiere la 

capacidad de responder adecuadamente a una situación que puede o no haberse 

presentado antes"74 el aprendizaje no es pues una actividad que se realiza por 

arte de magia, implica un complejo proceso, es una actividad en la que intervienen 

varios factores75 cuya interacción propicia el aprendizaje. 

De lo antes dicho se puede afirmar que el aprendizaje es un proceso en el 

que interviene el docente, alumno, padres de familia y autoridades educativas en 

forma coordinada y participativa, lo cual redunde en elevar el nivel de vida del 

alumno. 

Al igual que r.on la enseñanza, en el aprendizaje existen determinados 

principios que bien contribuyen a que éste pueda lograrse en los mejores 

términos, toda vez que se ha aclarado que el docente no es el absolutamente 

responsable, y estos son: 1) procurar no fragmentar los contenidos, 2) plantear 

metas alcanzables, 3) es mejor propiciar la participación activa del alumno y 

retomar sus experiencias, 4) evitar un currlculum rlgidamente secuenciado. 

El problema de manejar un curriculum secuencial, o sea el que organiza 

qué y cómo aprender,;:en qué tiempos y a qué ritmo es que no considera que el 

alumno carece descl.~';'~1 ¡gte.rior de su organismo de una secuencia de acciones 

propiame~te dich~/Já~i~iter~an con un sistema nervioso el cual lejos de 
', -. - . , '·-' ... v'- ., _,.-.· ,. 

permanécér. estáíié:o:aslmila,:percibe, se expresa, está lleno de energia y no se 
. ~·:: -;. '~ ,.: · ..... :;_:·;:·-~·:.; ).:i:/ .. · ,~;:.·- -. ._: 

conforma con·e1 esta,tismo y pasividad. 

Lo descrit~ nÓ·; significa de ninguna forma que el proceso enseñanza. 

aprendizaje se d
0

ebe p~esentar, como algo desorganizado o carente de lógica, sino 

74 OLGUIN Velasco Tomás V. Oo. Cit. p. 304. 
75Bien pueden ser disposiciones mentales, edad, condiciones flsicas y pslquicas, nivel 
sociocultural, etc. 
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que la lógica está representada a partir de procesos internos que conducen al 

alumno a acelerar su proceso de aprender, convirtiéndolo, según Postman, en 

aprendentes; a éstos se les identifica con alumnos que confian en su propia 

capacidad de aprendizaje, acostumbran disfrutar al dar solución a problemas, no 

permiten que el Profesor dé respuestas fabricadas ni que les maneje aprendizajes 

utilitaristas para la vida cotidiana, no muestran temor ante una equivocación o 

fracaso, no se precipitan en sus respuestas, muestran un alto grado de flexibilidad 

en sus opiniones, no les molesta reconocer que algo no lo saben. 

Un profesor o enseñante que privilegia el uso de métodos más indagadores 

que mecanicistas, debiera considerar que señalar a los alumnos lo que deben 
. . 

aprender es privar. a 'éstos de la gran experiencia que significa el descubrimiento, 

jamás p~rtirá pues de haC'er afirmaciones, más bien parte de cuestionamientos 

que no necesariamente lleguen a una respuesta correcta, ya que lo que le interesa 

es desarrollar la capacidad de creatividad y respuesta. Un profesor con estas 

caracterlsticas· "se interesa por que los alumnos desarrollen sus propios criterios o 

normas par juzgar la calidad, precisión e importancia de las ideas"76 

Frecuentemente se considera que aquél aprendizaje que se da por 

descubrimiento es automáticamente significativo, ya que parten del supuesto de 

que el conocimiento que se descubre por si mismo es el que verdaderamente se 

posee, lo cierto es que un aprendizaje considerado como receptivo también puede 

catalogarse com()si.gnificativo según el cómo sea utilizado por el simple hecho de 

que se piensa en un aprendizaje significativo cuando el alumno es capaz de 

integrar y. asimilar un nuevo conocimiento o algo que él ya posea previamente. Sin 

embargo"alg() de lo que no debe caber duda es que el aprendizaje significativo es 

más. prove.b~~so que uno que se realiza por repetición porque en el primero el 

alumno asocia algo nuevo con algo que él ya posee, en tanto que en el segundo el 

alumno mecaniza aprendizajes que le son completamente nuevos y por ende 

abstractos. 

76 Olguin Velasco Tomas. p. 53 
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De lo anterior, podemos resaltar que para que un aprendizaje sea 

considerado significativo debe fundamentarse en principios y conceptos 

claramente comprendidos además de centrarse en los intereses de los alumnos, 

situación que complica el panorama si se considera que: es ciertamente dificil 

pensar que los alumnos puedan expresar buenos juicios de valor capaces de 

·discernir entre lo que les conviene aprender, asimismo es dificil reconocer que las 

motivaciones que los alumnos tengan para aprender sean las propias a su edad y 

·que van a permanecer ahi hasta que su inquietud sea saciada; "reconocer el papel 

de las necesidades de los alumnos en el aprendizaje escolar no significa que deba 

restringirse el alcance del plan de estudios a las inquietudes e intereses que se 

hallen presentes en· un~~ grJ~o. de niños que están creciendo en condiciones 

intelectuales y sedal~~ pártiC:Jl~re~"77 
-·-·,· "-:··:·.··.· 

Lo .ideal ;~r¡·~que\r·educación buscara el promover motivaciones e 

intereses qu~ sc:>ri faJbr~bles para el alumno y que es dificil que él por si mismo ' . -· ·-·. _., ... ,., .. ,_,_. __ ,, __ , : 

desarrolle.' lo áríter,ior obédece a que se ha comprobado que los logros 

~~aclé'rT1ié:os\~cj~.·~:ej~res C:uando los alumnos desean adquirir un conocimiento 

basadd ~~·~Js'bfopÍd~ intereses pero por ello es importante despertarlos, ya que 

hay plena cci~d~nC:i~ de que la responsabilidad de que el alumno aprenda no es 
-·. ,. -··-··e_,¡;:.''•"- .- '. 

tan sólo del alürríno; participan ambos poniendo cada cual lo que le corresponde . 

.. : Des~~:·5·¡: de . plasmar y analizar el nuevo concepto de la palabra 

··~n~~ñ~~iá;;;';¡; ci~njunción con al aprendizaje bien vale la pena plantear un nuevo 
- .. - .~ - - '.,.""'. .- ' 

cuestionamier1fo, reflexión emanada de César Carrizales Retamoza de la forma 

. que sigu~ ¿~~ ~écesario continuar propiciando el aburrimiento dentro de una 

· esc~ela e~ c~anto al proceso de conocimiento y la relación Profesor-alumno? 

¿Porqué no proponer una dinámica de trabajo que lejos de las copias, el dictado, 

el pase al pizarrón, ahora involucra divertimiento con aprendizajes? 

77 AUSUBEL David P. "Psicologla educativa. un punto de vista cognoscitivo" Edit. Trillas p. 44 
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Es conveniente razonar que si el docente se encuentra orientado hacia una 

práctica profesional transformadora, debe considerar que aquello que divierte no 

necesariamente genera descontrol o indisciplina, por el contrario, se desplaza Ja 

monotonía y el tedio por algo realmente significativo para cualquier ser humano: fa 

diversión entendida como un humor elegante que logra captar la atención y 

despertar el interés, vista como momentos lúdicos y gratificantes llenos de 

aprendizaje, comprendidos como espacios comunicativos en los que se rompen 

las barreras de la formalidad para dar pie a la indagación, el libre cuestionamiento 

y por ende un enorme desarrollo de potencialidades, en concreto el divertimiento 

mismo cambia el paradigma del docente quien abusa de su ingenio para involucrar 

al alumno en~un preces.o dinámico, absoluto y adecuado a sus intereses; es decir, 

lo condúceúi'acia apropiarse de aprendizajes significativos aún cuando ello 

impliqu~"qu~(~i'd~cente haga uso de su carismn y buen humor con simpalia y 

comprensión.··, 

Dicho tipo de . diversión debe ser muy cuidada, al grado, de que no 

solamente logre ·6apiar la atención del alumno en cuanto a contenidos 

programáticos, sino que también debe lograr procurar al alumno por su aspecto 

formativo; pos lo que su uso debe ser comprensiblemente moderado sin caer en el 

abuse que cause negativa a participar por parte, del alumno cuando el momento 

didáctico no pueda ser divertido. 

Reforzando la idea anterior, un enfoque que facilitará la comprensión del 

proceso de aprendizaje, es justamente partir del principio de que precisamente es 

eso, un proceso, algo que se construye diariamente, que no para ni desemboca 

por ser inacabado y abierto a diversas formas de pensar y con ello no se está 

dejando fuera la estructura lógica de la enseñanza, simplemente se sintetiza a 

partir de las respuestas de los alumnos para estructurar. 

Por otra parte, pensar los contenidos en función de problemas y no de 

temas promueve que el alumno ponga en práctica su criticismo y creatividad, lo 
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orilla a que discuta y llegue a respuestas que no necesariamente deben ser 

verdades absolutas ya que para el docente el éxito de sus alumnos se mide más 

bien por el tipo de razonamientos que serán capaces de hacer, las actitudes que 

puedan tomar, la manera en como pueda problematizar y vayan construyendo y 

participando de su propio aprendizaje. Esto es en esencia el objetivo de orientar 

hacia un aprendizaje significativo. 

Buscamos que el proceso enseñanza-aprendizaje sea visto como un "acto 

comunicativo"78 según palabras de Habermas, que ciertamente logre sembrar 

aprendizajes significativos en los alumnos mediante un mutuo entendimiento con 

su profesor, e_s, po,r _tal razón que en uno de los apartados de este capitulo se 

abordará tal discursó por demás innovador e interesante. 

78 HABERMAS Jurguen. "Acciones, actos de habla, interacciones lingülsticas mediadas y mundo 
de la vida". Ed. Tauros p. 115. 
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2.2 RELACIÓN ALUMNO-DOCENTE 

El transitar por la vida escolar es para cada uno de los individuos una 

experiencia diferente que para algunos significa la etapa más representativa de su 

vida, mientras que para otros puede representar una época conflictiva y 

contradictoria, para tener uno u otro enfoque en la vida del individuo es importante 

considerar que influyen las relaciones o interacciones entre los compal'ieros del 

au.la asi como las relaciones con todos y cada uno de sus profesores. 

Para ~ntender con ~ayorclaridad lo a~terior, habrá de conceptuar a la 

interacción; donde "los individuos llegan a una común definición de la situación 

parti~~do de Ú~ cdnocimiento similar de sentido común",79 es decir, que el grupo 

ve las si.tuaciones con el mismo enfoque y por lo tanto su actuar en un momento 

dado pudiera ser predecible. 

A los nil'ios les gustan los profesores que son bondadosos, amistosos, 

alegres, serviciales, justos, con sentido del humor, que se muestran comprensivos 

de los problemas de los nil'ios y que consienten mucha actividad por parte del 

alumno sin perder el orden. En cambio les disgustan los Profesores que utilizan el 

sarcasmo, son dominantes y tienen favoritos, quienes castigan por imponer la 

disciplina no_ quieren ver las necesidades de sus alumnos y poseen rasgos 

desagradables en la personalidad que proyectan. 

La. clase tr.a~~i6rma lo que el profesor dice y hace en reglas que han de 

seguirse, regla~ q¿~-~I alumno no ha de cambiar y que el Profesor debe aplicar a 

todos los alufr1~os, 1·0 anterior obedece a que dentro de cada clase hay un 

elevado consenso entre profesores y alumnos sobre las aptitudes y capacidades 

de los miembros de una clase, incluso los propios alumnos buscan formar un 

concepto de si mismos y en promover pautas de comportamiento apropiadas a 

dicho concepto . 

. 
79 STUBBS Michael "Las relaciones Profesor-alumno oikos-tau ediciones p. 42 
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Resulta ciertamente interesante centrar la atención en lo que los alumnos 

piensen de la figura docente, generalmente, el sistema, la escuela y los propios 

padres de familia han dotado a los profesores de autoridad para juzgar el actuar 

de los alumnos adjudicándoles calificativos y prejuicios de sus inquietudes y 

conductas, sin embargo, en muy pocas ocasiones se le ha otorgado la palabra al 

alumno para que exprese su sentir, ¿acaso no serian ellos unos buenos jueces 

para ayudar a comprender a los demás, cuál es la imagen que logra más cosas 

de entre sus Profesores para con ellos? ¿acaso no son ellos los que pasan hasta 

5 horas diarias dentro del aula?. 

Para dar. respuesta a ·lo anterior es necesario introducirse en las aulas, 

observar,· escuchar, platicar y convivir con su contexto; asl mismo, resulta muy 

. importante también, cambiar la óptica hacia lo que el alumno siente pues ¿quién 

afirma que vale la pena esforzarse?, ¿qué se gana con trabajar?, lo realmente 

preocupante es que hay necesidad de trabajar porque el alumno se percate de la 

importan6ia de lo que está estudiando paralelamente el docente necesita estar 

convencido de que vale la pena su labor, pues sólo asl podrá convencer a sus 

alumnos de que aprendan. 

Las actitudes negativas de un maestro dejan más huella que la positivas, de 

ahl que existe una gran necesidad de que el profesor esté consciente de ello, 

"ante las deficiencias de un profesor, un alumno que es toda energia, dinamismo, 

actividad, efervescencia, ocupá su energla en reir, platicar, jugar, tirar bolitas, 

pararse, empujarse¡, lucha~ Y;~ritar, anie esta situación el Profesor puede caer en 

la desesperación y pudiera elevar la voz en tono insultante o amenazante, dejando 

ver con ello su gran ineptitud para controlar al alumno"ªº. Es muy frecuente 

encontrar ~pis6dio's asi dentro de una escuela, ya que tal pareciera que el docente 

asl odia su incapacidad de ser adulto. 

80 SOLA Pedro. Op. cit. p. 56 
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Hablando en términos del deber ser y con el fin de erradicar lo anterior, es 

importante que el Profesor perciba su profesión más allá de una obligación o del 

"trabajo que se debe hacer" ya que es conveniente considerar que ser profesor 

envuelve una mistica ética81 profesional que muy probablemente no se aprende 

dentro del aula. Compartiendo la idea anterior, se dice que el maestro no es el que 

se conforma con desahogar un empleo y justificar una remuneración ya que para 

"formar almas" (en sentido figurado), necesita poner el alma en su trabajo con una 

emoción renovada. 

Por la forma en como los docentes actúan, los alumnos siempre suspicaces 

tienden a encasillarlos en términos más o menos exagerados tales como: 

a) Mantiene el orden -incapaz de mantener el orden (riguroso-blando) (te 

castiga-no te cástiga)'. :. - · 

b) Te enseña-no ten 'eris'~ña (mantiene al alumno ocupado-no mantiene al 

alumno ocupado (pe'rri'.ii~~:intervenir-no deja de hablar). 

c) Explica-no explica (te ayfüia'~ríoje ayuda (puede comprendérsele-no puede 
""·: 7[>-·. ,··l:.:«>". 

comprendérsele).',' ,· · ''"' · 

d) Interesante-aburrido. (d,ifererit~-~~e en lo mismo) (logra captar la atención-

nadie ati8nde s-u.~Ci8Se)·. · ~·, 

e) Justo-injusto (no ·demuestra favoritismo-si lo fomenta) (congruente

incongruente). 

f) Amistoso-hostil (amable-benevolente-antipático) (se rle-le agrada 

mortificar). 

Se considera que la identidad del Profesor dentro del aula "no simplemente 

como una expresión de la personalidad, o estilo individual, sino un elemento critico 

81 Entendida como el obrar conciente y libre por parte del docente que le conduce a actuar con 
congruencia a sus principios y valores los cuales deberan ir encaminados a que cualquier acto 
educativo tiende hacia el bien común y la armenia, También significa una manera de actuar con 
respecto al mundo y adoptar una postura s1 no universal, si tendiente al respeto y entrega, 

TESIS CON 
FAL.LA DE ORIGEN 
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en un complejo sistema social"62 • Tradicionalmente el Profesor constantemente 

está en escena: de hecho logra desarrollar habilidades para controlar por largos 

periodos de tiempo la atención de los alumnos aún cuando para ello tenga que 

aislarse de su identidad personal para representar un rol que se le asigna el cual 

está determinado por lo que las Instituciones y la gente que está a su alrededor le 

asignan. 

Es por lo anterior que los perfiles de los profesores varían según la 

institución para la cual trabaja: es necesario al referirse al perfil o las caras de un 

poliedro en lugar de ver figuras planas cuando se pretende hablar de la imagen 

que un docente desea dar, lo radicalmente crucial que no se puede desvirtuar es 

que la natüraleza de ser docente depende de la concepción que se tenga de si - .. . 

mismo;· pues. las creencias, sentimientos y prejuicios de los profesores forman 

. parte del entorno del ámbito educativo y de manera muy importante determinan el 

- tipo de ambiente que al interior se desarrollan. 

Uno de. los propósitos del presente trabajo ha sido puntualizar que la idea 

manejada de que el docente es el que posee todo el conocimiento porque sólo asi 

legitima su poder es algo obsoleto e irreal, basar una relación entre maestro y 

alumno en este tipo de aseveración, estancarla a ambos. La idea ahora sería en 

contraposición con lo anterior, como lo afirma Poi Dupont citado por Osear Zapata 

en su articulo sobre psicodinámica del grado escolar, fortalecer un acercamiento 

con los alumnos preocupándose por lo que cambiarán. 

La única manera de modificar los roles que juegan los alumnos dentro del 

salón de clase es mediante la riqueza de los vínculos y entre el mismo alumno en 

relación con el resto del grupo, es entonces y sólo entonces que es posible la 

eficacia del aprendizaje. 

82 STUBBS Michael. Op. cit. p. 163 
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"En el .vinculo maestro - alumnos ... , existe una estructura dinámica de 

fuerzas inconscientes o latentes, que se entrecruzan, confluyen o se enfrentan, se 

refuerzan o se destruyen".83 

El alumno aprende más, mejor y de forma más duradera cuando él mismo 

realiza descubrimientos y resuelve problemas, de igual forma "el alumno tiende a 

·aprender más cuando sus maestros creen en ellos, creer en los alumnos significa 

apostar a que son capaces de aprender como aprenden, los mejores alumnos del 

·· país; ~.que se~án capaces de continuar sus estudios a niveles medios y superiores 

con éxito".84 

· .. Dentro)del ·aula · se pueden canalizar todos los problemas que tanto 
' ' ' . 

profesores como alumnos viven, ya que se puede experimentar ansiedad, miedo, 

presiones; asimismo los alumnos dentro del aula pueden depositar un buen 

número de motivaciones. 

·Durante el desarrollo del trabajo en el aula, el docente establece con sus 

· alurnnos relaciones o vínculos que están determinados por concepción de 

educaCión; asl como por las formas de interrelación que previamente ha 

expeÍ"imentado; en una situación de aprendizaje, los roles entre el docente y el 
.' __ ._., --·-· 

alum.no son· entendidos como de ca-participantes en el proceso, ya que ambos se 

involucran' y resuelven Jos problemas que plantea el proceso enseñanza

aprendizaje por lo que entonces el ambiente que prevalece es de mutua 

cooperación. 

En muchas ocasiones, virtud a la formación recibida, es común que el 

docente proyecte hacia su grupo el cúmulo de estereotipos adquiridos de una 

educación tradicional, las cuales tienden a reflejarse en las actitudes que se 

asumen frente a los alumnos una de estas actitudes puede ser muy paternalista 

83 ZAPATA Osear A. "Psicodinamica del grupo escolar" Revista Lucerna Diogenis a. 3 No. B marzo 
1999 p. 10. 
84 SCHMELKES Sylvia. "Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. SEP. P. 123. 
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en donde la postura es de protección total al alumno ante cualquier daño o 

esfuerzo: que no repruebe, que nada lo lastime, que no actúe, no piense; este es 

el caso del docente que presenta las posibles soluciones de un problema a sus 

alumnos negándoles la posibilidad de crear sus propios cuestionamientos y de 

plantear sus propias soluciones, con esta actitud, paternalista se está propiciando 

la sumisión y dependencia del alumno. 

"El vinculo de dependencia, presente en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

puede manifestarse de la siguiente manera: el maestro es el poseedor de la 

verdad, por lo tanto, tiene derecho a juzgar lo que saben los alumnos y cómo lo 

saben; es.el maestro quien indica en qué se va a trabajar y cómo se va a trabajar. 

, Los alumnos sólo tienen que hacer lo que el maestro les diga. El alumno no puede 
. .. ~· .... . 

Íener 'iniciativa: pues ya el maestro tiene todo dispuesto para la labor. En 

consecüencia si el alumno acepta este vinculo de dependencia, al profesor se le 

va a facilitar transmitirle el conocimiento y el logro de los objetivos de su programa: 

el alumno sólo tiene que aceptar pasivamente lo dicho por el maestro, y eso si, 

memorizarlo hasta con las comas"85 

La cita anterior representa una realidad desastrosa pero muy cómoda para 

quien la vive; el aceptar una situación asi está creando seres irreflexivos que 

esperarán a ver que dicen los otros para poder tomar una decisión, ya que 

acostumbrados a aprender mediante la memorización será ese el camino que 

siempre tomen en lugar de involucrarse en un proceso de análisis del cual puede 

generar sus propias conclusiones. Este tipo de alumnos crecerá pensando que 

entre ménos se tenga que comprometer, pensar, crear, involucrarse, esforzarse y 

transformar es mejor. 

Ante. tal situación ¿será posible que el docente logre trabajar con sus 

alumnos y no contra ellos?, lo cierto es que antes de pretender propiciar cambios 

' e·~ los propios aiúmnos, es el docente quien debe empezar por sí mismo. 

· 
85 EUSSE Zuluaga .Ofelia "La instrumentación didáctica del trabajo en el aula" Editorial CISE p.1 o 
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Tras haber hecho diferentes consultas sobre la relación maestro-alumno, se 

puede concluir que indudablemente cuando ésta es basada en la confianza, el 

orden, el respeto mutuo, y la cooperación, el conocimiento se da y perdura con 

mayor validez; la tendencia seria pues trabajar en fincar mutuamente una "red 

afectiva" a la par de una cognoscitiva". 

Sin embargo, consideramos. produc;tivo enunciar cómo se ha llegado a 

clasificar al maestro según palabras deNedci, ya que es una cotidianidad a la que 

se enfrenta; para p6sterior~a'~te ~~~~~·los'cbriiemlarios respectivos. 
--~··· .::.:-·:~" ·· ·: ;:,_,,>:t.:.{-~~K~~~;~~.'.1·~.~.-~~~J~'_,,:;.~.:.j~.·i:···3_::·~:<~- .. < :_ .:~,_ -· , 

/'·'· ''."·,>:,,.j· 
a) Tlmidc)y desconfiado::éiirige su mirada hacia cualquier punto del . . . . -,.~· . , ,- - ... ,-,··. " ' ' -

sá16ri. f1()' ~ir~:a lo~ ah.Ímnos de frente y se concentra en exponer 

un'te~á c~n''tó'da premura esperando que la clase termine con 
pro~tÍt~d ... · 

b) Q~ej6~ó:.gusta de compartir con sus alumnos sus problemas y 

vida p~rsonal. 
c) . '. C~lérick sus alumnos le temen, no lo estiman, su presencia causa 

int~~riq~ilidad inseguridad para sus alumnos. 

d) EscÉ!pti~o:no cree en la materia que imparte ni en la educación y 

por.16 tanto actúa con poco entusiasmo. 

e) -S~r~é-stico: riciicunza constantemente a sus alumnos. su ironía es 

ca'straríi~ y corrosiva para el alumno. 

f) •· 1nfalltú y crédulo: los alumnos hacen de su clase lo que quieren, 

no presiona pues carece de impulso; por lo contrario los alumnos 

lo presiOnan a él y lo dirigen, da igual importancia a las preguntas 

de los alumnos, desviando la atención de la clase. 

g) Inestable: un dla se muestra con un estado de ánimo muy bueno, 

y al siguiente cambia creando una atmósfera inadecuada. 

h) Injusto y vengativo: marca a sus alumnos de acuerdo con lo 

ocurrido en el salón, sus conceptos sobre los alumnos son rígidos 

e inamovibles, llegando a tratarlos como si fueran adultos. 
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i) Rutinario: siempre da su clase de la misma forma, se resiste a 

cambiar y actúa más por comodidad que por convicción. 

Sin embargo, criticando lo anterior, ¿qué pedagogo tendría el valor o la 

inconscienciade ~scribir sobre las cualidades de un maestro?. Es imposible hacer 

una .receta de cocina sobre lo que "debe ser" el maestro, ya que es conveniente 

recon.ocer. a rite todo, que pueden existir varios tipos de buenos maestros sin 

necesidad de caer en clasificaciones absurdas; quien dice la palabra "buen" está 

emitiendo un juicio de valor que tiene que ver con un movimiento ideológico. "Si 

hubiera la inevitable necesidad de hablar en términos de cualidades de un 

profesor, más bien habria que referirse a actitudes tales como la adaptación a las 

nuevas situaciones y no a contenidos tales como la honestidad, conciencia 

profesional, respeto de la jerarquia, etc."86 

La tendencia de muchas de las fuentes consultadas es a hacer todo un 

estudio que clasifica al profesor conforme a los rasgos de personalidad que éste 

muestra estando frente a un grupo, siendo un poco más prácticas, resulta valioso 

orientar el comportamiento del Profesor hacia dos vertientes: "una necesidad 

funcional de la autoridad que le dicta adoptar una actitud de distancia y la 

necesidad de instaurar relaciones de buena calidad que le lleve a realizar lo más 

plenamente posible> la a~titud de proximidad"87
, manejarse entre ambos polos es 

: .. -,-,., .. ,.- .. 

realmente dificil porque' en el mejor de los casos se logra un buen clima en la 

relación maestro-alumno, y en el peor, el clima se torna autoritario o totalmente 

relajado. 

La disciplina en el aula de un Colegio es considerada más un problema 

práctico que teórico, ya que desde la perspectiva de las autoridades escolares la 

disciplina guarda mayor relación con las habilidades y estrategias que el docente 

efectúe dentro de su salón de clase como parte de un control que debe ejercer 

'
6 GASTON Mialaret "La formación de los ensenantes" Oikos-tau p.85 

" lbodem. p.11 
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sobre sus alumnos; asimismo se considera que aún cuando el profesor sea 

poseedor de las teorias disciplinarias más actuales ello no le garantiza que dentro 

del aula será capaz de mantener y fomentar la disciplina. Lo que no toman en 

cuenta es que la disciplina en lugar de estar relacionada con el control y el 

autoritarismo, más bien debe ser enfocada al fomento de un hábito, una forma de 

vida y con el ejemplo, es un campo en el que la tradición de los profesores se 

continúa imponiendo ya que en muchas ocasiones el docente se percibe a si 

mismo como un personaje que interpreta un papel, el de impartir disciplina, de lo 

contrario considera. que ha perdido el control sobre sus alumnos, los profesores 

tienden a.trasladar la disciplina a un exceso de autoritarismo . 

.. • Jua11 Enrique.Pestalozzi afirma que entre el maestro y el alumno existe una 

vinc•Jl~ció'ri"~·~pÍ~Ítu~I, el objetivo del primero es elevar al alumno sobre si mismo 

aún cuaridc:l no ex'ista un método para conseguirlo".88 Exige del maestro una 

actitud s~mari'.lente amorosa, como la del propio padre en donde el reconocimiento 

del otro ~ea una·constante ~n medio de una educación libre y natural en lugar de 

la obligada y ~oa~~dá. D~ igual forma afirma que el alumno se hace rebelde por 

efecto .de c~stigos ~ev~ros ·e injustamente aplicados, él piensa que la mayor 

jerarquia, experiericia y fuer.za del maestro no debe inclinarlo hacia la arbitrariedad 

y al abuso, sino a la mejor comprensión, guia y estimulo de sus alumnos. Entre 

maestro y alumno Pestalozzi recomienda que reine la paz, la amistad, los buenos 

hábitos y la práctica de virtudes. 

Dicha idea queda mejor representada en la cinta de "El Profe" con Mario 

Moreno "Cantinflas" donde el amor hacia los alumnos y el trabajo es una 

constante, realmente seria hermoso e idílico pretender llevar las ideas de 

Pestalozzi a la realidad; sin embargo, estamos convencidas de que es solamente 

con una actitud asl, que la relación maestro-alumno puede ser mejor, ya que 

cuando la integración entre el profesor y alumnos es adecuada se propicia la 

88 PESTALOZZI, Juan E. Op. Cit. p. 16. 
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adquisición de_ conocimientos, el interés por la materia y el pensamiento lógico ya 

que el alumno actuará conforme su profesor se conduzca. 

Dentro del ámbito de una escuela particular, la situación es la misma, 

aunque un nuevo elemento que se agrega al binomio Profesor-alumno, es que 

generalmente las pollticas institucionales niegan la posibilidad de crear vínculos ya 

que se le exige al profesor conservan una distancia muy prudente haciendo con 

ello que la comunicación se vea afectada. 

Mantener, canales de comunicación entre los alumnos y profesor involucra 

el manejo de códigos lingüísticos manejados por todo el grupo que incluso son - -, '·.·- ·- ' -, -·- , 

respetadOs; cori~Íantelllentese. manejan mensajes. inminentes. que abren canales 

d~ comu,~Íd~~i·ó~/¿u~:~~jklugarc a dudas pone· en. conta~to ~I ·profesor con los 

alumnos.' Ú~;~je8pi~'"d';,~ste tipo de códigos es cuando ~I profesor quiere captar 

la atención d~ ~Js ;;íH~rib~ ~~ra iniciar su clase o bi~n las mociones de orden que 
_ · · .. . : .. < :-::.L · ·¿:.:,'·1~;·:i:;~:·._;::;.t,,{:'.:~::~,:::: <, :,:;··: _ :,.>: · ._.. .. _ 

utiliza cúaridoJa inqufetud rebasa sus límites. 
-~~:<_ ··1y; .. i-> :.;·-;:·-'"•. 
·: '· (_ .1:·-~~~- -./ .. :~~º·::}{~~'.<·;' 

Com:IJyenciC>?'i·~~¿\tun' l:iJeri espacio para reconocer la necesidad de 

transforlll~r uha r~la:é¡¿;;,·~o~~:écirnprometida que crea barreras y forma obstáculos 
! ~-- -;·,',>;_., 

epistemológicos enfre el docente y el alumno, ¿de qué manera?, ese será 

pr~cisam~nte-~I C>bj~tb'~eestudio del siguiente apartado. 
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2.3 NECESIDAD DE CREAR ESPACIOS COMUNICATIVOS 

La comunicación social en un país se sustenta, ni más ni menos, en el 

grado de identificación cultural que existe en él. 

La identificación cultural, por su parte y en nuestro tiempo, depende no sólo 

de que existan valores .trascendentales a la gran mayoría de los habitantes de la 

nación, sino de que las elités· de poder no .hayan perdido los vínculos afectivos y 
. • . . . r • 

de con naturalidad · ~~nJ6S:·seciorés · popülares; la característica dominante en 

· nuest~~ ti¿'~~c) ~i-íi"f~I~~ d~,id~ntidad cGltLJrai y por ende, el desarraigo creciente; 

10 que s~ tra'ciSci~;e~'·1a in¿o~unicación forma1 y en 1a casi ineficacia de 1a 

educación;p·Ú-1~/qU~)~specta a la parte informal que se deposita en los medios 

de comun'i~~~ióri;.;:;~:~i~~ .. 

:~I ~¡J~'._l1 ~o~imiento denominado Revolución Mexicana estableció lazos 

· comuriicaiivos.entre las diversas regiones que constituyen nuestro país y dio lugar 

a ün·réginlen;politico·singular con todo el bagaje de institucionalizaciones, usos 

sociales rígidos Yb~rocracias propios de toda revolución, fracasó en lo referente a 

una identidad cultural profunda. 

En los apartados anteriores ya se ha dejado ver que es necesario 

establecer una corriente de entendimiento o interacción entre el profesor y su 

grupo para que exista un código común. 

Establecer comunicaciones adecuadas, coherentes, sencillas y humanas 

con los alumnos será el agente que logre romper con los esquemas tradicionales 

que se han venido reproduciendo año con año; lo anterior es más sabio en lugar 

de continuar mostrando una actitud autoritaria y represiva ¿para qué usar el tono 

sarcástico, las palabras rebuscadas y el lenguaje técnico?, de hecho el sabio no 

pierde su· sabiduría por actuar con sencillez. la cual redundará en propiciar 

efectivos actos comunicativos. 

1 TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 
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Es tarea.del docente tomar en cuenta la importancia de la comunicación, 

misma que puede ;favorecer el desarrollo de un grupo tal y en consecuencia 

facilitar el logro ele. ~prendizajes con mayor significado para el alumno. "No se 

puede réalizarurÍa~br~ ~in.comunicación, y ésta permite la realización de la tarea 

del grup~. fa~or~C:i~lido la cohesión y la unidad a través de intercambios que 

tiéndana fabilit~} las ;el~~iones"89 • Algo también grandioso, es que crear espacios 

comuríiC:~ti~os de~irb d~I a~la facilita la comprensión y conocimiento del docente, 
- ' e . • - . ' • - . >'. . '"" ~ • ",, .,_-:;·, '-~·-,. •.·-· ' ·" 

ya que ére~ un\./1nóúlo~que p'errnite y fa_vorece él conocimiento reciproco sin que 

. pm ello ~e piercl~ I~ ~sp~cMC:icJ~d de' cada qui~n; la comunicación por lo anterior, - ... , ·-, ... ·--. -- _._.-, ..... -._.,. ,._,_,_,_;· ', 

: valo.ra a las personas ya: qui:i'con ello' permite la libre expresión de su ser. 
. -. -· ~.;:-,._·.;.>,.,?,},--~;l,;.';;.~c:·>·i!-.1,.··,¡~;;:_; .·,, 

'·: ; ,_:-~-~-:'; \::~~'.:-:···'/· ;:-_:' :-~- : 

. La; comunlcabilidad s o: ~capacidad de crear actos comunicativos está 

totalme~t~'~ú~~~t~,~~;'¡~·~.;~5~8e1as porque se ha dado mayor importancia a la 

forma déorde~;~}:e'i.rÜ'pl:1hirlo~temas, en lugar de aprender a buscar contacto con 

· 10.s a1urriria~ ... · _;'.'H ;,· y: .. r(i:· .'. ·\ .... 
·:,~. :,,:,: :';·:_ '«. ~ .. / .. 't;;/ ·- .- .. -:: .. 

. Respecto~ 1(;·8nteriórhresulta interesante estudiar la idea de Osear Zapata 

cúando e~plica.qÚ~.hay db~ es!Íucturas, una formal y otra de sentimientos, las 

cúales ti~n~n ·q~~iv~r con_ la m~nera en como un alumno se involucra con el 

grupo, el primero dé ellos pareciera ser éon respecto al rol que juega o papel que 

asume, ya que es a partir de ello' qué es común encontrar al clásico alumno 

gracioso, estudioso, el poco estudioso, el comunicativo y parlanchln, el 

participativo, el antisocial, etc., la segunda de estas estructuras es más bien la 

sensación de pertenencia o rechazo para con los demás, lo cierto es que ambas 

estructuras influyen en la afectiva. La relación maestro-alumno presenta fuertes 

vincules afectivos capaces de influir hasta en el aprendizaje mismo y por ello, "el 

acto educativo posee todas sus dimensiones sólo cuando favorece el nacimiento 

de las comunicaciones efectivas"9º 

. 
89 EUSSE Zuluaga Ofelia. Op. cit. p. 11 

· 
90 ZAPATA Osear Op. cit. p.11 
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¿Cuántos docentes se habrán detenido tan sólo un momento en reflexionar 

sobre lo anterior?, por supuesto que las comunicaciones efectivas son punto de 

partida y clave en las grandes relaciones humanas, existiendo entendimiento, 

claridad, empatla, honestidad y respeto, ¿cuántas maravillas dentro del aula se 

podrlan lograr? 

En palabras de Ma. del Carmen Rojas, "en este vinculo maestro-alumno 

existe una estructura de comunicación que, hasta lo que he podido indagar, opera 

a través de. dos redes: una red cognoscitiva y una red afectiva",91 e decir que la 

. idea de que·~ entre el maestro y el alumno hay un intercambio solo de 

conoci.rnientÓ~ es' errónea, es inevitable que entre ambos exista un valor afectivo 
'·-,.· ,, ... , . ' .- •. ···', . ··"·','·'· . 

, qLÍ':! sé.gesta e~ tan importante·b.inomio no puede ser unilateral por ser algo que 

fluye y sé tra~sforrna,{impáé:ta y perdura: de hecho el docente bien debiera saber 

que "nos haci~~c;'~;Xú]éto~ cuarido posibilitamos el diálogo con los otros; es la 

cornunicaciiÓl1·¡~q~~.ri~~hace sujetos de diálogo",92 y por ende si hay diálogo hay 

· acuerdo.y:si'.)iay'f~Íc~l'~rdo el entendimiento viene por añadidura. ¿cuántos 

docent~s s;h~;~pfe~¿·w~do por ello? 
.1:~ .. ;~~;:' ·;·:.:';·, ! . 

~ . ·. ~ f'(, .:)·;/.:;'~. 

Regularmente.el tipo de "comunicación que se da dentro del aula, se da en 
- . - ·. -.,_ , ,'.."~< _. ~; ':.:~·~ •.';,--;,·_: ··- . 

términhs. de'incluÍrfein'?la' conducta de los alumnos; se orienta hacia acciones 
. ·:.;,:.-.:-~,', .. ,::,.._-,--,--.1~{-i-:~~<··,·.~"- -, 

estratégicas, :'es; deé:irS las· que implícitamente pretenden lograr fines; se dan 

.adcione~ lin'gÜl~ti6~s:_9¿·e no pretenden el entendimiento, porque no se considera 

la refl~xiÓn dé Ía córnu'nicación. El docente habla para explicar, indagar, organizar, 

·., confi;~ar, ~alidar, ·evaluar y realimentar, el saber organizado a través de un 

currículum. Cuando habla busca validar que enseña y que los alumnos aprenden. 

El alumno "aprende" de este modo a comunicarse con el maestro, habla para 

expresarse desde lo que el maestro espera escuchar. El acuerdo y el 

91 ldem .. 
92 ROJAS Treviño Ma. del Carmen. "Observación. registro y análisis del trabajo en el aula" p. 2. 
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~ - 1 •-, ... - '· ." ...... - -. ·-~- .~ .. ',: 

entendimiento noº aparecen_comofcirma.de<vida entre maestro y alumnos. El 

lenguaje en el aula no está.orieritado a.1 entendimiento"93 

. Traduciendo lo~nÍ~riores m,Uy tri~te aceptar una realidad como la descrita, 

sin embargó;(pada rJ1'ásblei~~i:inc,IÚ~o es momento de poner en tela de juicio si 

ante tal situaci6~;Je~:0álidÓ''ociJ~~·f si q~iera el término "comunicación"; de hecho si 

todo, enc~e.ntrtl"d~rÍ¡;~;cl~l'aul,a '~sta si~ndo movido por situaciones prefabricadas, 

modei~s ·~ ~¿;~di9i'.ii~t~~ ¡fu~~~sclndible reconocer la imperante necesidad de 
.-. , ,,:.:_-_, ·. >'~· .. ,:l,;,.}.;",>?~-~(::· ::.¿t;:<:•·,-f'l~.-«: .. ,: ···:;, '.,. -. 

crear espacios comunicativos donde el entendimiento entre maestro-alumno no 

se de,;¿qÚ'é ~~·6:'k6';~~tá"c'6ntemplado dentro del currlculum?, esa es precisamente 

la pri~e; ide'a'· c'o~::ii{c(~~ el docente debe romper para cambiar la situación. De 
- :,¡ ...... -.-· ........ -

igual manera :~se/precisa reconocer según palabras de Rojas Treviño que "es . ' . " ... '. ~ .,, .. ~ "' - . . -

precisamente por medio del lenguaje como se logrará llegar al entendimiento, ya 

que sori l~s' IÍ~rdaderos actos del habla los que plantean la necesidad de la 

comu~ic~ción, I~ búsqueda del acuerdo''.94 

La idea del entendimiento dentro del aula está rescatada de un discurso del 

.profr. Gerardo Meneses Diaz quien ha problematizado95 sobre la necesidad de 

recuperar el poder reflexivo del lenguaje para poderse comunicar dentro del aula, 

bajo la existencia de un respeto mutuo; por lo tanto, entender significa diálogo que 

se comparte entre maestro y alumno; sin importar ideales, tabúes, ni paradigmas, 

entendimiento es pues, acuerdo mutuo. Ello implicará tratar de reconocer la 

manera en como se entienden, relacionan, comparten y conceptualizan el maestro 

y el alumno dentro del aula, como ya se hizo en el apartado anterior. 

A fin de entender el significado del término "espacios comunicativos", 

creemos importante precisar que el modo del conocer artístico, que es el de los 

creadores, es radicalmente diferente al modo de conocer científico, ese 

conocimiento del comunicador, se le llama conocimiento por connaturalidad, el 

93 ldem. 
94 Ibídem. p.3 
95 ldem. 
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_cual se trata de un conocimiento orientado a la actividad, de un conocimiento 

práctico, uno que dirige lo que debe hacerse. En tanto persona, al buscar que 

otros capten dicho concepto y entre en un intercambio de valores, se entra en una 

connaturalidad afectiva,. la cual implica "compartir con el otro, entender al otro en 

la acción misma, o sea; operar sobre el otro, dejar que el otro me irnpregne"96
• El 

hecho de que el Profesor cuente con la citada habilidad, le garantiza una mejor 

comprensión del otro, que en este caso se refiera al alumno que se encuentra 

frente a él; al que logra captar junto con las expectativas de su grupo en conjunto 

con las experie.~cias dominantes de la mayor parte de los asistentes, el sentido de 

identificar ·por\donde. se pudieran encontrar contradicciones; el profesor debe 

saber h~det)l;~ar su mensaje y hacerlo de tal forma que provoque todo el efecto 

qu~ ~se rn~~~aje pueda producir y para lo anterior, sin lugar a duda la formación 
,-,,·· - ... 

__ hurnanlstica es algo irn¡-;rescindible. 

- . -

Por_ lo anterior, -comunicarse consigo es expresarse, la comunicación con 

otros sóló_e_s tal c_ornunicación cuando parte justamente de la expresión, esto es 

del malJifestarsé desde si mismo. Sólo entonces puede el ser humano vivir en paz, 

presupUestó de· la árrnÓnla de vivir en sociedad; asl pues, la expresión debe ser 
, . . .· '·' . ·. '··~ . ' 

vista para' el Profesor corno una posibilidad última de la convivencia ya que sólo a -.· ,_ ,.,·.·, 

partir de que se> exprese su soledad en si mismo y aislamiento serán rebasados, la 

_ sociabii\ciad no implica pues el sometimiento, de igual manera, el profesor amerita 
.. ; '·" ' 

ser Un traductor ya que necesita entender qué se dice y comprenderlo, o lo que 

es igual, vivenciarlo, a su vez traducir, "requiere partir de una identidad estable a 

partir de la cual se pueda encontrar la coherencia y funcionalidad de un rnundo".97 

Si el profesor aprende a traducir, en lugar de interpretar la información y 

someterse a reproducirla, debe también considerar que las personas tienden a 

recibir con buen agrado aquello que confirma sus prejuicios, que no atenta contra 

ellos y que confirma su visión de las cosas, aquello que en otras palabras no 

96 PRIETO Francisco "Comunicación y educación" Edil. Diálogo Abierto p.1 B 
97 Ibídem p. 19 .. 
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atenta _contra_su_rnoral y concepto de "normalidad", con lo anterior se pretende 

hacer ver que al expresar su sentir, al atreverse a hacer notar, es muy probable 

que lo que diga' no -~ea muy del agrado de los demás, de hecho las criticas se 

harán dejaíver,~ar~ ·calmar su sentir; sin embargo, lo anterior no puede ni debe 
~ -. '' . '· ' . 

representar;un tabú o una barrera impenetrable, aunado a lo anterior, el profesor 

. ··en su.di~C::~rscid~be comprender que para poner algo en común se requiere del 

enfrentámlentéi y.lá comprensión de la diferencia, requiere de una ruptura sobre 

un~ bas~ bi~'ii,~esÍ~blecida en las percepciones del grueso de la gente pero sin 

perder de visja que el traducir debe hacerse desde el vivir cotidiano. 

Bien 'vale hacer ·la siguiente reflexión por. la cer~ania que guarda con la 

~:,:~:~t~;:,~~~~~r\!l~r~~~1'~~~i~~~~;i.~~]t:tk~:;:,· º:::·y·:, 
mismo tiempo ent.raren elinterca1T1bio'de'id~a~paracrear.sus propios espacios 

comunicati~~s tj~e,:le ¡~~d¿¡,i:¡~~'.~~;ü~;¡tr~t'ai6~~~iÓrí d~ ~u imagen, de su concepto 

y de su arte. o.-·. :,: x.: ;"¿;:;;:;.;, '~.f~::M:~.::':1';;;<;X;-

,, º'9::::::·~~i~é1o~~~~~f f t:~:l:~,:'':" :::~~:,::,::~:~~;: :: 
antemano con lasO'relaciones'{~o'ciales que caracterizan al país; pese a dichas 

condiciones siem~/~:~'t:·~~"ré/po~-ible hablar de un discurso alternativo en 
,._,-, '':;····"·., .. , .. _ 

comunicación. o de',:lín'a'"comúnicación alternativa", concepto que surge de la 
: : ,:.;·:-·· :::~~::,~?-.;·._-; •. L·-_ ·:· . 

necesidad d: .·ron:'p~r con -esquemas autoritarios en donde la orientación 

fundamental e~ n~6i~-',í~:qomprensión de situaciones sociales, a la ampliación de la 

conciencia y ri~ hacia sll parcialización u oscurecimiento. 
- ·-,,-.·.;;:;,,: · ... -;,, .. 

' - ~---:~:k t 
';:~.:---~:- ·~{/~-!f ;~ 

"L~ corilprensión réal de un proceso de comunicación implica, en primera 

instancia,.alej~~;~';'¡'o';-rnás posible del horizonte que lo enmarca para luego, por 

pasos su~~:~i~~~3:~~lver a él y abarcarlo en su máxima concreción"98
, 

cÓncr~ta'rri~~~~~--~' 10que se refiere ese horizonte es a la vida cotidiana, la vida que 

••PRIETO Castillo Daniel. Op. cit. p.19. 
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rodea al indiyidu·o~todos los dlas, en la cual el Profesor no se pregunta por la 

comunicación;. sÍ~plemente se comunica: es decir, que el profesor se deja 

envolver por la cotidianeidad, dejándose llevar sin cuestionar nada sin considerar 

que sólo por;:.1a critica de lo vigente se podrá crear lo posible, pero tal critica 

implica Ü~ co~·oi::imiento a fondo con la realidad. 

Las .investigaciones más recientes sobre el lenguaje han ingresado a los 

paises latin~aní~ricanos sin una orientación adecuada sobre la validez y 

aplicación a los problemas más urgentes y concretos, la critica se viene ejerciendo 

a partir de alg~n~s rnodel~s que al no ser adscritos a un estudio de mayor 
.. - .... · . ·.'· " . 

profundidad, que.dan reducidos a ejercicios superficiales en su aplicación por 

quienes carecÉm·.de una preparación adecuada, ello da lugar a la "imputación 

ideológica", que. consiste en atribuir algo o :ilguien, sin habérselo demostrado, 

precisamente eso es lo que ocurre con la figura del docente con re~pecto a la 

imagen que la sociedad ha desarrollado en torno a él, los prejuicios que se le 

imputan y la creencia del propio docente de dichos atributos como ciertos, lo cual 

sin lugar a dudas genera la desvalorización de su imagen. 

Desde nuestra visión, una educación transformadora no puede ser tal si no 

incluye el desarrollo de defensas ante los mensajes dominantes, y si no busca, en 

grupos, en equipos, la conformación de mensajes alternativos que signifiquen la 

ruptura con la forma de elaboración dominante. La simple critica no asegura gran 

cosa, aunque de todas maneras constituye ya un paso. 

C~mo. ya hi~imos mención anteriormente, la función de los mensajes de 

. estructura. autoritaria es difundir y reforzar, permanentemente estereotipos de toda 

·clase, es decir, que cada individuo con base a su experiencia personal, tendria la 

tendencia a referirse a la realidad a través de signos que consistirían en 

esquematizaciones o generalizaciones que en mayor o menor medida podrían 

distorsionar la realidad; en concreto, un estereotipo consistiría en aquellas 

aceptaciones o rechazos, que cada quien ejerce hacia los demás, o hacia algo y 
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habrá tantos.estereotipos corno p~rsonas·.e~isten .. _SLbie_nen •. cada individuo hay 

elementos de esa lndole también es justo reconocer que)oshay compartidos que 

aparecen como algo que aC:~pt~ y ~dopta un gn.ipo ~:son .precisamente los 

estereotipos los que a veces anulan una afectiva cÓmüniC:aCión entre los propios 
. . ·~-~~ ~· 

docentes. 

¡_·-

Se pretende erÍcontr~r)a forma de ma~_ejar~IJn lengüaje común que permita 
::.:.:.;;: ,,-,;.:·:-:>'.,:;, > -~-\;, -- :::'';', .- -:.,;'.,·' .: . -.~ {:-:- .. :~-,;? .l';')~,,.~_' . .'!'..C:<;::,,~-~-~-J:; ;_ - ' 

la manera de crear espacios.comunicativos' entre los'docentes en si y a su vez de 
_ ·: . :.-.-;·;;; .·;::_<;::;1;~~~;• -?;):' \ ·. ;~;:·:~--~-.--:;~;{'._ ;:;:f\'; ·.·.;·_;:;-o:::'.°/_~:;:::·. · .:}~','\ -:::- . . -~. , 

éstos con su entorn~:spi:ial y.cUltúralf'.l~yoz de un pequeño grupo no se escucha 

tanto como 18'\yci·;:¡¡~,-¿~~~j~~~;:'n{~;~~rit~il;·:~~~:'~on~ibe ·y dimensiona al fuerte 

problema d~ ·¡¡¡J~~·J1íd;i~~~íe;'~\j¿·'¡a'figura docente, su baja calidad en la 
- . ' . ' - - '!'• -~ - .. • - . -- • ' - .• . . - • -

formación y ;#upcasi '· nJ1a-~ posibilidad de actualización; como su prioridad y 

manifiesta sú s.enÜr no é:orí cosas que repercuten en la educaciéri de sus alumnos, 

sino ·con ·una·. voz bien fundamentada y racional que proponga alternativas y 

hechos concretos para superar sus problemas. 

Si los docentes mismos no saben hablar un lenguaje común ¿es posible 

que la soCiedad los escuche, los atienda y los valore?, imposible, el magisterio 

actúa de manera conjunta cuando de situaciones salariales se trata, dejando como 

segundo término de sus demandas la calidad de la educación que imparten asi 

con su propio peñil profesional; es por lo anterior que los espacios que se abran 

para escuchar la voz de los profesores no solamente deben ser utilizados para 

atender quejas y demandas de mejorla en su calidad de vida que los docentes se 

haga sentir manifestando sus argumentos para elevar significativamente la calidad 

en la educación al ser mejor preparados y con una mentalidad más abierta. 

De hecho, los profesores dentro del sistema particular en primarias, casi en 

su mayoria o al menos en un buen porcentaje se muestran conscientes de la 

necesidad de hacerse escuchar y de hablar un lenguaje común, los espacios 

comunicativos que ellos tienen se reducen en compartir 15 minutos de recreo al 

dia para intercambiar uno que otro comentario, en el mejor de los casos, 
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comparten tiempo durante alguna hora libre en la llamada sala de maestros el cual 

utilizan para intercambiar experiencias, tips y hasta fuentes bibliográficas, pero 

también es innegable reconocer que confunde el término "espacios comunicativos" 

con "intercambio de situaciones personales y problemáticas" en las cuales se 

comentan con un mayor porcentaje a abordar temas de la familia y pareja, y en 

mejor medida a atender asuntos relacionados con su labor. 

Es por lo anterior que se han creado las llamadas juntas de academia 

dentro de las escuelas, para intercambiar experiencias y debatir sobre las 

necesidades docentes de la actualidad, las cuales, sirven significativamente para 

· tomar acuerdos que resultan ser muy funcionales y traen grandes beneficios a la 

\~omúnidad escolar tales como disminuir y abatir los indices de reprobación, elevar 

.~promedios, mejorar la relación maestro-alumno, eficientar los Nocesos de 

: evaluación y hasta buscar estrategias para involucrar al padre de familia en la 

educación de sus hijos. 

La reflexión sobre las diferentes formas de lenguaje existen en nuestra 

sociedad, no pueden partir, en ningún caso, del aprendizaje de términos y de 

modos de análisis puros. El simple conocimiento de éstos, sin adscribirlos a un 

objetivo, o una planeación, el reconocimiento de los reales problemas de nuestros 

paises conduce. a pérdidas de tiempo, a imputaciones ideológicas, a juegos 

verbales; 

Los ·distinto·; lenguajes tienen determinadas caracteristicas por su 

perten~n'di~'~ 'Jri~ fo~mación social, desde la cual hay que comprenderlos y buscar 
,·- .. . . ·::··-:r .. ·: ·~- : 

. interacCiones; es decir, si el docente pretende aislar su problema para analizarlo 

corre~á .~I pelig~o de apartarse de su realidad y contexto dejando su actuar 

nuevamérite ert ~Í plano del discurso a-histórico. 

Con ei propósito de fundamentar un poco más la manera en como se 

pueden crear espacios comunicativos más efectivos y con mayor entendimiento, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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consideramos importante mencionar,. al responsable deldesarrollo de la teoría de 

la acción comunicativa en I~ cual sebasó la prese~t~ investiga~iÓn/este es Jürg~n 
Habermas quien dentro de su dis~~rso·ra~ion~i; ~ulturafy mbderno ~firma que es.· 

importante ver al actuar humanb cb~oun~ acciÓncdel l~'.ngu¿j~; ~I ~~afr'nvÓIÚcra a 

los actos del habla. :( \;: ~ ,:' ,, ::3 · , '" '1° ·:,,.· ' ': :, , 

'-,-~, -,:--· :;·_•',··;·' ',, ..... :~::~:.t ·'··--.:,, ·'~': 
.- ___ .. , :.-SY-~··-· ·~'/~--"!'- >~·<·;:·;\ .. /; :-,,, <'_; .. _ »··:/' 

Interpretando< lo a,11t~riót .. ~éntro'.'dei '~a.lón.de~,cl~~e~,'p.a;ra· Habermas sería 

de ~ran valla partir.dtf'.~~~~~}~'.:;~~}1~~~.!.~!f~S~\c?~;:s:·1id9~í·~iic~s· deníro del aula 
basandose fun~amt:lrt§lhl1E!,nte,\~,n,;pnQ.C:IPi()s. t~(e~:c;omo: la escuela es un lugar 

:~:. ·- .. :-.-- ·>•: :;,/~ .. ~vr~·'i:f·<,>i :~,"''/·-:;::1~ ... ~:~ .. ;~1:-.·i ~.::~ · ·:" .·.: i-: _:. 
cargado de lenguaje, 1a·.escLíela genera y'mantiene códigos, dentro de la escuela 

, ~-.-_ ~. -~..:.- , : .. :,:;~-:-~~;\.l~.~~~-;::,_~~-nr.;.:;~; f.~::x-:.., _-.- -.:._, -, :\<.>-. · <·-
al hablar invariablerne~t~ se gener~n ilí.~culos¡' el lenguaje está orientado: hacia el 

::;:~~'} f ~~7~t~1~J!!~~:~~r:::E,:::;~:::~:.":::~::~::~;: 
ello:se enc,Je~ira'~&~i~~t~~¿;,:a','p;eténder encontrar cómo es que el maestro y el 

; alúmrio tr~t~n:ci~ ~~i~ride:r~'.~·~; 6~~~ ~omento . 

. · ParaHabe~m.as;; los iaclos del habla son concretamente medios por los 

cuales cada~üT~tcip~~c1e enlen.ciers~cri~<ºtrp sujeto .ya que un acto del habla deja 

· .• ver una i~t~~~i?fid~I q~e ~n e~e ;,,6m~~t~.h~bl~; ~in embargo, debido a que cada 

acto del h~bl~ puede ser i~terpr~tado, la idea sería "conocer el tipo de razones de 

. los hablantes"; o sea, conocer el qué, el cómo y el por qué de lo que se dice. Por 

ello para plantear una verdadera acción comunicativa es preciso que el profesor 

reconozca al alumno para lograr construir un acuerdo que necesariamente 

involucre al diálogo y es asl como el lenguaje seria visto como un creador de 

vínculos y como un gran posibilitador de grandes interacciones e intercambios 

entre el binomio maestro-alumno. 

Es a partir de estas complicadas aportaciones de Habermas que se deben 

permitir los espacios donde se dé la acción comunicativa dentro del aula, la cual 

muy alejada de la idea de que todo deba ser color de rosa dentro del aula donde 
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las diferencias queden fuera, principalmente pretende tomar acuerdos, ¿por qué 

no, acaso no estamos en una época de apertura social y politica donde las 

palabras tolerancia,' democracia y acuerdo están muy de moda?, es totalmente 

acertado retomar el planteamiento de Habermas para hacerlo llegar a aquel 

docente que piensa que comunicar es transmitir una idea o conocimiento dentro 

del aula, haciéndolo válido para todo el grupo y tomando medidas correctivas para 

quien no lo recite ,asl en el momento de la evaluación. Ciertamente, la palabra 

comunicación en el acervo de un docente es una (tradicionalista) antes de leer a 

Habermas y otra (afectiva) después de hacerlo. 

"Los miembros/ de,,•· la ·· soCiedad .·.tienen que estar aprendiendo 

:::=:,::~ii~;~~M~~~tf~iJi:i~f t~l~~i,~::::;:,~~ey :~:º;~~:~::,: 
esto lo entendem,ós:com°: ,P~r:te d,eil.grandin,arnismo en el que estamos inmersos 

todo~,' nadá ~¡tá.clichC>~~,.~~~~i~~d~finitl~a~~'tocÍ¿'puede estar sujeto a corregirse, 

P"llraé .. :::::~~:t~Jf i~¡tf '~~;J~¡1'~]t::·,:,;~" del ooeNo del 

saber. cultur~Í yá:1icic/'G~/~ · 1l~~~:~~:~¡~~fi~id16ries' de la situación susceptibles de 

consensÓ", 1ºº, y~'.,~~~~~~~&~,t,~· .. ~~·ri.Jfitibíe· si~. tomar acuerdos universales, al 

menos si llegar alentendimiento::>,C• .. , .. ::,;,;. ,/:, 
. - - ' <. :::~?,:;·:·;:_·;~~~:~-,,-·····~t:·.<<.~;._:',; .. :-:--::;;.':~:··:~·- .. .. 

·::;··~··; f)-·,::,~; .. ·;'(:,¡·: .·:- _-;,:/; __ ,¡:": :· -~ .· ' 
Habermas retom~~K:;Ri:f:í'6op~equien explica una teoria de los 3 mundos 

para llegar~ estab1~b~tJ~~;{~~if~:d·~c¡~:acción bien delimitada no encuadrada a 

un significado purarn~~j~·:5¿i;i~1'6~i~~f~~~ta que tras analizar a la acción teológica 
- ' ~- ·-:-:,,_¡•' .' ., ..• · - ,, " .,._ ' • -

(se crea una sitlJacié>~'y'.se eliQen' los medios más congruentes), acción regulada 

(miembros de• Ün° '9~Üp~\;que' intentan su acción por valores comunes), acción 
•,', -, .. ;-;' -.. . 

dramatúrgicá (participantes en una interacción que constituyen los unos para los 

otros. un. pÚbli~b'¡, p~ra .asl ·poder llegar al concepto de acción de al menos dos 

99 HABERMAS JOrgen". Op. cit. p. 116 
'
00 lbidem. 
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·--- _;...: ... : .. :.:..5c 

sujetos capaces de lenguaje y_de;accióri que (ya sea con medios verbales o con 

medios extraverbales) entablan_' un~ relación interpersonal"1º1 

Según la teorla com:i.mid~tiva· l~s actores buscan llegar a un entendimiento 

ante cualquier situacióri'169;a~cib·'i'ncluso llegar a plantear un plan de acción que 

los conduzca a. un c;6~~-~n~6;:;~ri ~sta dinámica es el lenguaje quien ocupa un 
'. ,·_.:-. _;:·:;:,:.,!}.~::>~s~-:'.;f.~\:<:.·-_,i,:·,.' • . 

importante puesto; Habermas'' no se reconoce a si mismo como el pionero de la 

teoria comunicatiV~;.y~¡qt~~~~~;-a~~eciesores fueron Mead y después Garfinkel de 
. ' ' '- . ..!!.-· ._, ..•. '- • .,_, ' ' ' • ~- ; , ·' ' • ·, -, 

quiénes concuerda át'afirmaf:¡"qüe el resultado de la acción depende de los 

p~rticipariÍ~~/(~~Í~r~~};;;~~(;~J~.:~abrá de por medio la consecución del éxito 

pérsonal de ·~~o>y btrci,;~Uriqúe para ello la acción normativa ayuda en gran 

medid~ 01 invit·a~-··a··1a~;s·¿¡~·t65'~< comportarse en congruencia con 1os acuerdos 

tomados y los J~1~f~~·i~6ril\~tiv~m~nte fijados. 
. . ' - ":~. ;-_(_<,_~ ·,· ~,.:~-!. 

1 • :··'.'./"\'.'·:<-:~:<-:; 
.Para· la teoriacde ·la acción comunicativa el medio más importante es el 

lingÓistico.e~efqGe·s~reil_~ja'n las relaciones del sujeto con el mundo, además de 

constit~irse''c~·~o·~ji•'rn"~6a'nism6de coordinación de la acción"1º2• Es asl como el 

lengüaje, ~s puesi'i'.iri;~~dio de entendimiento sin más abreviaturas en que 

· hablantes y'oyent~s ~e ~efieren, desde el horizonte preinterpretado que su mundo 

de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo 

social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de 

puedan ser compartidas por todos"1º3
• Esta definición 

interaccionismo simbólico de Mead, el concepto de juegos 

la situación que 

basada en el 

de lenguaje de 

Wittgenstein la teoria de los actos del habla de Austin y de la teoria de los actos 

del Gadamer, hace del lenguaje algo único que no sólo se reduce a la interacción 

o al intercambio, sino que contempla todas las funciones del lenguaje. 

101 1 bidern. p. 124 
102 lbidern. p. 136 
103 lbidern. p. 138 
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Para que lo anterior tenga éxito las operaciones tanto del pensamiento 

como del hClbla.deben. correalizarse en otras acciones y el actor que desee 

inclinarse hacia el entendimiento debe contemplar tres pretensiones de validez: 

1) El .enurié:Íado que hace es verdadero. 

2) El 'act~ del habla es correcto en relación con el contexto normativo vigente. . . : . . . -
3) La intención expresada por el hablante es congruente con lo que él piensa . 

. '.'"'. ~: ": : . 
. . { ~~.- :;,:,~ ~. 

La predorninancia del aparato. tecnocrético en'i~'d.ucaciém ha traído como ·. .< .. ., ___ ::.:.::~· · .. ·'.1:-:·.-·,,,.·c:·::f"'.·:·iBf;·},:,; 5:~-~r:.k():-j{ >:.>:·: -
una de sus principales c?nsecuencias; la, pérdl.da'de)espacios para que se de la 

interacción comunic~ti,va redUciendb.¿oA1~ií,/í~{ri,~~~nt~s para e1 intercambio y 

el diálogo, la era d~j·{~~tÍ~~n;·~ni~~~S~~~ ha ·dejado sentir de manera muy 

persistente reducienéi() ~'?é'fliíi~~66rr\~rii~ación a un intercambio de mensajes en 

lugar de propicia~ 1~"~i)~'!í~~-~~{¿;,·~el~tro" 1 º4 

. • .. · >'.. ,:'.·~1~:;,~rt2M·".~-?': .' ... 
Un ab.surd() con el;qúe.deberá romper el docente si ya se convenció de la 

necesidad clE!'~iO'r){~i~(ªj'~'~t~Q~l~iento con su alumno a partir del lenguaje, es la 

soledad•a'.1~·~¡¡~,~~'Í~~~~:~ci~Íin~do al estudiante dentro del salón de clases ya 

que se ha trabajad~'dúr~n.;~nte por crear un ambiente de absoluto silencio como 

sinónimo ciei'di~i~¡¡~~.·~·u~n~ioque bien puede trasladar la mente infantil a un 

mun.do pci~ib'1~;}?d~~ndb~e de un ambiente de soledad donde nadie lo toma en 

cuenta, doncleí'tdé:l~s Íoreprimen, donde todos le enseñen a repetir, situación que 

se ha repr6cit~ido por décadas. 

·. ~ . ~- '.{ .·.:_;·.- ' 

Pu~s bien,· la decisión sobre qué camino tomar, la tiene el propio docente, 

ya que tras conocer lo anterior, la situación queda en manos de su voluntad. 

104 FORLARI Roberto. "Práctica educativa y rol docente".Ed. REI México 1999 p. 2 
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CAPÍTULO 111 
"ESPACIOS PARA EL CRECIMIENTO Y 

RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA DOCENCIA" 

3.1 SITUACIÓN DE LA FIGURA DOCENTE DENTRO 

DE UNA ESCUELA PARTICULAR. 

3.2 NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA 

COTIDIANIDAD DOCENTE: RUPTURA DE 

MODELOS. 

3.3 PROYECTOS ACTUALES DE LA FORMACIÓN 

DOCENTE. 

3.4 ACTUALIZACIÓN DOCENTE: UN COMPROMISO 

MORAL Y ÉTICO. 
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3.1 SITUACIÓN DE LA FIGURA DOCENTE DENTRO DE UNA ESCUELA 

PARTICULAR 

El ser humano que destina su vida a la docencia difícilmente establece 

parámetros de comparación entre lo que aprende mientras está en proceso de 

formación y a lo que ,se enfrenta cuando entra en acción por vez primera al salón 

de clase, es decir, al ser, estudiante y transitar por todo el mapa curricular de su 

carrera, se va apropiando paulatinamente de sus propios conceptos e ideales 

sobre 10 que 1e-'~ust~;1~~;~<Jrie/ eri:;práctica en su cotidianidad. puede 11egar ª 

::::::~~~f {l~!~i~i~t~~~~~~:~::.~::;:;::::::::~:;::;: 
empático", "mi 111,otiváción;,hacia,ell?.s ~jamas faltará", el cuestionamiento seria: 

¿Qué pasa él en~r~t",~;&i~~f!:f nl~~t~ al'c~mpo laboral? 

El egresacib;tci~'.;~~dd~~eiluslones e ideales y concibiéndose a sí mismo 

como un 9ran',p2.~i,bilÍt~~fCí(~ri1a ~ayor1a de 1os casos. porque ciertamente hay sus 

excepcione~;'pU~,d~':íl~~~r~'su salón de clase derrochando jovialidad, empalia, 

interés, dedi6aciÓ,n ·~/dinamismo. Es muy probable que esa misma actitud 

acompañe la figura del docente al menos a lo largo de su primer y segundo año de 

desempeño, ¿por qué tanto pesimismo?, hemos observado que conforme pasan 

los años, el docente va perdiendo cualidades que lo van conduciendo al 

estancamiento, la mecanización, al aburrimiento y por ende a la alineación a las 

grandes filas de docentes destinados a ser calificados como "buenos maestros" 

por terminar a tiempo su programa de estudios, por cumplir con las disposiciones 

del personal directivo, por mantener disciplinado y controlado a su grupo, por 

lograr alcanzar promedios superiores al 8.5, por poner bailables y poesias bonitos 

en los festivales, por ser carismático con los padres de familia, etc, 
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Todo lo anteriormente descrito es desarrollado por mecanismos externos a 
¿ '· '. • • - ! ,' ~ 

la propia personalid~d del docente que se podrían categorizar en dos vertientes: 

los propios asuforl11ación y los inherentes a las condiciones de trabajo . 

.. '-\: .. : .. é~:<--. 
CÓnt~l<tlJalÍzar\ci~: el . presente trabajo en un ambiente de Instituciones 

particulareS,;p~~~;ril\3;~:'~bservar de una manera muy cruda, que al menos en las 

primari~~ d~ n'iayó{'~'re·~\igio las situaciones que conducen a actuar a los docentes 

con. ra~gÓ;::¿¡~·.:~~~tik,z\;~p~oducé:ión .de formas de aprendizaje, con fuertes lineas 

de1 tracú~i~ha1i~i'i;~~1~W.~L. más ortodoxa aplicación, can una fuerte falta de visión 

más · reflexiva . ; sacre . su actuar docente, con un marcado sentido de 

irrespon~~~flid~~ ~~fl~j~da en sus constantes faltas al trabajo asi como sus olvidos 

y omisiones, eón úr\,,pobre esplritu de superación que sin temor a errar puede 

calificarse de actitud.conformista ante su trascendencia profesional, con carencias 

de conocimientos. tan elementales como una buena ortograffa y redacción, con 

una evidente falta de compromiso ético - profesional que lo conducen a que en 

cualquier momento . del ciclo escolar abandone a su grupo, con aplicación de 

métodos coercitivosy correcÍivos precarios y a su vez con una inconciencia sobre 

el rol que la actualidad educativa le exige asumir. 

Con todo el amor que nos inspira el ser docentes por convicción, y muy 

lejos de querer agredir o minimizar nuestra propia figura, nos preguntamos: 

¿cuándo buscaremos que nuestra situación cambie?; ciertamente lo que 

pretendemos, es lograr captar la atención de nosotros mismos y todo maestro 

poniendo una alerta que nos indique "¡cuidado!", ¿estamos siendo justamente 

como no deseabamos ser?. El vivir con profesores cotidianamente durante 7 horas 

al dla nos permite reconocer por dificil que parezca, que efectivamente 

encontramos una apatía en los docentes cuando se les habla de transformar su 

realidad 
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A partir_ de lo anterior, bien valdrla la pena preguntar ¿qué tipo de docentes 

son contratádos: en ·una escuela primaria particular? Las escuelas primarias 

particulares establecen más o menos las mismas medidas de selección: publican 

un. anun~i~. ~n/el ~eriódico; hacen que las personas que acuden llenen una 

solici_tud de.·ingr~so·; los someten a valoraciones psicopedagógicas tardadas, son 

entr~vistados en repetidas ocasiones y en algunos casos se les aplican exámenes 

· de ~alo~~ción académica; al conjuntar todos los datos, se eligen a los "mejores 
- • 1 • - • 

candidatos" y para ello cada Institución educativa tienen políticas de admisión que 

tienen que responder a un perfil personal y profesional (normalistas y pedagogos) 

está basado en personas con una vida familiar, menores a 40 años, sexo 

femenino, sin problemas económicos fuertes, con excelente presentación, que en 

lo emocional resulte ser una persona poco conflictiva, apegada a las normas, con 

r;ran iniciativa, de experiencia docente que garanticen un buen trabajo en grupo, 

aunque ello implique trabajar con un profesional sometido y conformista. 

Sin embargo, es importante resaltar que una cosa es lo que las instituciones 

desearian conseguir y ofra muy diferente es la realidad que se consigue, lo cierto 

es que los docentes que se incorporan a una institución en un porcentaje del 30% 

son profesores recién egresados del la normal (ya sea Nacional de Maestros, 

Normal Rural, Normales Privadas), o bien de las licenciaturas en Pedagogía de la 

UNAM y de la UPN que de ese 30% forman la mayor parte. 

Las ventajas que a una escuela particular representa contratar a recién 

egresados es que les paga poco, les exige mucho y los moldea a los principios y 

politicas institucionales, ya que bien se pudiera pensar que no traen vicios en la 

práctica educativa; además de que son personas muy a menudo inseguras que 

prefieren apegarse a las políticas institucionales antes que actuar, por sí mismas, 

para todo piden autorización, y se dejan conducir con gran disposición lo cual no 

pasarla si su esplritu fuera formado y cultivado de una manera más sólida. 

115 



A costa de lo anterior, quienes experimentan en carne propia las posturas y 

métodos adoptados frente al grupo son los alumnos, los cuales a su vez en 

ocasiones se convierten en los conductores de sus propios profesores al decirles 

"asl nos piden trabajar", "no maestro aqul esto se hace asf". Algo absolutamente 

innegable es el hecho de que un profesor "sin experiencia" frente a grupo, aún 

cuando sus prácticas profesionales indiquen lo contrario, tienden a divagar (se 

insiste que no es asl en todos los casos) en aspectos sumamente prioritarios que 

más bien tienen que ver con el control exigido en una escuela particular. 

La práctica docente que vive una cotidianidad dentro de un espacio 

edificado, es:sustancialmente igual pero diametralmente opuesta al momento de 

ejerce:la ent~e' un sistema particular y otro oficial, y estas diferencias están 

marcadás por po1!ticos institucionales, estatales y hasta personales. 

Dando continuidad con lo anterior, iniciaremos este apartado retomando el 

triste caso de muchos profesionistas que se dedican a la docencia por dos causas 

fundamentales: a) porque en.ningún otro empleo encontraron trabajo y, b) porque 

consideran que la labor docente es tan sencilla, que no les representará problema 

alguno dedicar algún tiempo de su vida a ello; o lo que pudiera mejormente 

interpretarse como dedicarse a la docencia por lo que se llamarla casualidad 

accidental. Sin embargo, dichas palabras no sólo quedarán ahl, ¿qué pasa desde 

el primer dfa de clases de aquel profesionista optimista?, si corre con suerte, el 

grupo prestará atención a sus palabras, pero comenzará a tomarle la medida al 

paso de las primeras clases, haciendo que su estancia en la escuela se torne 

complicada, tediosa, desesperante y por consecuencia crecerá un sentimiento de 

evasión a la enseñanza. 

Lo anterior va en el sentido de que, quien afirme que ser docente en la 

actualidad de una escuela primaria es una labor sencilla, o bien ha desarrollado 

cualidades que le permiten hablar asi o no ha pisado un salón de clase ni 
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trabajado con treinta alumnos a la vez, de seis a doce años de edad. Al respecto 

afirma una e,stimada y ahora excelente profesora de educación primaria: 

"Cuando· .me llamaron por teléfono a mi casa para informarme que era 

· acepta~8. para trabajar con un segundo grado de primara en el Colegio 

donde metl mi solicitud, casi no dormla emocionada, pensando en todos los 

grandes proyectos que echarla a andar. con mis alumnos. El primer día de 

clases lo dedique a conocerlos, les di toda la confianza y libertad y ofreci 

ciases con muchas dinámicas divertidas a cambio, al paso de la primera 

semana me converti en un ser querido y popular para ellos y yo me sentia 

halagada de que me catalogaran "buena onda", sin embargo al paso de la 

segunda semana las cosas empezaron a cambiar de tal manera que me 

hicieron reflexir:nar fuertemente sobre la responsabilidad que había 

aceptado, porque al entrar al salón todos se arremolinaban en mi escritorio 

con quejas, comentarios, preguntas, chistes que yo escuchaba con 

atención y trataba de resolver por cortesia, en eso estaba cuando de pronto 

alguien ya se acercaba llorando porque otro compañero le había agarrado 

el lápiz, en otra esquina del salón el mismo grupito de siempre jugaba 

lazos·, todos querían permiso para ir al baño y me costaba un verdadero 

trabajo iniciar.el tema del dia: cuando lograba hacerlo ya se hablan perdido 

1 O o 15 minutos de la clase y ésta se desarrollaba en medio de un salón 

sucio, bancas mal acomodadas, risas y constantes comentarios fuera de 

lugar, asi como constantes distracciones. La situación empeoraba cuando 

en formaciones mi grupo era el más descontrolado y buchanguero, habla 

momentos en los que yo quería salir corriendo de ahí con todo y mi titulo de 

la normal superior. 

Obviamente con el paso del tiempo y por medio del ensayo-error, fui 

aprendiendo a no cometer los mismos errores y aún con ello, sigo 
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pensando que . ser . docente en la actualidad está enmarcado de 

problemáticas de orde~ ~cadémico, funcional, politice y social" .105 

. ·. 

Historias como la· a~terior, .. son muy frecuentes; aunado a los problemas 

que implica estar frerite.~'Gn'.'g~Gpo dentro del salón de clase asumiendo el papel 
- ,. • . - - ,~ -::;· ·- ·Jo~, . 

de "transformador, revolucionario, innovador, capaz de incidir en el porvenir del 

estudiante• y e~; el p~o~~7e~~~~d~ial,·~reflexivo, ·critico, creativo, permanentemente 

actualizado,,que·s.~cJ~bA~{~·d;;'~ríi.a~y pr~julcios, y sobre todo apologizado como 

~I prot,Qoot•~'.~{~f:iíi~iitJ;;;~• :~ Í;empo" '00 

. Para' habla~/Sn'.·;,téiminéis ,más,,'concretos, a continuación buscaremos 
, .' . ''. '.r /;\> . .';'¡::, '.:~'-;_!:',':':;:'f.:'.·. ~/·~~;}ft,·~'.;:.;~,~:-·<:.;.¡,,;:'.:,-">t~:-·- ',:' :' :·· ·:.' 
abordar punto· pqr P.U nt()Jo,~.! principales problemas que representa el ser docente 

.·en.la a~tJaÍidad/;;¡:éi'a~·cig~a~~~ll~ '~ridiscurso entre la imposición y la realidad de 

la précti~a: ~·ara ·¡~~G;i f~t'~r11~~~mós varios enfoques: 

a) 

., "' l .' ,_:;': _~. > ;,·:~_;~- ' •. 

Como seÍ'ialamos en la primera parte de este capitulo a la función docente 

ha. sido un factor de cambio y evolución histórica con el transcurso de los 

años, también ha representado un punto de constantes conflictos por los 

roles que se le han asignado, estatal y escolarmente hablando, los cuales 

han sido fuente de foros de discusión y análisis, de quejas en los Talleres 

Generales de Actualización docente, en criticas al sistema, en rebeliones 

pacíficas y hasta en audiencias con el Director General de Educación. A la 

función docente, a pesar de todo lo anterior, el Gobierno del Estado de 

México le ha asignado las siguientes funciones basadas en el proyecto de 

modernización educativa S.E.P: 

'
05 Anécdota narrada por la Profra Martha Cecilia Gonzales Cordero, profesora del primer grado del 

Colegio Vascon'celos S.C. A.C. 
106 CONSEJO.NALTEC. DE LA EDUC. Op. cit. p. 13 
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1. Diagnosticar: maneja~d~ información sobré el de~arrollo evolutivo de 

sus alumnos y . de •· su: C:o~t~xfo soCio~econÓmlco • y cultural, 
,, ' .·. ., ' ' , .. ·.·,- .. 

acomodando los saberes de: los 'a1ull1nos acorde a l~s intereses de 
' ·,~ ·. ' 

éstos y de sus motivaciones · e·· ideniificandÓ necesidades de 

aprendizaje en sus alumnos. 

2. Organizar: seleccionando aprendizajes significativos con base a los 

resultados del diagnóstico y su articulación con los objetivos, y 

actividades previstos en los planes y programas de estudio; 

planificando situaciones y experiencias de aprendizaje que aseguren 

la participación de los alumnos en la construcción de sus propios 

conocimientos y materiales didácticos idóneos que apoyen los 

aprendizajes y estableciendo criterios, formulando estrategias y 

diseñando instrumentos de evaluación que le permitan dar 

seguimiento a los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

3. Coordinar: promoviendo entre los alumnos un clima adecuado de 

aprendizaje de respeto hacia si mismos y los demás, de solidaridad y 

de participación; estimulando los esfuerzos y logros de sus alumnos; 

colaborando en los procesos de integración familiar y favoreciendo el 

que los alumnos integren sus saberes escolares de manera critica. 

4. Evaluar: Observando de manera sistemática los avances y 

dificultades de sus alumnos en el logro de sus aprendizajes; 

comparando los resultados con las metas establecidas; proponiendo 

alternativas de acción ante aprendizajes negativos en los alumnos; 

además de toda la carga administrativa que ello implica. 

5. Participar en lo administrativo: aportando en los consejos técnicos 

escolares, desarrollando en la parte que le corresponde, el proyecto 

escolar; elaborando planeaciones, exámenes, estadísticas, reportes, 

listas, calificaciones, controles y demás formatos que cada institución 

educativa maneja en su cotidianeidad. 
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6. Vincular la escuela con la comunidad: desarrollando estudios 

socioeconómicos para identificar necesidades de aprendizaje; 

promoviendo proyectos de servicio a la comunidad. Inculcando 

valores sociales aceptados y modificando actitudes entre sus 

alumnos. 

7. Continuar con su formación: capacitándose constantemente 

mediante la asistenci~ ::a cursos, seminarios y talleres, o bien 

inscribiéndose e~ diplomados, especialidades o maestrías. 

Con respecto a lo anterior opinamos que la realidad es que no hay como 

enfrentarse a la tarea cotidiana de aplicar todo lo anterior en siete horas de trabajo 

diarias por cinco dlas a la semana (en el caso de una escuela particular) o leerlo 

en este apartado en cinco minutos, bien cabria cuestionarse si todo ello en verdad 

hace que el maestro sea un real transformador, conductor y guia posibilitador o 

más bien lo reduce a un trabajador más al servicio del Estado y de la nación y aun 

más allá ¿dónde queda entonces su propia vida y personalidad?, es decir, ¿en 

qué momento lo_disfruta? Es importante que no perdamos de vista que el maestro 

es también·"un.'sujeto concreto que pertenece a una clase social, que tiene un 

concepto de edllc~6iém; de hombre y sociedad y que como tal, establece una muy 

particular rel~ció~ :66';; "la institución educativa donde labora", 107 además dónde 

está la llamada lib~~·ad, si está manejada con un curriculum oculto108 que 

inmiscuye al docente dentro de un ritmo de trabajo lineal, monótono y pasivo. 

b) Con respecto a sus condiciones laborales: 

Los maestros de una escuela particular, se ven involucrados en una 

prolongada y sostenida reestructuración de sus empleos y actualmente se 

107 CNCA,.SEP. Op. cit. p.14. 
108 Normas, creencias y valores no declarados implantados y transmitidos a los alumnos por medio 
de reglas, es interpretado como un control social de la función de la educación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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encuentran' en crisis' y. se .enfrentan a condiciones de trabajo que tienden a 

émpeorar: concretarrie~te. lo anterior se refiere a que el docente de una primaria 

particular. m~y fre6u~ritern~~ie labora bajo condiciones de presión a las que rara 

vez. se reve1'a,:~~'r,1 ~l;;contr~ri?, se somete. Dichas condiciones son el largo 

horario de ;{;~b~j6';~1~:,-~o~a p'ercepción salarial y prestaciones, las cada vez 
-- --- ...... · ----.- -.-'·-·., 

menores élp6rtüniciades de crecimiento profesional; los niveles de exigencia más 

elevad~si püe~ ·5~ tr~baJo es cercanamente vigilado y corregido para ajustarlo a 

las pollticas i~stiiucio~ales; el tener que mantener una actitud asertiva, carismática 

y favorable para con los padres y los alumnos; el no tener prestaciones de ley; el 

gozar de periodos vacacionales más reducidos; el trabajar con la politica de que 

todos son útiles pero nadie es indispensable, lo cual crea inseguridad en la vida 

personal y en el peor de los casos el_ é,uidar una imagen institucional y de "Buen 

docente" al vigilar sus posturas, modales, expresiones, hábitos y hasta forma de 

vestir. ·1:::,-,,•, 

En el sistema Óficial, con• t()Jo , y que indiscutiblemente los sueldos son 
t,c;;..c··;--;: .,-

al menos tienen da.'.seguíidad éfe úna plaza, de un pago puntual, de 
.- .,"- ·' ,·.:·.·-¡- .-.- .. ··- ·-

bajos, 

prestaciones de ley.~,de menos horas 'de trabajo, quizás de más alumnos pero de 

menor súpe;.;,.isiÓn yt~~sión en la ejecución de sus programas, gozan de periodos 

~ac~~ioM~I~~ ~m,piios'; c~entan con un sindicato que aparentemente los apoya y 

. sobre todo d~ una mayor unidad e identidad con respecto a los profesores que 

trabajan en el sistema particular. 

c) Con respecto a su formación académica: 

No repetiremos una vez más las situaciones plasmadas en el apartado 

anterior, sencillamente lo que pretendemos es crear conciencia de que este rubro 

está muy ampliamente desvinculado de la realidad educativa y laboral y que ésta 

se ha enfocado mayormente a un sentido más funcionalista y utilitario que 

intelectual; además se ven inmersos en una progresiva invasión de 
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procedimientos de controltécnico, ya que a su vez deben enfrentarse a una serie 

de competencias. 

d) Con respecto a las polfticas Estatales - Institucionales - Educativas. 

Como parte de 1á formación como docente existen en el interior de cada 

uno ide~s; pédágógicas diversas, ello no garantiza que al ingresar al campo 

laboral éstá~~p~edan ser. completamente aplicables, porque chocan con los 

ideari~~ e~tkt~iés· que tanto pesotierien dentro de las organizaciones de cualquier 
,. . . .-.·~· .·. -~. 

institución: . un· problema docente de la aétualidad es la manera en cómo tiene que 
·.; . ,:·.:.-, ;:\_;.: _,J.·'"' .. i·,_ -~ :-· '·., _.· ~-. ·:: e".:. 

actuar' como 'mediador de' sus propias convicciones, las del gobierno y las de sus 
,'. ' '.·;·.' ... '.- . .'· ,',_.··;,o "··\. . --~·.' , .. ' ' - - .• - " . . : 

· alumnos para no·quedaífuera de contexto o sentirse constantemente señalado y 

ju~~adCJ ~()~o:ei ;,~l"i110;;, de ·la institución . 

. El hacéÍ\val~_r .X r.espetar sus puntos de vista para verdaderamente mejorar 

la calidad de la éé:il.Jcación en el país, seguirá representando para el docente por 

l.Jn ti~~pci·~·9~·'C:aniiderable, un constante campo de batalla que deberá ganar por 

··la revaloraéión. de su profesión. 

"'Y.estos buenos momentos los paso ahl, justamente en mi clase; ya que si 
• 1 • • • 

bien es Cierto que el cuadro de mi situación material presenta algunos trazos 

somb~los, p~eclo declarar bien alto que el de mi situación moral está enteramente 

iluminado por la serena alegria que me proporciona el ejercicio de mi profesión". 1º9 

El profesor mal pagado, aislado, denigrado, humillado a la vez por los alumnos y 

por la jerarqula, ha interiorizado su condición y despreciado su propio trabajo, ya 

que padres y alumnos, acusan a la escuela de todos los fracasos educativos y 

sociales y agreden a la institución a través de quienes a sus ojos la representan, 

los maestros. 

'º'MALLO Suzanne. "La función docente", Edit F.C.E. p. 55. 
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Al negarles la valoración de su profesión por el prestigio del saber y de la 

inteligencia, han orillado a los maestros a formarse en un sentido mayormente 

técnico; de lo que se trata es de mejorar la imagen de las categorias 

socioprofesionales que gozan de prestigio. El ingreso en el cuerpo docente es 

interpretado como un ascenso social; sin embargo, los papeles que se le atribuyen 

y los esperados por los demás grupos sociales, son muy idealistas ya que dicha 

condición social, se refiere al conjunto de derechos y deberes que caracterizan la 

función de un individuo en sus relaciones con los demás. 

De igual rna~era, .'s~ h~·.partido de la idea de que para enseñar, se hace 

necesario cono~e~;~,i~{e~tÜdi~~i~~. lo cual es válido, pero no desde el punto de 

vista d~ las ~Í~ri~ias, ·~iri6 ta'mbién de las experiencias, pero el docente debe 

reconocer que parte de ~u p'ropfa experiencia sin conocer la del alumno; de hecho 

lo que percibe son simuiacion.e's aún cuando el docente se jacte de tener mucha 

experiencia. Erróneamente,. se ha creido que, el docente entre más experiencia 

. tenga más sabe; siri embargo experiencia no es sinónimo de saber, ya que en la 

práctica hemos observado que los·docentes con una larga trayectoria son los que 

más se resisten al cambio y suelen estancarse. 

En relación con el modelo personal, el ideal que posee cada profesor de si 

mismo, de sus alumnos, de la escuela, de la educación, es la respuesta a la 

interrogante ¿cómo debe ser un buen profesor?; obviamente que las valoraciones 

sobre cada profesor son ampliamente distintas, este modelo personal es sabido 

más no reflexionado, sin embargo la tendencia a modelizar crea "mundos felices" 

plenos de orden homogeneidad, sin conflictos y sin historia. Bajo la perspectiva 

anterior, se considera pues que "todo intento por uniformar sin considerar lo 

desigual es un acto de poder simbólicamente violento para los iguales,"110 a la vez 

que el docente tiende a compararse con modelos, llegando a plantear que casi 

11° CARRIZALES Retamoza. Cesar. "El filosofar de los profesores" Editado por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Pág. 18. 
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son como "deben" llegar a ser, ya que no se diseñan proyectos de formación a la 

medida. de las personas, sino que forman personas a la medida de los proyectos: 

en concreto, la uniformidad mediante la despersonalización. 

·_En la perspectiva de los recursos didácticos, la actividad docente aparece 

vinculada al cálculo, la previsibilidad y el control. En este marco aparece la 

institué:ión como observadora y evaluadora del desempeño profesional que no 

lleg~ á_~anejarse en términos de obligación pero si de imposición (competencia 

po~ á~cender, carrera docente), cuya valoración esta centrada fundamentalmente 

en la hia~era en cómo utiliza los recursos didácticos por encima de la relación que 

· -establece ~on sus alumno~:• _.-

Condluif~~:p~;~:.·;¿'~ ;l/dLe~te carece de un discurso educativo propio, 
•" - ,··. _,. '• 

se ha~reducidÓ:a;1a·r~peÚcióll acrltica de lenguajes, sin un marco conceptual 

construido ~ue lci ~tsi~~t~;. aq~I es donde se genera la distancia entre el discurso 

y la realidad; Sin·emb~rgo, lo anterior no significa que en la realidad le preocupa 

resistirse a cü~-lqÚi~r situación que implique cambio, el docente busca en todo 

momerito lo 'ya conocido, las prácticas que le garantizan su "buena imagen ante la 

institución" y por ende, la perpetuidad de su empleo. 

Posiblemente esta carencia de bases teóricas es lo que conduce al docente 

a que se aferre a experiencias tales como formar buenos hábitos y ejercer una 

adecuada disciplina. ¿Acaso entonces los discursos que se encuentran fuera de 

la docencia son los que van a transformar el acto educativo?, es sin duda alguna 

el docente quien debe actuar como protagonista de su labor, dejando de pensar 

que manteniéndose al margen las condiciones por si mismas van a cambiar. 

Cesar Carrizales es muy preciso al afirmar que la transformación en 

definitiva está en manos del docente y lo podrá hacer, en la media en que 

fundamente más su formación, en la investigación, en el espíritu y la actitud crítica, 

lo cual es innegable, llevará impllcito tiempo, disposición y espíritu de progreso. 
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"Es. tiempo ya .de .que los. doéentes alcancen . la mayoria de edad y dejen de 
. - ' . : ' - '. ·. -. '. ·'. ~-. - '. '~- - - --.-·· ~ ; . __ , -. . .. --.. 

esperar para' construir un discurso· propio .. •. no es cuestión de solicitar más 

instrucciones de lo qu~ urio debe hace;, sino de tomar la decisión de implantar una 

ciencia sedal. c~itic~"J 11 

111 SÁNCHEZ Vera, Sergio. Op. cit. p. 5. 
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3.2 NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA COTIDIANIDAD DOCENTE: 

RUPTURA DE MODELOS 

Hoy dla se exige que la educación y en consecuencia los profesores 

construyan eficazmente a través de su práctica profesional el desarrollo del pals, 

tanto en lo económico como en lo cultural, social y polltico, para algunos teóricos 

con un enfoque social, consideran al maestro como un agente . de promoción 

social: (es decir es el único posibilitador de que el alumno tenga un mejor nivel de 

vida) sin embargo tal exigencia no corresponde, ,significativamente a la 

consideración social que sobre el maestrose·~~b~;l~;i~W~W: ;.~'.;'' 
. - -·::·:_;::, ;<':(· ·~·'.:~·¡>:':·:· "'·~~: ~ .. :~~;:'-',· 

'"e pe~~~,:~~~~t~~1~ii~~~~~~~~~!Ji{~~~~~::~·:::o~:::;~~ •:;: 
lo contrar.io se· ercüentra: destinado' ~)pertenecer a. ese numeroso grupo de 

. :';::~oct'o~T:t,~·~1~¡~~! i¡~m'~~.fr:. rf~f'iJ;;;b10 y Pº' e o de dafüoo• para la 

., '• "~;'.~(·:>t,~~>}' (-\ - ·,·,::: .. ·. -

Al·r~sJe~t8'.~1··~Dtdr:c~;~~~.arri;~l~s Retamoza afirma que "todo intento por 

Uniformarsinºt~'ns,id~;a;íci·;de~lgu~I. violento para los iguales". 112 Desde tiempos 

próximos. ~~~~ciJ~··~ ~g·· ·~~·; te~dido a modelizar la figura del docente, lo cual 

' representa un'lnúndo fragmentado, simplificado, ausente de conflictos, que si bien 

es. cierto · p~é)$'ori::iona seguridad al docente, también es cierto que uniforma y 

estand.ari~a b~jo · 1a pretensión de hacer que los demás sean como deben ser no 

como quieren ser. 

Si el profesor desea terminar con las lineas de sometimiento o con la 

educación ejercida como gobierno y superar los conflictos de clase social, raza y 

sexo en términos de calidad educativa, necesita reflexionar sobre la manera en 

que él mismo puede oponerse a las teorias dominantes para construir su propia 

identidad y la de sus alumnos, buscar la manera de legitimar con el suficiente 

112 CARRIZALES Retamoza Cesar. Op. cit. p. 10 

126 



.sustento . un; proyecto pedagógico que defienda; de igual manera el profesor 

terminará' por transformar su actuar si reconoce las injusticias que en nombre de la 

educación se. han· cometido, ya que "los maestros se van involucrando en una 

prolongada y sostenida reestructuración de sus empleos además de que se ven 

inmersos en una progresiva invasión de procedimientos de enseñanza 

precleterminados". 113 

. l~dependientemente de la corriente teórica con la cual comulga el profesor, 

É!ste·d~be ser quien pugne por desarrollar en él un sentido de pertenencia hacia su 

lab~:r,'~islu~brándola como algo que quiere por lo que significa no por lo que le 

remun~r~, llega?d? incluso a establece¡r vinculas éticos tales como el compromiso 

con ki ·~ue.:séhace; I~' declic.aéión, el esmero en sus actividades cotidianas, la 

•. resp6n~abi1Íd~d ;;d~/c~~ºp¡¡¡¡ b'ien ;6on'. afabilidad y efectividad y "es la fuerza 
' . . -;.- •. •.,~,, ~ <"I•' ·,; '., ._,' V,. \< • >··· . - ·,_• •' • • 

. primórdial,del espiritu dotada' d9:~11oiuntad, fuerza afirmadora, buscadora el alma 

espiritual -~~fe;p~ricin~k'.~ric~~ntoreál o potencialmente portadoras de valores 

espiiituale~··. y' }ant~{e~tb~~ ni'is~os valores"114 elemento considerado como 

altainen.t.e. propicÍador .d~ .~~'i~I~nte~ educativos óptimos para una más eficaz y 

auténtica educaciÓn.·U~'pfof~s~~ qúe logra proyectar dichos sentimientos en sus 

'alumnos dará úii ~~an' ·~9·~6,qJ~ 6o~iri.buya a su superación redundando en una 
-- ' • '• .• .._ : · .. <' ,_·:.<: <t~·t~ - "':' . ; 

personalidad prapiá, fueite;'1iW~J:>ára manejarse sabiamente en su época. 
- ~,r~~:--.-.'.;::::~ ::_.-~: ,-.·::-.:·:.::_: 

Partiendo del priri~,i~Íc/~: que es necesario romper con la absurda idea de 
: :. ·n;-·. ,·°"'" ... 

que ser profesor es\1na rutina inmovible y estática, y que la enseñanza es algo .. •' - - ~-·· ._-, ·- - ·, 

que debe repetirse dCic(escolar con ciclo escolar; es sumamente importante iniciar 

con un proceso de ;~iiii'xlón y cambio de actitud para quienes desafortunadamente 

ven en 1a docencia L~a oportunidad para poder trabajar. pasando con ello a ser un 

vendedor de ccínocimientos al cual se le compadece por no hacerse valer de 

menor manera, para entender con mayor profundidad el papel que actualmente 

desempeña un docente y siguiendo el enfoque de la teoría critica de la educación 

113 APPLE Michel "Maestros y textos, Una economla polltica de las relaciones de clase y de sexo. 
Temas de educación. Editorial PAIDOS Méx. Pág. 40. 
114 Diccionario de Fllosofla Walter Herbe, Barcelona 1988 pág. 56. 
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es necesario_ 'no perder de vista que sus experiencias vividas le han permitido 

crear sus propios conocimientos sobre su entorno, los cuales proyecta en el grupo 

al trabajar con ellos. 

Al trabajar en un sistema de imposición, el profesor no se preocupa por 

buscar el cambio, pues está por medio de su prestigio y el cumplimiento para con 

la institución en que labora; todo lo que le implica un cambio requieren de una 

- ' visionC:[itica que sólo puede dar la preparación y actualización. 

-,'pc)r_ lo iantes expuesto, es que tenemos plena conciencia de que las 

connot~d~;,es'
0

qu~,~~ ~an.as-ignado al profesor como guia conductor y propiciador 

de ~prendiz~J~~-~i~ni{ré~tita~'HipeaH~t~. ya que dichas concepciones marcan la 

.S~'.~si~d;1~1r~~~~~~l.!!~~f ,~:~~:~:~.~~:::-::~~:~:~:::,:~,:: 
·-·-<· v'."':_::z.·.'"-"ó-:1,-·,:.·*~~~~;\~:~;~;(~:~~·:~ r~-· ., -
-, -:::-;\ ;ry!;~.·¡:;_:(f_c.::.;~~:iD-,·:·~~~-: .·.;. :;,::··_~,·_.·:_:~ ·_:·~-~:·:: 

Manejárse én ef plánci'-de ideales educativós en si no constituye un error 
.... •.' ·. '' ,·-.· .- , ,,• .- '"" 

pero ¿teorizar es lo que se necesita para trascender y transformar? ¿La respuesta 

que los profesores necesitan radicar e~' leerdi~cursos interpretados, por personas 

externas al quehacer docente? 'En _definitiva las cosas no son asi, los 
' ' 

investigadores y profesionales de la _educación que pugnan por el camino del 

cambio afirman que es el propio profesor-quien debe buscar su transformación, 

entendiendo primero que transformar rio es tomar conciencia de lo que el docente 

debiera ser para mejorar pues volverla a enfrentarse con ia realidad. 

Para trascender y mejorar, tan sólo es necesario buscar fundamentos en la 

investigación sin dejar de lado obviamente la actitud critica, teniendo plena 

conciencia del tiempo, la disposición y el espiritu de progreso que necesita sólo 

con eso se podria llegar a "gozar del precioso acto de ser maestro". 115 

115 ROUSSEAU Juan Jacobo. Op. cit. p. 71. 
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Sin pretender caer en el concepto de modelizar la figura del docente o de 

buscar el deber ser, consideramos valioso mencionar que los cambios llevan 

consigo contrá.dicciones, enfrentamientos en este caso ideológicos y obstáculos, 

que pára.~~berarl¡, implican tiempo, tenacidad y constancia, sin embargo no por 

ello las cosas:d'eb:en dejarse truncadas, perdiendo con ello la voluntad y lo que es 

· peor, conti,Í)úa{cbn reproducciones de modelos establecidos por todos menos por 

los propi~~ ~ó2ente~; dejando asl de ser lo que queremos ser en perjuicio de la 

.. ('·,_·: . 

;'-?:_: .·:·_:t ·.'.~~·-<. ',. . . 
Al respecto. creemos ¿oiwenie~te: remarcar pues, que quien opta por el 

· : , ··,'..' ,, ·n.: .. ~ 
0

",:;;~,·:;_.:; -~;' ),'.:5-,f ·: : ,•.'.' ,·,' :· . .'<'· ":~.'.:, [;~:-· .!·: F i'-_O:':c.'•' '- ·.:." '. >~-
Servicio de 1a:,docencia';'lo debe hacer,por;.trascender. No buscar el beneficio de 

un~ sol;,,, ~{·cl~i~~·d~~~'¿~·U;~~'ip~rtÍ~~i~ri;;·· no det~nerse en el interés individual, 

que siencl6 ·¡~gÍti~6/(ri~·:b~~tii{p'~;a· s~tisfacer ·su vocación de servicio. Quien se 

desempefÍ~ do;,,h do~~·h'i'~· 1J'd~be'h~c~r por convicción, no por contradicción. 
:··//,:.::·:~---- _,,:_/,·;~.:-r.'.~---~/ ~:~.:-:<; -,::·_._·· 

~: :- -,,,. :. '-'' :/ :.'.;~¡~~' .::~:.:.:-::. ·:_ ... ,: 
Para poder?iniciár éó~~ el proceso de romper modelos en la práctica 

cotidiana de la do'cencia, ~I sistema y los profesores mismos deben reconocer que 

el actuar de éstos connota varias dimensiones.116 

a) Dimensión personal: El docente es un ser humano imperfecto con ciertas 

capacidades pero con grandes limitaciones; al ser un ser cualquiera posee 

intereses, motivaciones y experiencias previas de carácter familiar. cultural, 

escolar y profesional. Es por ello que el docente tendrá una muy respetable 

forma de ser, pensar y sentir. 

b) Dimensión axiologia: Referido al conjunto de creencias, actitudes, 

convicciones e ideología que forman el código de valores del docente y que 

116 Término rescata.do.de un.Taller General de Actualización en la CRESE 07, supervisión escolar 
No. 12 con profesores'de 2° de primaria, donde dimensión es entendida como contexto que rodea 

. al docente y .10 ha.ce actuar de determinada forma. 
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le dan significado propio a su vida profesional y personal asl como a la 

manera en como ~e comunica 'con sus alumnos. 

c) Dimensión social: ·.Corresponde ·a la importancia y valor que los demás 

sÚjetos le otorgan átci6c~nte y la forma en como él concibe y concreta su 

función, 6onct.J~iéhci,9i~ Lt1á~Ia .. la. tránsformación y desviándola de la 

reproducción/;''}'.,';;.· ,, <:\ ·. 
"-- -·.' " "~.~:-- -' ' :~ ... <. 

d) Dime~sió~~i.nt~·~p~i~~~~E~1lr:~er.eL docente miembro de un equipo de 

trabajo, 1as re;1~d&~~¡c:6.~~ '1~~··otr6s ?rofesor~s son evidentes. 1a dimensión 

int~rpers~n~I aE!~~;~k·~·;~~Í~t~ c~;;¡o la habilidad de compartir experiencias e 
, .. ,. . ..... -·· "-~.--· . - . . 

incorporarse ' a /prhye?tcis comunes teniendo con ello metas afines, 

Iaborá1riicdht~·~~b'i~'~ci6: : · . 

e) Dimensión in~titÜC:i.onai: Como profesional de la educación y sus relaciones 

laboraÍes. Por m~cha vocación y actitud de servicio que el docente posea 
, '"•• ..... , -

merec~. ¡::)é.rcibir un salario, tener prestaciones y una capacidad de 

organización sindical. 

f) Dimenskm pedagógica: Forma en como establece sus relaciones con el 

proceso enseñanza-aprendizaje, cómo lo concretiza e interpreta, la forma 

en cómo orga~iza;u trabajo, como concibe al alumno y a si mismo. 

Enseñar por :'loftal1i6,:. es un acto que exige seguridad, competencia 

profesional y sensibiÍÍd~~h~·cia~I otro y hacia si mismo; por lo que el compromiso 

es consigo mis~o·a.~~rtl~ cie'concebir que la educación es una forma de intervenir 

en el mundci,',en'.d~~~·~c'.1~''ub~rtad es una garantia que se vive y se conquista no 

sólo con reC:1am§~··~i8?•'con la toma conciente de decisiones; para lo anterior se 

requiere dialogar, es'éu~'har, querer y confrontar en la relación alumno-maestro a 

fin de r~c~~¿,·¿f!r '~~e ·la educación es dialéctica, ideológica y por ende 

transformadorá. 
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3.3 PROYECTOS ACTUALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

Iniciaremos el presente discurso partiendo del término 'problema', ya que la 

perspectiva con que se le interpreta es variable; hablar de un problema para la 

presente investigación es enfocarse a una cuestión que se necesita resolver y 

que impide la trascendencia de algo, es hablar entonces también en un plano de 

obstáculos y limitaciones que han dificultado el desarrollo de algo. 

Contextualizando lo anterior en un marco de formación docente significa 

discutir sobre un tema .de .gran interés que dificilmente puede encontrar una 

solución . práctica u~i~érsai~ente. ;aceptada, aún cuando sabemos que dicha 

solución seri~'t~mp1cif~'1''d'~~fd~·~'1a.~onstante evolución de la sociedad y el mundo. 

. Pes~ a.q~i:~~~~.~~¡~~ie:fü:i;~-~'Q.?u~'ntre muy alejada de llegar a la unanimidad de 

criteriosentre'autoridad~·~'públicas, escuelas de formación docentes, maestros y 

alu.mnos, '8r~~~6~~fn~ge~~ri6·.encontrar en primera instancia cuáles con los 

objeti~os ~~~i~~:·;·~·u~?;~''1'¡J~~sigue~, ya que las Instituciones no son libres al 

. determinar:'~~;l.'~~)~füJ6~;;in61G~o buscando aclarar un poco más la situación es 

convenie~t~'d~~~~t~r;~; éd Íér..;,ino formación y su significado. 
~< ~ ,,..;_:,?·":," <·. . ' ''. .. ' 

El t~rminCl f~rmadón ha sido frecuentemente ligado con el de educación, sin 

embargo, no siempre es asf. lo que no puede desecharse es el hecho de que la 

formación proporciona identidad a la teoria pedagógica. Aún cuando el término 

carece de una, unanimidad conceptual, al término formación "debe pensársele 

como un acto creador, de hecho no existe formación si a su vez no existe el acto 

de la creación, lo que significa pues que educar no es lo mismo que formar" 117
, 

bajo esta perspectiva, formar significa también construir para desempeñar la labor 

docente con un enfoque más crítico. 

¿Qué dimensiones debe alcanzar el término formación? Aquéllas que 

indudablemente logran crear y construir algo logrando previamente identificar sus 

117 CARRIZALES Retamoza. César. Op. Cit. p. 9 
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limitantes para cambiar su actitud por una más prepositiva, donde el cambio por 

parte del docente se dé de manera voluntaria, intencionada y racional. 

Una vez aclarado lo anterior, planteamos la interrogante de cómo identificar 

pÚes a todas aquellas circunstancias que se tornan problemáticas al hablar de 

formación docente y respondemos partiendo de la experiencia de ser docente en 

la, a~t~alidad y de ser producto de un "proceso de formación", como la escuela 

entiende a los conocimien.tos y experiencias que dotan al docente en proceso, de 

habilidades para poder actuar dentro de un salón de clases (visión técnica de la 

formación) y partiendo de ello . iniciaremos por problematizar cada uno de ellos. 
'.'.. •,.'. ·. - .: .,·' : . 

Es importante iniciar el. planteamiento compartiendo la reflexión de que el 

fenómen~ ~1~6 ~i~l~d~ p~r c.oristituir parte de un proyecto educativo nacional que 

no admite cambios qÚ~ .aienten con su estabilidad; es decir, el proyecto educativo . 

nacional; ~I s~Í' ~stat~I, se encuentra imbuido al interior de filosofías educativas, 

. prÓgr_ama!3';'d~_;stuclio; proyectos escolares y obviamente en la formación de 

docentes porque los ·fines que el Estado persigue son muy delimitados y marcan 
r, ' ·. • - ,,_ • • •" '- ',~, -' ! J - ! 

la figúra del f~túro'déicente de una manera determinante para sus planes . 
. · .... ,. ·-' .. ' .... _,·::. 

Desde u~ enfoque_ social y aludiendo a la teoria critica en la educación, los 

centros de formáción docente, son vistos como "reproductores" de un sistema, lo 

cual garantiza la · estabÍliclad del poder en manos de unos cuantos: dicha 

reproducción es a ni~iel: social, eco.nómico y cultural y los esquemas que se 

manejan son acatados ciih.c!~Ao gracia de inconciencia . 
. ,-;~ - -~~·.,) .:•, ,-, 

De hecho, son~.iti~tllos los maestros que se inspiran en modelos de su 

infancia escolar; es ~tjurd~-nde apreciamos uno de los elementos de la práctica de 

la reproducciÓh cÍ'Jfa~it~r~e~Úh palabras de Pierre Bourdieu afirma "el enseñante 

no es más q~
1

~ ~ri}~'1F~'que transmite a los demás un saber que él mismo ha 

recibido y.que:'áí~uhos de sus discipulos transmitirán a su vez"118
. Para lograr un 

'" JEAN Georges "El Profesor" Editorial F.C.E. p.17. 
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verdadero cambio, :hay,,', que :saber rechazar Jos modelos impuestos, inventar 

nuevos tipos; sobre todo no- hacer de uno mismo una figura modelo, la cultura 

personal de un ;,:,ae~tro~~ encuentra dentro de esa renuncia. 

El pr~bleaja ·cie .Ja' manera en como se encuentra planteado el proyecto 

educativo ná:cioruÍI, no se resuelve derrocando un sistema, votando por un partido 
', ' ' .•. ·.'. '•'··· ,. 

de izqúi!írda, o'reéu'rriendó a las movilizaciones sociales de masas; más bien, 

ini~iariapor la ,mari~~~ ~n c~mo se constituye el órgano rector de la educación en 

México (SEP); ya que como es sabido, son políticos quienes forman parte de tal 

estructura y por ende sus disposiciones lejos de estar en pro de la educación 

están a favor de la perpetuidad en el poder, la propuesta es que si este aspecto se 
' . 

quiere mejorar debemos buscar Ja manera de constituir un órgano sustentado por 

grandes pensadores en·educación que lejos de pelearse definitivamente con el 

sistema busquen mediaciones y sus decisiones vayan encumbradas a la 

verdadera mejora de la calidad en educación. 

Un segundo ;'.~ob'l~~';f"~~·la formación docente es en cuanto a los recursos 

con los cuales cuenta cada institución para trabajar, ya que existe una escasez de 

fondos, ,profesores altamente competitivos, aulas, material didáctico, lugares 

donde practicar y centros de documentación de fácil acceso, para atender 

contradictoriamente a una explosión demográfica dentro de las aulas. Al respecto, 

es sumamente interesante el escuchar las experiencias escolares de los 

profesores que se han formado en las escuelas normales del Estado de México, 

en la Nacional de Maestros, en la Nacional de maestros y no se diga en las 

escuelas rurales donde las condiciones son paupérrimas en verdad; a falta de 

recursos económicos los maestros en formación tienen que adecuarse a sus 

instalaciones con todo lo inadecuadas que éstas pudieran resultar, Jos estudiantes 

y profesores deben explotar su creatividad para efectuar prácticas y diseñar su 

propio material didáctico pero a su vez, tienen que cumplir con un plan de 

estudios con propósitos que no contemplan las posibilidades de cada institución. 

133 



El que se carezca de recursos en las lnstituCiones formadoras de docentes 

es un problema de antaño que cada vez se agudiza más, desafortunadamente el 

sector educativo en México compite con otros agudos problemas corno el de la 

escasez de empleos, el problema agrario, crecimiento urbano, entre otros, que no 

pueden hacerse de lado para destinar más recursos a la educación, según 

palabras del gobierno. 

Para resolver lo anterior habría que pensar en invitar a empresas 

transnacionales a que contribuyan al mejoramiento de las instituciones en 

cuestión, a su vez, las propias instituciones deben planear a conciencia un 

programa de capacitación de .recursos sin llegar al cobro de cuotas, sino haciendo 

colectas, gra~des .rifas y lo's evento~· que. logren captar fondos los cuales 

manejados con hon~~detsin~J~aa fructificarán. 
·,_c..·. . \:1·., ·.<J\:;;"'.'?-' 

:··-'. -- -.·:;.:,--

Siguiendo ~11 éi íllis~~ bJritexto, se encuentra el problema de que cada año 

egresan al rnercacld;;,iles d.e lllae~tros con un nivel de preparación profesional y 

cultural ta.n ~obre ~~~ 1~'·¡~~~~~a~·~u campo de trabajo se torna muy complicado; el 

problern~ a11t~rici~tie.~~riu~~C~rdirectamente con la existencia de una cada vez 

más crecie.nte ~n'arqllfa\e'~tre l~s formaciones de maestros debidas a la falta de 

planeación y o/g~~\i~~ii~':eséolar, a su vez lo anterior se agudiza cuando al 

~nalizar la{~n~~-~~~za:se encuentra que está desarticulada de la práctica 

prof~sional y ~ilc:l. ~~ ~ornprueba si se analiza una curricula de materias de una 

Institución forÍll~dora de docentes pues, aún cuando se busca que tengan 

práctidas p~cif~~fonales, la realidad laboral encierra otras sorpresas en la 

cotidÍ~nid~d·:.;{~¡'e;~ como el control del grupo, la planeación aterrizada y acorde al 

grlJpÓ, entre~Í~taf con padres de familia, manejo de problemas de aprendizaje, 

constrúbciÓn 'de'modelos de evaluación, pero todo acorde con las políticas 

.. educativas i~~íÍiGcionales. 

Es por: lo anterior que presuponemos la inexistencia de la investigación en 

planes y progra'rnas de estudio que a su vez, están desvinculados del desarrollo 

134 



cientifico, poro ejemplo; en~Llna: institución particular que imparte el nivel primaria, 

se exige que·erd~cente aaémá~ de:tener sú titulo profesional, necesita dominar 

en un 70%el i~glés; y en un 100~0\a computadora porque ambas cosas las aplica 
diariamente. > > ' . . ' · · · ·.·. · 

·' -<;~:--: '.· ; ·c..:_.·1 -, ., ··< '.':~ . 
. :/'. -· ... ;;t(~:: :.~'.~ :~_,-·_ . : ·-·~~~:~·-: --~;,. ·-

Algo que también contribu~~ a i~ aglldización del problema es un factor que 
... ·. .r ·''· .······' '··'.; _, .. _,_ '--,.", 

el ,autor' Cés.ar.;cárrizales Retamozéi':menciona y es "el gran desfasamiento 
' .. - -- ~ -: ¡ .. ·. - . . • . . .. ' • .• . " '< - • • • • -

· existente entre los niveles SducatÍvos,: preescolar con primaria, primaria con 

.. secund~ria, ~~cundari~ con i:i~chillerato, y éste a su vez con la profesional, no hay 

continuidad entr~ sus pr~yectos" 119 el gran desacuerdo y desinterés por dar una 

continuidad es algo latente, por ejemplo el preescolar se encarga de hacer mucha 

labor por la formación de hábitos de cortesia e higiene, la primaria los retoma pero 

exigiéndolos a los alumnos y los demás niveles, olvidan es•e aspecto y se 

preocupan más pOr desarrollar la parte de los conocimientos. 

La desvin.culación de programas de estudio no se queda sólo entre los 

niveles educaÚ~os, timbién están desarticulados con la realidad, pues se tienden 

a desarrollar programas de estudio sin siquiera tener la correcta evaluación de los 

anteriores, además de que éstos son diseñados por personas que no son las 

ejecutoras, sino que trabajan en un escritorio al interior de una oficina, cuando la 

"autocracia, la jerarquia impositiva y las decisiones verticales son improcedentes 

para orientar las prácticas docentes de investigación y difusión"120 

Para evitar lo anterior, se pensó por lo que respecta al nivel primaria, en 

crear los Talleres Generales ·de Actualización (TGA) en donde se busque la 

articulación de los contenidos programáticos con los libros de texto, en donde el 

docente interactúe con otros para intercambiar experiencias relacionadas con su 

labor y busque soluciones a los problemas que le aquejan; sin embargo, dichos 

foros, en la mayorla de los casos, se han convertido en foros de lamentaciones 

11
• JEAN Georges lbidem. p. 13 

12º CARRIZALES Retamoza César. Op. cit. p.5 
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sindicales, espacios .de ,resistencia.·(~l.docente que asiste va sin voluntad para 

hacerlo), péídida de u~:día dé cla~es y hasta fuente de conflictos personales y 

ataques entre los p~opio~ docentes; 
e ·~.;; ',. '. -,' 

'Cos;probÍ~rr;~~·~&'bfa''i6rma~ión docente no son exclusivos de México, en 

·otros país~~ ~e·~~~ ~ti6'rc:i~c:l~;Y ·.discutido llegando a ciertas conclusiones que les 

han fu~6ionad~. En 'sé1~i~a su metodología se concreta a formar en tres años a 
' . __ , - ' . -· • , ,,· ·-,¡~ ~ ,,, • _.' 

los futuros 'maestros bajo hÚilosofía de que "no son vigilantes los que necesitan 

las es~uelas normales; si. no maestros bien educados, inteligentes, francos y 

abiertos que hagan reinar en la escuela la alegria combinada con el orden"121 

Locke en la lección XIX de su libro "pensamientos acerca de la educación" 

es una muestra de la di.versión al servicio de la formación, una diversión bien 

planteada, organizadá y controlada de una manera sutil por el docente. Por su 

parte Pestalozzi'y ~~r~chensteiner, abordan el tema de la diversión, desde el tema - . ·- ·',_,_, .. - -

del humor que .C:té~e iener todo educador. para impartir sus clases a más de 

simpatía y;;c;~~pr~~~l~~'~a qúe se considerá que el buen humor ejerce una 

infíuenciaf~:~'[;cadora;y: una aspiración estética. En sistemas un poco más 
'. ']<•: --., •• ' .-· ·'·\' -. • • 

. conserVadorés,términos tales como alegria, diversión y humor se encuentran fuera 

de ccmtextÓ y'pór' 10 ·tanto alejados del concepto formación ya que erróneamente 

se cree que al no tener control sobre la creatividad, fantasla e imaginación, la 

buena educación corre peligro, pensamos que nada es más erróneo que eso. 

En algunos otros lugares, no basta con presentar el examen final de las 

escuelas normales para ejercer la práctica docente, por ejemplo, Austria exige dos 

años de práctica antes de otorgar un certificado de aptitud; mientras que en 

Francia para obtener un certificado de aptitud pedagógica los docentes deben 

alcanzar legalmente la mayoría de edad. Al respecto, se dice que el maestro se 

hace en I~ práctica y que es indispensable la experiencia 122 es innegable que la 

121 IMBERNON Francisco "La formación del profesorado" Editorial Alves p. 19. 
122 Entendida como la posesión de conocimientos, habilidades y actitudes que ayudan al maestro a 
desempeñar su trabajo. 
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- docencia es uno de los trabajos que se van formando con imágenes del mismo 

trabajo desde temprana edad, "asi quienes llegan a ser maestros se han 

apropiado enel transcurso de su escolarización de los valores y los conocimientos 

considerados,legitimos y las formas de relación caracteristicas de la escuela"; 123 

es ·decir, en la preparación docente, la docencia estudiantil es la experiencia 

inicial, en lo que un estudiante dirige el aprendizaje de su grupo de alumnos bajo 

la observación inmediata de un docente experimentado, el buen resultado de 

ésta, es lo que conforma su formación práctica ya que ello es un testimonio de 

realizaciones y capacidad demostradas, que junto con el cumplimiento adecuado 

de otros requisitos, dará al estudiante el titulo de docente. 

Lo cierto es que lo anterior no basta, es sumamente conveniente promover 

experiencias profesionales de laboratorio (contacto con niños, jóvenes y adultos 

tanto en la escuela como en la comunidad), prácticas docentes (asumir la 

responsabilidad de un grupo por un tiempo más prolongado) y observación dirigida 

(tener oportunidad de ver. en la práctica a. otros .docentes y sus métodos de 

enseñanza). . 

Un . últi~o: probleina ~~e ~s necesario abordar, respecta a la fuerte 

priodzaC:ión de la enseñanza de la técnica, por encima de una formación más 

estética: es decir, "las.enseñanzas humanlsticas son sustituidas por enseñanzas 

te~nológicas"124 de hecho, vale la pena preguntarse ¿existe algún programa que 

tenga como objetivo formar el amor pedagógico en los profesores o bien el sentido 

estético de su función, no, no existe por la razón de que el amor es algo más 

espontáneo y voluntario que dirigido y controlado? sin embargo, debiera existir 

una constante motivación porque el amor pedagógico se desarrolle, ya que ello 

"ayuda a la formación aportando: sensibilidad, interés, pasión, disposición, 

ilusiones, satisfacciones, realizaciones ... ; si a cada una de ésta cualidades le 

agregamos:.;lo . pedagógico, tendremos que el amor implica: sensibilidad 

123 ROCKWEL Els("Ser maestro. estudio sobre el trabajo docente" Ediciones el Caballito p.17. 
124 César_ Carrizales Retamoza Op. Cit. p. B 
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pedagógica,. pasión· pedagógica, disposición pedagógica"125
, lo importante es 

lograr que el maestro ame su contribución a la formación del otro. 

· Definitivamente serla interesante introducir dicho concepto en el mapa 

curric'ular de cua.lquier carrera relacionada con la docencia ya que se está 

abordando con ello la parte sensible de un educador, al respecto, mientras 

algunos pensadores defenderán el valor formativo de .la tan descuidada parte 

estética, otros muchos no le encontrarán el valor o la utilidad práctica para la vida 

cotidiana. 

En relación con el problema de la estética en la formación, el autor Pablo 

Natorp en su curso de pedagogía social afirma: "cuando la estética como tal no es 

considerada en acción más pura y es la.nzada al dominio de la educación moral y 

a las normas morales, a las cuales es en si mismo extraña, entonces no tiene 

nada de estética; o si la moral misma ,es' cOnfundida con la estética, habrla que 

dudar de la pureza de la moral:, Según .e~to, púeéle admitirse ciertamente que la 
• . ' . .... . ' • -i , . '·" - .. ¡.' . . ' ... :- :-- ·,:~.. ~ "" 1: . ' ,._ .. 

materia de la poesla,.por ejemplo,)¡irve a lá instrucción moral; pero esto puede 

valer sólo en virtud'de la materia;; por 'lo demás la poesla debe tener un valor 

puramente en si rllism'i{ ~stb ~s. ~~m~ formación estética"126 

La afirmación de que la estética introducida en la formación despierta 

factores emotivos, hábitos de orden, disciplina, atención, concentración y memoria 

en la primera infancia es algo muy latente y que dla a dla logra captar cada vez 

más la atención, ¿por qué negarse entonces a introducirlo en la figura docente?. 

Para comprender mejor el problema que implica discutir sobre la formación 

docente creemo~' conveniente mencionar que desde hace más de un siglo la 

enseñanza ~l~rrl;ntal brinda a los maestros una formación de carácter general en 

las escuel~s·'llcir¡\,~les primarias. Es por las crecientes necesidades de personal y 
. - -,- _-. ! ....... -

·. 125 FERMoso' Pacláno Estabanez Ob. cit. p. 481. 
',
26 NATORP Pablo; Op. cit. p. 145. 

··.-.··. 
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el incremento de los estudiantes en las escuelas, asi como la necesaria 

actualización de conocimientos por parte del personal docente, lo que orilla a que 

en esta época de evolución acelerada de la civilización, se hace necesario dar 

una reestructuración al enfoque que ha venido teniendo la educación, el cual debe 

·partir de una fbrmación inicial para convertirse en continua que tenga un equilibrio 

académico qu~ enriquezca el saber hacer y el saber ser. 

Al finalizar los efectos de la reestructuración de los esquemas tradicionales 

en formación, estando José Vasconcelos en el poder, se llegó a la conclusión de 

que las reformas, hasta ese entonces consideradas como imposibles, seguían 

siendo posibles pese a todos los problemas mencionados anteriormente; lo que se 

buscaba con ello fue permitir que los docentes tomen conciencia de sus funciones 

además de que a su vez brinden mejores posibilidades de formación sin dejar de 

lado la revalorización de su imagen. 

Al reflexionar sobre todo lo planteado llegamos a la conclusión de que un 

replanteamiento en todo lo involucrado con la formación docente si es posible, y 

para ello, retomamos lo que sugiere César Carrizales Retamoza, puntos con los 

que estamos de acuerdo. 

1. Convocar a la continua revisión de proyectos de vinculación entre 

preescolar y primaria, primaria y secundaria, secundaria y bachillerato, 

bachillerato y profesional y de ser necesario con postgrado. 

2. Evitar que .en la planeación y organización de planes, programas y 

proyectos solamente participen los jefes de departamento y directores 

de operación; ya que el punto de vista de los ejecutores (docentes y 

alumno~) de~e ser tomado en cuenta. 
· .... ,, .'· .· 

3. ConcienC:iarsobre la necesidad de hacer un adecuado seguimiento de 

los. programas piloto y proyectos que se inician, ya que la falta de 
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seguimiento a éstos .. causa la no obtención de Información para tomar 

decisiones y mej~rar. 

4. Evaluarlós programas de ~st~clio,baj~ los'c~¡¡les c~d~ e~c~ela instruye 

a sus futUros do6knt~s .··. em .• ~o.mf ?._e[nnit·.··.o~·.~·····sa·'ey· mu·:::.d·~e···~·t··· ra~ª.·.1;r~eP,.·e.~sSªt::r··u;·ªcít.~u .• r·'~a.'rr···.·.··~Y.n~ei·b·n·. ár·1nqcuoecdeer 
informació~. q.Ue ~n ~iJ . .. . 
dichos progr~.~·a~:cº.''.'.\. ·:'~ •• ~:~!;Jl~·~:J~D~:-:::::::'.;t;N;.Ii ·~·'['. ;;~~C 

5. Partir' de Ía realidad' socl~l/~66n¿mi~~'.{p0Úti6~· ~;~diJ1t'J~~Í para darles un 
, -·: .: · .. - -~·- ·:: ,._ i <,{:;-:~.,; :'~.- ''.·(:~~ :~s~-:;-,:-.~~g,_~:~.-~v/~::::~·>:-~<·-~>- ':;-.:;:~.;.~ .. -~··wv'.:';:~--:*f~:: --·,·'.;_ ::<-·· -':· :·. · . • 

enfoque más funcional a los. pr~gramasde estudio, incluyendo incluso la 

tan _ne~e~f:'iª·~~r¿_!~¡tf ,.~}!r?ri~~j;\~,(1:;i:\~ittriif ,;{}<'..•: ... 
6. Otorgar)~•d.l:lbi~a¡:imp'ortanci~:a~l~Jo~maclórí¡estética de los futuros 

:E~Jf ~f~~t~~f 1t~~it'~~~j~f ,~:;,;:~:·: 
7. Articular .. de ~uná'..'il1anera' mas; real·. la práctica' profesional· con .el tipo de 

.. ::f t;}~~~~~~~~~~~~t,r~Jl$~i.r:,~~:'º~·me º" ,. 
investigacióri;.ya'que.erLCierta;'medida ello les ayudará a mantener su 

, ·-: i -: . . 1'\: ,:,._;:;;''..~~:~};-.:\1{·':< ~,?;'{:":+"~~.zo;,;~':::;'··_·:.,,-;'./~ ·~,.::~-,.·: .. _:;.;,-t'-·-:;.· ,:_. -
. mente V:sú.esplritu i:on"úna_actitudcrltica; analítica y más propositiva. 

·~·;:~·~~~-~- ':!,~'.·.:.~:'5'::ü}i~~)~'.;:~:~_;.~: ~/-:,'. ·. '~,· 

9. · Distribuir ~á;:{6;reétani:erÍte en· lo geográfico y poblacional a las 

institúcidn.es formadoras de docentes; es decir, hacerlas más accesibles 
. ' -,,.,,. ~· •. 

a toda la población y que no sea una profesión exclusiva de mujeres. 

A más de las situaciones expuestas en el presente trabajo, un docente con 

una formación más sólida no es garantia de que todo saldrá bien, sin embargo, 

constituye un fuerte avance que redundará en el mejoramiento del sistema. 

Actualmente la acción pedagógica, centra más su atención en objetivos más 

funcionales y prácticos que espirituales y profundos, sin considerar que la cultura 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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- general del docerü~ e~tá' en constante movimiento por lo que requiere ser 

continuamente renova,da, nunca paralizada y vinculada permanentemente a los 

desplazamientos y c,aniblos; ' asimismo se requiere de una fundamentación 

filosófica, yaq.úe i'a,cie~cia de la formación del hombre, sólo pude descansar en el 

. hÓmbre; ~~ste~io/a e1i6 ~e'.: p~~de proceder a la organización de la técnica de la 

1ristrucciÓn ci~.~~ ~'~r aboid'aci~: asl el tema de la formación, se corre el riesgo de 

que col110''1~ ~firm'a Pablo Natorp "sea fundamentalmente diferente en su interior y .. . -"··. ;- .-.. ,;-.. ·,-. 

completamemt~ separada en su exterior"127
• 

En el terreno de la educación, la formación ha sido concebida como la que 

proporciona identidad a la teoría pedagógica aún cuando conceptualmente no 

exista un consenso sobre su significado, desde el punto de vista de la estética el 

término, formación está vinculado con un enfoque cientlfico que se pretende dar a 

la pedagogla. 

Abordar el concepto de formación desde el enfoque de la estética implica: 

incursionar a una dimensión de la formación'y en incorporar al tiempo actual un 

tema que no puede ser tratado igual que como se le abordó en siglos pasados; 

pese a ló'ant~rior ~196 qü~ es inn~g~
0

ble es que en términos de formación muy 

diflcilment~ s~.l~grará ~n6onti1r Jn prbyecto que logre despertar en el docente un 
- - - - - _-- .- ,_ - - ,- ~-7-,_· ~. ·- •-- " - .. - - ·-- - .. -

• amor· pedagógica.· qué contribuye a desarrollar; sensibilidad, interés, pasión, 

disposición, ilusiónes, satisfacci6nes y realizaciones por su trabajo con un sentido 

más pleno de. su 'diario actuar llegando a un punto de que el maestro ame su 
. . - . 

contribución a la formación del otro sin perder de vista que él no es el único que 

form~. también el al~~~º contribuye a ello. 

Es por lo anterior que entendiendo en su valor intrlnseco al concepto de 

formación, lo que se pretende es que el docente vea su propia trascendencia al 

formar a otros pensando que con ello contribuye a su propia formación y 

realización y por lo tanto, "formar es pues un acto creador, formar valores sean 

127 Ibídem. p. 149. 
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intelectuales, morales o estéticos implica creación ... no existe formación si a su 

vez no existe el acto de la creación, lo que significa que educar no es lo mismo 

que formar". 128 

.Et enfoque en la formación de docentes, muestra variaciones de acuerdo 

con ei' momento histórico en que se contextualice, ya que en su momento cada 

' .·p;~y~cto éducaÜvo ha respondido a las necesidades más o menos reales de la 

· ép'oC:a; ~s asi cómo por ejemplo en la corriente teológica donde el docente es visto 

·. c~mo'una figura abocada al sacrificio, la abnegación, la entrega y el desinterés por 

16 ~at~;ialien.dlente siempre al bien común por lo que su principal realización es 
.·.> ... -.. -, 

· moldear a sus semejantes conforme a las pautas marcadas por un nivel divino por 

• lo que se considera como un ser iluminado comparable con la figura sacerdotal, o 
; ~ ' .. ·' 

incluso apostólica. Al tener una imagen asi del docente el proyecto de formación 

de este, tenia tendencias puramente teleológicas, fisiológicas y humanísticas con 

altos rasgos .enfocados a la conservación de valores y virtudes propios del 

cristianismo y con hábitos más b.if'.n puritanos. 

- - " ~ 

. En contraposición de lo anterior.:·.se encuentra otro enfoque que concibe al 

decenté como untransfor~~d~ri i~notaci6;, ~on~fructor, revolucionario, capaz de 

influiren~I progr~so s~ci~(y/~~··~1 ~~;;;;~·¡;~~'. ~ú~ alun1nos o bien como aquel que 

se e~cuentr; dbt~d-o>~;,;;i¡~ -~~~lrlt~ .:b;Íticb; refiexivo, ~reativo, permanentemente 

~ctuaii~ad~ ~Je:~ci;'/66~'~¡~3i~nfe' s~ opone a los> dogmas y prejuicios y por 
" _,; ... ·'.; .-';. .. ., ...... . 

consecuehcif¡;~e le vislGTbr;;¡ como el responsable de los subsecuentes cambios 

en la.v1·d·a._._.,· .:,}.'.:~. --~·.,..,, 
,.'.:·-~<-·-:'.:· .. ' 

Lo real es que en un mismo sistema, en un mismo territorio y en ocasiones 

hasta en una misma Institución, se pueden encontrar docentes que 

invariablemente continúan adoptando alguno de los modelos anteriormente 

descritos es decir, es común ver e intercambiar puntos de vista con compañeros 

docentes que se reconocen así mismos como tradicionalistas, tecnócratas, crlticos 

128 CARRIZALES Retamoza Cesar, Op cit. p. 67. 
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'. . ' 

o hasta eclécticos en cuanto al ejercicio de su profesión se refiere; sin embargo, 

después de ~bs~rv~r de cerca su actuar cotidiano y de comprobarlo con el 

proyecto de formación bajo el cual estuvieron inmersos, se llega a la conclusión de 

que si bienes cierto que ellos mismos reconcicen~us propias carencias en su 

proceso d~ for,,;ación también és frecue~té, ~íÍcontrar una resistencia muy 

ni,arcáda d~ supart,e a no actualizarse por la cantidad de recursos que en ello 

deberi emplear: tiempo, esfuerzo y hasta dinero. ,' . ·. . . 

Otro factor que réfuerza dicha idea sobre la resistencia docente y las 

deficiencias en la formación, radica en que la vida actual presenta muy pocas 

oportunidades para realizar, pensar, discutir, narrar, reflexionar ya que aparte de 

que todo ello cansa, los estlmulos que nos rodean llámeseles Televisión, video e 

internet están prefabricados y únicamente requieren de un sujeto que gusta de la 

comodidad y un gran desgano mental para pensar y crear y que se entregue a las 

imágenes sin cuestionar; lo anterior afecta en gran medida el espiritu que debe 

prevalecer en la formación, ya que,; pa'ri:1 acceder .a ello es imprescindible la 
' .. ' ._ '.. .· / -., ' . ~ 

polémica, el intercambio de Ideas;' vivenCfas_ y contenidos. Pasando al plano de la 
. . .. - ~ '· .-, -.-· ~.. ' ., , . . , 

propia escuela, en ella también'. se ·han perdido gran parte de las facultades 

anteriormente señal~das: en ¡)~'rte p~~q~e eldocent~ al impartir su cátedra abusa . . - , ~' '·. '' . . . 

de la técnica expositiva y'porend.é 'cie la palabra ocasionando con ello a su vez la 

disminución o. hasta anG1aciórl" c:lé espacios comunicativos a1 interior de1 aula a1 

permitir pocas opoitÜ~iciacie'~ ~ara el intercambio de ideas, para el debate, para los 

cuestionamie~tos y.para ei logro de conclusiones que lejos de ser prefabricados 

lleven .i~~ers6~i1os ~erítimientos y producciones de cada alumno; asimismo la 

crecient~ denÍanda. ·pgr el uso del tecnicismo como auxiliar al impartir una cátedra 

tiac~,tj~e '.ta'nto ~I docente como sus alumnos centren su atención en los medios 

olvidándose del fin. 

A fin de consolidar un proyecto de formación docente más interesante y 

real, serla conveniente en primera instancia hacerle pensar al propio compañero 

· docente que para sensibilizar a sus alumnos debe iniciar por él mismo pensado 
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- que "la trascendencia ,del mundo~_cotidian_o está en romper con la rutina con 

aquello obligatorio. y, generalmente tedioso ...• la ave~tura •radica en enfrentarse a 

diario con cosas· núevas significa atreverse a' romper con las metas trazadas a 

"largo º mediano plazo", con _e1 "no h~y n~da ¡,¿evoT1ajo e1 so1". con e1 vac10 

existe~ciaÍ prÓpiciado por la ruÚ~a. la obÍi~~cÍÓ~ y el tedio". No se debe 

_ mali~terprétar al término aventura por un liberti~aje donde cada quien hará lo que 

: crea.conveniente, más bien debe ser interpretada como un compromiso y amor 

por una causa. 

Para reafirmar lo anterior, retomamos a Bachelard quien postula que no 

debe aceptarse un espíritu formativo que tiene pocos deseos de indagar hacia 

rutas desconocidas, porque el camino ya está delineado; por lo contrario el 

prolongar una vida académica de mayor calidad implica integrar e interrogar 

constantemente una realidad inacabada manteniendo un espíritu abierto que no 

acepta a la cotidianidad desbordando ingenio, creatividad e imaginación pensado 

a su vez que _la aveniura intelectual tiene su inicio no permitiéndose caer en la 

Una; idé~· qÚ~ viene a reforzar lo anterior, es que la licenciatura en 

educación básjca que se imparte en la Normal Superior de México cuenta con un 

tronco común, el cual se fundamenta en el método cientifico como base de su 

programa de estudio, analizando el tipo de formación que dicha Institución ofrece, 

ha abusado de la técnica en la enseñanza, como eje central de su formación. En 

fechas más recientes, la sociología se ha dejado sentir ganando territorio dentro 

del mapa curricular dejando un tanto de lado la posibilidad alejada de otros 

proyectos de formación; pese a lo anterior es frecuente escuchar hablar dentro del 

perfil de egreso y formación de la normal de una educación integral y armónica 

que atienda al desarrollo de las potencialidades humanas, con planes de estudio 

en los que predominan la técnica y en menor medida la sociología, sólo se está 

tomando en cuenta una parte de dicho objetivo; es decir que los futuros maestros 
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están siendo formadós . bajo un' proyecto que propicia la apatia, indiferencia, 

mecanización y falta de creativldad". 1 ~9 •. · 
; 

El d?cente ·egr~sado.de' la N()Í~al ~uperio'r debe ser un Profesional de la 

educación ca~~z cl~'tréÍ~¿fo·r~a;'~u'~·~ei~;¿d¿~~ti~~~'~l 'de sus alumnos a fin de 

llegfü a la collsecudóri' ele Ciertos 9bJetivos 'qu'e por cierto están ya bien 

delimitados eíl parte por el Estado y en parte por la Institución donde habrá de 

·laborar, sin· embargo ¿es esa la realidad a la que se enfrentará?, al pararse por 

· primera vez en un salón de clases donde él es el absolutamente responsable y el 

hacer memoria de lo aprendido en la materia de prácticas escolares, conocimiento 

de la infancia y teorlas didácticas, lo hace verse ser sometido nuevamente en un 

proceso de aprendizaje pero ahora más vinculado con la realidad que enfrenta ya 

que en su teoría sunlen tener bastos conocimientos para bajarlos a la práctica les 

implica un fuerte desajuste. 

Pensando en lo anterior es que se ha introducido en las escuelas normales 

un nuevo proyecto .de formación docente tanto en el sistema federal como en el 

estatal, el cual consi~t~ enque el 7º y 8º semestre de su licenciatura (siempre y 

cuando corresponda al sistem~ escolarizado) las prácticas escolares sufrirán una 

transformació_rl.· yaqu~·~ehablan venido manejando como ayudantlas de segunda 

clase a doceúítes en· ejercicio, convirtiéndolos en ocasiones en mandatarios, 

mensajeros y cub~e faltas cuando la ocasión lo amerita. Es por lo anterior que a 

partir del ciclo escolar 2000-2001 se asignará a cada estudiante un tutor o asesor 

el cual será ta"'1bién un docente en ejercicio con un grupo asignado y plaza en una 

escuela pública,, el cual tendrá la alta responsabilidad de ejemplificar con su 
. . . 

trabajo cotidiano .~el úso de métodos, técnicas y herramientas asi como la 

adecuada )mpartición. de contenidos educativos y el control de brotes de 

indisciplina ~Lfnterior del grupo; por su parte el estudiante asignado cumplirá la . ' ... '-T, . ._ ~ ~ ' . 
·.:· .. :·',•,''' 

'. ".;~'-j~· 

129 Aunque en ningún momento se duda de que existan Profesores los cuales conscientes de la 
realidad busqúen transformar el actuar docente creando espacios comunicativos afines. 
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función de obseNar con el fin de tener. un acercamiento más real con la práctica 

•docente·cotidia~a.sin ricfr1Se~i~~ª en e1 ~y~dante de1 profesor. . ,. . ·, ' '·.' .. , 
·~'' .. 

Los docent~s qJ·~ fS;ngÍ~~~ 6~~o't~tores, al ser informados del proyecto en 
:-: :. : ~~·(·.,,-,r~ .. :-::·.;-:)-\::,-.:~'::~: '( ~--.'-,·:'·.:·,·._::·'~ .. -./ _- _.. - . : . 

el que participarári'(al:.me~osien: la;zóna 09 de la Subdirección de Educación 

Básica, zona· 6r¡~nt~ 8'ii~- ~~¡:'¡:;~¡.¡Js);~i:ístraron incomodidad y manifestaron que 

se sienten vigiládo~y.·~·;ri·'¡;oca'libertad de ser y áctuar y que es muy drástico que 
'. -.- '· j::.~.-:_·".-;";·:;~_f_}~:.:~::;:~·:-,_ ·._-~,":·-·-; -_.- -

el Estado tíusqúe qu~~los docentes en formación sean terminados de formar a 

partir de la 'r~pr~dJcci.ón de modelos docentes en ejercicio de su función. 
' ,., . -... - . 

Ciertamenie si•se 'recuerdan las palabras de Cesar Carrizales Retamoza cuando 

afirma .Cl~e t~~der a la modelización de la figura docente impide el avance y la 

aplic~·bión de. criterios propios, reflexivos y crlticos, se da por aceptado el 

comentário de los docentes . 

.• E:s verdaderamente cuestionable para nosotros, e1 hecho de que se busque 

retoma to. reconceptualizar la práctica docente a partir de decisiones como lo 

. anterl6r y n'~ ~~-- p'ongan a pensar que lo que es necesario reforzar es el sentido de 

• pertenendia pSr la labor docente, el sentido estético de la formación docente, pero 

no el: ~ue se interpreta como la clase de danza, cultura musical, teatro o 

manualidades, sino como aquel que abre la visión del mundo como algo que debe 
. . ' 

reflexionarse y madurarse porque enseña formas de apreciación y valorización 

artlstica; y por qué no también necesita valorar el sentido ético que enmarca la 

prestación de un servicio humano que requiera de una dedicación infranqueable, 

insustituible y que cotidianamente logre despertar un sentimiento equiparable al 

amor por la actividad que se realiza; y es esto último precisamente lo que habrá de 

diferenciarlo con respecto a otros profesionistas que dedican a la docencia o mejor 

dicho a la impartición de contenidos con un pésimo dominio de todo lo didáctico. 

En el sistema particular de primarias es muy frecuente encontrar en la 

plantilla docente un alto porcentaje de pedagogos que se dedican a ser Profesores 

de Primaria con excelentes resultados, ya que al menos los egresados de la ENEP 
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Aragón tienen una actitud más critica frente a las políticas educativas, frente a los 

métodos de ens~ña11,za yfrente ~ la manera de organizar la planeación de clase y 

ello debe ser ~;,·: purifo dé''reflexiÓ'n para los normalistas. Lo anterior se puede 

: trasladar a· 1~ dótid,i~·~¡ci~'d Je)'¡.¡(:¡~· los rT1~virnientos de Profesores recién egresados 

exigen obt~~er u~a'~1~2:;·:#~tin°iiíva l~s cuales no se encuentran a disposición, lo 

cual ai::~rre~·~~ el' f~~~~~~o '~o Ú~icament~ de movilizaciones docentes, sino de un 
'. ,; .-.. · :.·':;.-·,-· ..... .r.j: ':·i<t,~:i:'.·.:.:'~:< ;'.>· 

posible repl1;mtea"!1ient_o;de su formación ya que el campo de trabajo ya no les 

representa la' segÚrida'd'q'ue ellos desean. 

147 



3.4 ACTUALIZACIÓN DOCENTE UN COMPROMISO MORAL Y ÉTICO 

Como producto de la reforma educativa en la época de Benito Juárez surge 

una idea interesante en torno a considerar que el más noble contenido de la propia 

conducta moral consistla justamente en sentir como un deber el cumplimiento de 

la tarea profesional en el mundo, es decir, se le empezó a otorgar un sentido 

sagrado al trabajo dándole además una significación de que el trabajo es una 

manifestación palpable de amor al prójimo, según términos de la corriente 

lutereana y es a partir de dicha reflexión que se pretende iniciar con este apartado . 

. "Cuando existe la vocación de educar, la enseñanza es necesariamente un 

acto de amor, o mejor dicho una sucesión de actos de amcr, un proceso orientado 

por el
0

amor al ser humano, cuyo rostro se concreta en cada clase, en cada 

a1u'ml10; en cáda aula, en cada curso". 13º 
-· .-

Actúa1n1ente la educación y el educador se basan en una tecnificación que 

. sólo b~sca la 'eficacia y en la cual se ha optado por dejar de lado la formación en 
··'-- ••• .' •• : < • 

valores. que significa una posibilidad de educar;· para vivir. Los valores aqul son 

entendidos como aq~ellos que nos pern1itén emitir juicios de valor morales y éticos 

pa~a 1á toma de de~isión, sin éllos los seres humanos actuarían como autómatas y 

ello lleva consigo a investigar, comprender, reflexionar, enjuiciar, evaluar, decidir y 

aduar.· 

' . . . -~ ' . . •' .' .. 

El · trall~forrn'~~ la labor docente en términos de lo mencionado en el 

apartado anterior, irnplica indiscutiblemente combatir dos aspectos propiamente: 

modificar· el sentido de la docencia de los maestros intentando que de 

transmisores de conocimientos pasen a ser educadores y posteriormente 

capacitados para cumplir cada vez mejor su cometido y éste segundo apartado, el 

de la actualización se convierta en el objeto de estudio de este momento. 

130 RUGARCIA Tires Armando. "Los valores y las valoraciones en la educación" Edil. Trillas p. 129. 
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_ Para.· clasificar lo anterior, es conveniente remarcar en qué sentido 

hablaremos. Se hablará de una actualización docente, ya que como veremos 

posteriorménte se le concibe de una manera y se aplica de otra. La actualización 

docente :es un compromiso moral y ético por adquirir en forma gradual una visión 

más. real y profunda sobre el diario actuar dentro y fuera del aula, visión que 

contemple· no sólo la adquisición de los más novedosos contenidos, métodos y 

teorias, sino que logre cambiar la percepción docente de si mismo y ante los 
. . . 

demás, decimos que es un compromiso moral porque la moral debe ser tomada 

más allá de las palabras "bueno" y "malo'', debe trascender a un punto tal que 

inclusive se le identifique con lo espiritual y lo intelectual teniendo a su vez un 

significado de una determinación de ser y hacer, ¿acaso no es esto determinante 

en un docente para que acceda a actualizarse?, indiscutiblemente ello es un acto 

de voluntad; y por otra parte es un compromiso ético por ser le realización de un 

espiritu objetivo que implica el poder tener libertad de actuar y de crecer con plena 

conciencia de lo que ello significa. 

Hablar de un nivel Ideal de actualización docente contemplaría aspectos 

tales como que el propio docente reconozca sus limitaciones con humildad, las 

identifique sin condolerse de ello y actúe con el convencimiento de que 

precisamente la actualización se metaforiza en el dicho "renovar o morir"; ahora 

bien, hablando en términos de lo real la palabra actualización docente, va ligada: 

con conceptos tales como imposición, compromiso, mandato y acatamiento de un 

deber, por lo que respecta a la actitud del profesor ante la necesidad 131 de 

actualizarse, no es muy distinta entre un docente del sistema privado y otro del 

público (sin perder de vista que nos ubicamos en el nivel primaria), de hecho el 

comentario que se expondrá a continuación está fundamentado en la experiencia 

de tener contacto directo con docentes y no pretende generalizar. 

131 Por primera vez se reconoce que a la actualización como una necesidad que es a su vez 
interna, y ello nos hace recordar a Maslow con su escala de necesidades por medio de la cual 
busca demostrar que un individuo que no ha satisfecho sus necesidades fisiológicas. afectivas y 
sociales, diflcilmente podrá desarrollar una necesidad intelectual y cognoscitiva. 
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En la Secretarla de. Edlica~iém Cultura y Bienestar Social del Estado de 

México, existe un proyecto que privilegia la actualización docente bajo el titulo de 

"Carrera Magisterial" la cual Uene la función de elevar la calidad, atención y 

eficiencia, entendiendo por éste al grado de energla, decisión y empeño que el 

docente aporta como acto de su voluntad para el mejor desempeño de las 

funciones que le han sido encomendadas; a su vez busca medir la eficiencia del 

docente mediante la evaluación del trabajo académico utilizando una escasa 

estimativa que se aplica dos veces al año y constancias por trabajos realizados en 

el plantel educativo y en la comunidad, así como por las actividades culturales y 

de investigación. 

En otros términos la carrera magisterial es vista por el gobierno y 

autoridades educativas como un sistema de profesionalización que brinde a lt's 

docentes I~ posibit'idad de asistir a eventos de capacitación y desarrollo que les 
,. __ - - ( 

permitan, ádeinás de mejorar su eficiencia en el trabajo, su superación personal; 

. tarr;biéri se'ha
0 

planteado como finalidad el estimulo y desarrollar la vocación por el 

~er'licio públicÓ, el lograr una aplicación real al trabajo y para verificar los 

aílterio'res propósitos nombró a la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo 

con:io el órgano responsable de vigilancia y promover la participación de los 

docentes detectando las necesidades de capacitación que tenga. 

Por. su parte los docentes ven a la carrera magisterial como una 

oportunidad de mayor ingreso económico y la titulan "la carrera de la burocracia y 

el papeleo", lo anterior obedece a que dicha carrera se maneja por vertientes, 

· niveles y puntajes en donde a mayor preparación y más presentación de 

constancias, asl como el sometimiento a exámenes de exploración arrojan un 

puntaje que les reditúa en lo económico (sólo en el sector público, el privado no 

está inscrito), lo cual es falso, ya que sostenemos que no puede ser verdad que a 

mayor papeles mayor preparación. 
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, Cuando en 1993 se anun~ió el inicio del proyecto se consideró que la idea 

de estimular y :actualizar al personal'. docente era muy buena y merecida, 

prevalecieron comentariC>s como "está muy bien que gane más quien se ha 

preparado más", o "vaya,: h~~taque van a reconocer el trabajo de los docentes"; a 

su· vez ot~os ·5~cti)~~:~)(pf6'n~~!ic:~r~n que en adelante la actualización y 

capacitación ··d~c~nt~ · d¡;ja~la ele, ;er una· necesidad y un compromiso para 

. convertirse ~n.Ú~~ Jtr~iff~ cl~criteritJ y'.v~luntad que abrirá el paso a la codicia y 

acaparalllieQ~~~1',t~H~r ~.d:M~~il··~c<:>rÍÓ~i~o más que ético . 

. ·. . Esta~á~~~~~t~ie;h~~~;d~;¡l·.~~1~rior, el gobierno132 crea el Sistema Integral 

de Capacitación'·~.[)~~-~;;~¿;llÓ~·~~~·formaba parte del Sistema de Profesionalización 

el. cuaÍ ~u;,.;~lirl~; 1~:.'r~·~¿;¡¿;n~cÍ~·d~tectar las necesidades de capacitación de los 

doce'ntes,~cr~ar;p1~~~~;'~f~1"b~~~·rrias acordes con dichas necesidades y propiciar 

espacios par~ qu~''ci~ntici i:le/1~i¡órnada de trabajo la capacitación se consolide. 

Para ·10 ant~ri()~, $'~ cohsider~:c6'~o una modalidad de capacitación y actualización 

a los cursos, conferencia~.·'. talleres,. seminarios, grupos de trabajo, sistemas de 

. educación· abierta y ·~isterTÍ~'s 'Je educación cerrada tales como: especialidades, 

diplomados, etc~. y serán Impartidos por consultores, instituciones o instructores 

externos dependiendo del tipo de actividad. 

De hecho en el sector público las oportunidades de actualización docente 

que brinda, son calificadas como envidiables por los profesores del sector privado 

porque la Secretaria de Educación tiene la oportunidad de celebrar convenios de 

coordinación con instituciones educativas reconocidas por medio de programas de 

apoyo educativo, dirigidos a incrementar el acervo de conocimientos con planes 

de educación escolarizada: programas de capacitación diseñados para satisfacer 

tanto necesidades genéricas y especificas; o bien con programas de desarrollo 

que contemplan estudios de posgrado, especialidades, diplomados o similares. En 

relación a lo anterior, es muy frecuente encontrar convocatorias para participar 

132 No perder de vista que son proyectos propios del gobierno y por lo tanto sus fines y propósitos 
estén Inmersos. 
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hasta en intercambios_y.periodos sabáticos, los cuales según comentarios de los 

propios directores s~n muy poco recurridos. 

La·. contraparte· de lo anteriormente descrito se encuentra en los cursos 

nacional~sde ~c;tualización y los Talleres Generales de Actualización (T.G.A) que 

se. pro~~e~~n·''éomo parte del programa de actualización y capacitación 

m~gist~~i~I. ~~n '.valor. curricular y escalafonario: los primeros se imparten en 

dete(~ina_das ~eJ~~ . (escuelas) por los mismos docentes quienes sé 

autopro~'o~~r1. l;;sS:eg~ndos T.G.A. se imparten en diferentes momentos a lo largo 

dét ciclo .~~~ol~~·"con>su~pensión de labores para desempeñarlos y son dirigidos 

por decenté~ o directi.vos que se designan sin ser la mayoría de las veces la mejor 

opció~. d·i~ti~s' h¿rso's nacionales tienen un carácter de obligatoriedad que también 

es a·plic~bte<a los profesores de escuelas privadas y en torno a ellos los 

éomentarios que los propios docentes vierten son los siguientes: 

F~lta gran preparación y dominio de contenidos por parte de los 

.ponentes. 

Lo·s contenidos que se abordan al versar en su mayoría sobre 

vinculación de programas con libros de texto resultan redundantes y 

monótonos. 

• El espacio es aprovechado para tratar asuntos laborales y sindicales 

que no a todos los asistentes atañen. 

• Los docentes se encuentran predispuestos por la situación anterior y 

hay gran resistencia ideológica a participar en forma activa y entusiasta. 

• Existe un déficit de materiales en algunas escuetas, los cuales en 

muchos casos son punto de queja en los talleres. 

El docente de una escuela particular al tener una situación laboral más 

inestable debe comprobar que se ha procurado actualizar a lo largo del ciclo 

escolar si es que desea ser recontratado, y para ello busca asistir a cursos, 

pláticas y conferencias primordicilmente impartidas y organizadas por casas 
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editoriales quienes con el afán de vender libros hacen que los propios autores los 

presenten y traten de hacerle ver al docente que su texto es el mejor. 

Existen otras instituciones de carácter privado que contactan con institutos 

de investigación educativa para actualizar a su personal docente pagando éstas el 

50% del costo y descontando por nómina a sus trabajadores el otro 50%, lo cual 

causa d.escontento por el carácter de obligatoriedad que se le da. 

Considerando las anteriores situaciones tal pareciera que no hay lugar para 

lo moral y lo ético puesto que no hay voluntad, por lo que se ha tenido que recurrir 

i.ncluso a la obligatoriedad para asistir, con sistemas de control tales como listas 

de asistencia;. puntajes escalafonarios, descuentos o hasta extrañamientos, por 

es"crito; muy probablemente la etiologfa del problema radica eri la formación de la 

voluntad tan pobre que se da en las universidades pues tal pareciera que 

conforme avance el tiempo se está más lejos de instaurar opciones de justicia de 

ayud~ mutua de participación en el trabajo y en la cultura, de respeto a la 

dignidad de la ?:ersona y de la real liberación del hombre. 

La actualización del profesorado es indudablemente importante y se debe 

hacer compatible con las obligaciones voluntarias familiares, sociales y por 

supuesto profesionales, el mejorar la actividad docente traerá calidad como seres 

humanos, prestigio y preparación acorde a la realidad ya que el crecimiento 

personal permite dar más de si, lo cual lleva inmersa una satisfacción por lo que 

se hace redundando en el crecimiento profesional. 

Al referirnos al problema moral y ético que la formación docente enmarca es 

entrar a problematizar en un doble discurso por lo que para el individuo dichos 

términos pudieran representar ya que lo que se pretende lograr del docente no es 

volverlo un ser universal, moral y éticamente aceptado, sino concientizarlo de que 

el problema de la actualización es un acto de voluntad y tiene que ver con el 
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querer13
-
3

, el fin absoluto detinundo_y ~n deber para el sujeto es alcanzar el bien 

en sí, el cual debe ser prodl.JCic:io mediante IJri act~. _ 

Bien lo afirma Hegel cuando habla del finº moral ya que lo reconoce como la 
. . '. - . . ' • . . . .. .. ' - , ... > -- ~- .. • .•. 

realización de ia buena-~o-lul1tad:Ío_:cua\!si9'ilmBa qúe los deberes de cada quien 
, . '-· .. - .. ,. ~._, __ ' . -· -.. ,. 

están determinados por el tiecho de pertenécer al organismo social, ya que la ley 

moral es producto de la sabiduri~ yvolu~fr1d. -. 

No pretendemos hablar en términos_ de ideales, sin embargo si un docente 

no puede acceder a reconocer la prevaleciente e imperante necesidad de 

actualización está rompiendo con la ley moral que aunque ideal es necesario 

reconocerla para convertirla en un fin alcanzable. Lo que se necesita para romper 

el modelo del docente mal gestado y peor revalorado, exige antes que cualql'ier 

compromiso el renovar su grado de eticidad para si que le permita posteriormente 

proyectarlo hacia los demás. 

Retomando el objeto de estudio de nuestra investigación "Enfoque critico 

para estudiar la figura del docente en educación primaria dentro de una escuela 

particular: ruptura de un modelo", y con el propósito de centrar nuestro análisis en 

el problema que nos compete, podemos decir que un enfoque critico que estudie 

la figura del docente, no debe entenderse como un plano teórico de debate con la 

exposición de puntos de vista diferentes, en donde todo se concretice a destruir la 

figura del profesor por considerarla sin valor y sin futuro. Nuestra postura final es 

retomar las aportaciones del enfoque critico en educación para crear un espacio 

de reflexión iniciado por nosotras mismas donde queden fuera los intereses del 

Estado, de una institución e incluso del propio individuo para entonces ciertamente 

_utilizar al lenguaje como uno de los medios más importantes para llegar 

primeramente al entendimiento, y asi para posteriormente llegar a la reflexión, 

acceder a _la concientización y pasar asi al plano de la transformación, entendida 

133 Querer hace( las cosas por bien propio y de los demás, querer actualizarse porque bien se dice, 
'renovarse o·morir". 
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como una posibilidad de cambiar y modificar actitudes tales como la reproducción 

de modelos, el sometimiento no razonado, la devaluación de la imagen docente, el 

bajo rendimiento laboral y la apatla hacia su actividad; aseveraciones que 

conforman ese modelo al que hacemos referencia y con el cual, insistimos 

iniciaremos nosotras mismas por romper. 

De igual manera, una vez que nuestra investigación abarcó los puntos que 

desde un inicio fueron de nuestro interés, deseamos compartir lo que nos mueve 

toda vez que hemos hecho un proceso de revisión y corrección asi como las ideas 

finales que nos e_manan al reflexionar nuestro producto terminado; es así como 

concluimos que; ... 

Cognoscitivamente fue muy enriquecedor haber trabajado bajo los 

preceptos de la teoria critica de la educación, ya que nos ayudó a romper con 

pá~adigmas profesionales sumamente arraigados a nosotros, nos mostró una 

forma diferente y a la vez reveladora de proyectar nuestra función docente en el 

presente y en el futuro como algo más dinámico, prepositivo, reflexivo, libre y fuera 

de cualquier esquema o molde prefabricado por otros. 

Con gran desánimo encontramos que a lo largo de la historia el Profesor 

poco ha luchado por ganarse un valor como profesional de la educación (hablando 

en un sentido generalizado) y que ha sido un instrumento al servicio del Estado y 

de la Sociedad. Nuestra hermosa y significativa labor ha sido reducida por 

nosotros mismos con actitudes de irreflexividad, falta de compromiso, 

conformismo y apatía; tal pareciera que nuestra labor es encontrar pretextos para 

dejar de cumplir en lugar de manejar un lenguaje común y de respeto que nos 

ayude a fortalecer una identidad. 

Para nosotras resulta fuera de contexto el pretender revalorar la imagen del 

docente o partir de la creación de figuras y modelos asimilables a lo que el 

docente "debiera ser" por ende, esa creación de decálogos sobre "buen" maestro 
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basados .en,,fas conductas observables del mismo, son hasta cierto punto 

inmorales yaq~~ I¿ ~nulan como persona y hacen ver a los demás a la figura del 

docente como un ser fantástico, sin historia, sin vida propia . 
. . ' .. ' . ' . 

No der~~mos entender al docente como un profesionista al "servicio de", si 

lo qú~. se p~~t~nde es reducir su actuar a un. cuidador de niños con obligaciones 

sociales. Claro que el docente está al "Servicio de": la educación. 

Debemos pugnar y desarrollar actitudes que favorezcan el inicio de una 

nueva visión y participación educativa, algo semejante a un "Renacimiento de la 

figura y función docente" que se acerque a la experiencia de la historia, a la 

economla y la filosofla como punto de partida; de igual forma, buscaremos 

sembrar a nuestro alrededor tal necesidad de evolución y libertad, 

independientemente de que el docente trabaje en un sistema particular o en el 

sistema oficial. 

Desecharemos actitudes puramente contemplativas sobre la función 

docente y nos negaremos a esperar que las nuevas propuestas y los cambios 

vengan de fuera. Buscaremos la transformación iniciando por nosotras mismas. 

Los pedagogos tenemos en la docencia un amplio campo de desarrollo, en ese 

sentido al ser considerados como figuras docentes, no debemos permitir que la 

apatia y la dominación termine por vencernos, de tal forma que al igual que un 

docente en formación, nuestro panorama deberá ser más amplio y alejado de 

cualquier modelo prefabricado, apoyándonos a la vez en la creatividad y bases 

filosófico-humanlsticas que caracterizan a nuestra profesión. 

La constante actualización del docente será una de las principales puertas 

que le permitirán trascender más allá de lo que ahora es, pensamos que en ella la 

alineación a filas interminables de colegas reprimidos y cerrados al cambio se 

convertirá en espacios para el crecimiento y el entendimiento. 
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. Con lo anterior, dejamos abierta la hermosa posibilidad de que al igual que 

nosotras, otros pedagogos se interesen por el tema y continúen retomando esta 

linea de investigación y de reflexión que tanto nos aportó como personas y 

profesionistas, llegando al grado de encontrar ese hilo negro que hasta ahora 

ventila a la educación como un instrumento al servicio de intereses, en lugar de 

IUchar por ese amor hacia la docencia que de manera natural debiera surgir. 
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