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PREFACIO

Realice este trabajo de investigacion pensando en los maestros de la unidad

academica de agricultura de la UAN, debido a que son los responsables de

educar y sin duda son los agentes fundarnentales en los procesos de

construcciondelosesquemaseducativosenlajuventuddenuestroestado.

Realice este trabajo pensando en los directivos de la UAA, y en quienes

tienen como funcion apoyarlos, ello porque bien sabemos que es muy poco

10 que el docente aislado por muy bien formado que este, puede lograr en

un contexte escolar que no comparte sus propositos. Es la institucion

educativa la que debe perseguir, por consenso de sus principales actores,

propositos consistentes del desarrollo integral de las personas. Sin dudas 10

que ocurre en las aulas es 10 central y 10 mas importante. Pero 10 que ahi se

logre se ve afectado por 10 que pase en el pasillo, considerando que la UAA

transita por una etapa de transformacion de un modelo academico agotado

y que hoy por disposiciones universitarias optamos un modele para educar

con valores, el trabajo realizado se lIevo acabo con la buenadisposicion de

todo el personal docente y alumnos, consientes de conocer cual es la

situacion que prevalece en el comportamiento de todos los compaiieros.

Tengo la certeza de que los maestros que lean este documento 10 haran con

un espiritu cntico, disent,iran de algunos de los planteamientos formulados.

Explicitaran posturas personales que esta investigacion no necesariamente

refleja. Generaran nuevas ideas sobre como educar en el nuevo modele

academico por competencias profesionales integrates.



INfRODVCCION

EI trabajo realizado describe cual es el impacto del nuevo modelo por

competencias profesionales en los estudiantes y maestros de la Vnidad

Academica de Agricultura (UAA) de 1a Vniversidad Autonoma de Nayarit

(VAN) y como se estan integrando pedagogicamente los maestros de la misma al

nuevo modelo.

Aunque se han realizado intentos por transformar la pnictica docente en la VAN

estos no se han planteado concretamente, existe aun la concepcion, en el

maestro, de que el dominio de la materia por parte del profesor 10 capacita para

ser un buen docente.

Pensar en la modemizacion de la educacion es pensar tambien en transformar el

quehacer docente, y de alguna manera esta situacion invita a la accion de quienes

creemos en la institucion universitaria, a reflexionar sobre cuestiones

pedagogicas que tienen que ver con perfeccionar la pnictica docente.

En el presente estudio, se analiza que los docentes, en el devenir de la VAN 1a

Vnidad Academica de Agricultura y se han ido modelando segUn las exigencias

impuestas, inscritas dentrt> de 1a institucion que circunscribe su quehacer en el

a~la como Unico espacio de interveneion ya que desconocen que son ellos

quienes dan vida al curriculum y cuyos objetivos no se logran sin el desarrollo

del profesor;' que su vocacion puede potencializarse y ampliar su pnictica

docente de manera creativa e innovadora, 10 que significa pensar en los



aprendizaje de los alumnos, al construir la relaci6n enseiianza-aprendizaje para la

formaci6n integral e intelectual del alumno, y que esto se logra al vincular la

docencia con la investigaci6n, cuyo prop6sito exige la objetividad de la practica

educativa como proyecto erninentemente social.

EI objetivo principal del nuevo modelo de acuerdo con las politicas nacionales

del sexenio (2000-2006) es impulsar el desarrollo con equidad de un sistema de

educaci6n superior de buena calidad que responda con oportunidad a las

demandas sociales y econ6micas del pais, y obtenga mejores niveles de

certidumbre, confianza y satisfacci6n con sus resultados. Tambien pretende

contribuir a la transformaci6n del anterior modelo cerrado (rigido), en uno

abierto, flexible, innovador y dinamico, que se caracterice por la intensa

colaboraci6n interinstitucional, por la operaci6n de redes para el trabajo

academico de alcance estatal, regional, nacional e intemacional, por la

movilidad de profesores y alumnos, y por la busqueda permanente de nuevas

formas de enseiianzas-aprendizaje.

Sin embargo, la Unidad Academica de Agricultura como una fuerza

hist6ricamente importante en el desarrollo agropecuario de familias y

comunidades, ha ido adecuando sus practicas profesionales de acuerdo, al

modelos por competencias profesionales; aunque al interior y con base en la

experiencia de los docentes y la opini6n de los alumnos en el resultado de este

trabajo, nos damos cuenta de que la practica docente, esta basada Unicamente en

la enseiianza, en saber la materia, y no es suficiente para lograr el fin del proceso

educativo por competencias profesionales: el aprendizaje de los alumnos y la

transformaci6n de sus practicas profesionales.
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EI modelo por competencias profesionales est! centrada. en los estudiantes y su

aprendizaje, supone sujetos autonomos y preparados para tomar decisiones con

respecto a su formacion. Un sujeto que sabra demandar-se y proponer-se, en su

transito universitario por la UAN los conocimientos que respondan sus intereses,

necesidades y compromisos de formacion: conocimientos disciplinares, opciones

de realidad profesional, tiempo de egreso, movilidad dentro y fuera de la UAN.

La generacion de modelos educativos innovadores para el abordaje de la

atencion del alumno, significa nuevas practicas para la aplicacion de

conocimientos en la solucion de los problemas que afectan a la comunidad, esto

exige a las instituciones formadoras de estos recursos humanos del area

agropecuaria en general, y a la Unidad Academica de agricultura en particular,

formar estudiantes con actitud critica, creativos y reflexivos.

La factibilidad del trabajo, se ubico siendo la practica docente una variable que

determina de acuerdo con el problema el elevar 0 no la calidad en la educacion,

la presente investigacion se centra en "La practica docente en la Unidad

Academica de Agricultura de la Universidad Autonoma de Nayarit", y se realizo

con el objetivo de conocer la practica real que se realiza en el aula de la unidad

academica, y la transicion de el modelo tradicional al modelo actual por

competencias profesionales. y con base en los resultados proponer los cambios

necesarios, para contribuir en su transformacion como practica docente.

EI presente trabajo est! conformado por cinco capitulos:

En el primer capitulo se aborda el contexto historico-social de la Universidad

Autonoma de Nayarit, la hoy Unidad Academica de Agricultura; la relacion que



ha tenido en cada etapa el curriculum la pnictica docente, as! como un amilisis

del modelo tradicional y el modelo por competencias profesionales.

En el segundo capitulo, se expone la problematizaci6n en la que se encuentra

inmersa la pnictica docente (los datos que se presentan fueron recabados de los

expedientes de los maestros, tanto de la escuela como de la delegaci6n sindical, y

otros, por medio de la observaci6n), de donde surge el planteamiento del

problema y la tesis en que se sustenta la investigaci6n, que gira en tomo a la

improvisaci6n de la pnictica.

En el tercer capitulo se presenta la noci6n de la pnictica docente como resultado

de las investigaciones del primero, segundo y sexto Congreso de Investigaci6n

Educativa, y el Foro de Investigaci6n Educativa en la BUAP de donde se rescata

el estado actual del conocimiento; la posici6n epistemol6gica desde la

perspectiva del cognoscitivismo de Ausubel, que toma como base la relaci6n de

las estructuras cognoscitivas existentes con los nuevos conocimientos por

adquirir, para su asimilaci6n y acomodaci6n, procesos que den como resultado el

aprendizaje signifi~ativo; asi como los elementos te6ricos que sustentan los

diferentes modelos de pnictica docente, situando a la didactica tradicional,

aprendizaje conductista, aprendizaje cognoscitivista a traves del constructivismo,

las teorias del aprendizaje, Y, las competencias profesionales, como el elemento

te6rico en el que tambien se respalda la presente investigaci6n.

En el cuarto capitulo, se presenta un bosquejo hist6rico de la aplicaci6n de la

Metodologia del desarrollo del trabajo, la presentaci6n de los resultados



obtenidos, asi como sus fundamentos y las etapas que la constituyen, mismas que

se realizan durante la presente investigacion.

En el quinto capitulo se muestran los resultados obtenidos con base al amilisis: la

participacion de los maestros, en la pnictica docente, de acuerdo con: el encuadre

del curso, planeacion de la c1ase, los materiales didacticos que utiliza el maestro

en c1ase y la metodologia al exponer el tema, la colaboracion del docente

despues de c1ase y la evaluacion del curso de acuerdo con la pnictica educativa

posiblede realizarse.

Se integran las conclusiones de la investigaci6n, la bibliografia consultada, y un

apartado de anexos que contienen el instrurnento 0 cuestionario que se aplico

para recabar la informacion asi como la hoja de respuestas.



CAPITULO I

ANTECEDENTES mSTORICO-SOCIALES Y PEDAGOGICOS DE LA

UNIDAD ACADEMICA DE AGRICULTURA DE LA UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE NAYARIT

1.1 Antecedentes de la transicion del modelo tradicional al actual modelo

por competencias

Desde su origen, la hoy Unidad Academica de Agricultura de la Universidad

Autonoma de Nayarit como institucion formadora de recursos hurnanos del area

agropecuaria, se ha ido adecuando a las politicas educativas, las cuales se

modifican a su vez, en cada momenta historico al Plan de Desarrollo Nacional.

El desarrollo de los estudios de agronomia y de su correspondiente apoyo

academico-administrativo ha servido de referente historico para el crecimiento

de las pnicticas docentes. Ya desde el principio de este estudio se quiere insistir

en que el concepto de pnictica educativa responde a actividades y procesos reales

de profesores concretos; en otras palabras, que la pnictica educativa como

pnictica social especializada es resultado de la profesionalizacion de la docencia,

que asurne diversas formas de concrecion en las que incluye la pnictica docente,

y otras actividades que trascienden el espacio del aula. En el caso que aqui se

estudia, remite a tiempos y espacios definidos.

Se pondni pues enfasis en la historicidad de los cambios y transformaciones de la

practica docente en la Universidad Autonoma de Nayarit, en la (Escuela,

Facultad de Agricultura,) hoy Unidad Academica de Agricultura: esta pnictica,



no ha pennanecido igual, sino que ha ido cambiando; mas aUn, su

transfonnacion constante es signo de la pujanza de la carrera.

Para los efectos de este estudio, se distinguiran tres etapas 0 momentos, en las

que se demuestra que el modele educativo tradicional se agoto, y es la razon por

la que la UAN opta por el modele de competencias profesionales: pedagogico

tradicional y, el modelo pedagogico por competencias profesionales actual.

1.2 EI origen de la Universidad Autonoma de Nayarit

Durante el segundo trienio gubernamental del Dr. Julian Gascon Mercado, que

fue del lOde enero de 1967 al 31 de diciembre de 1969 es designado Rector del

Instituto del Estado el Dr. Ignacio Cuesta Barrios, quien durante su gestion, es

nombrado presidente del H. Patronato de la Ciudad de la Cultura "Amado

Nervo". Dicho patronato tiene por objeto "Ia edificacion de un conjunto de

escuelas, dentro de la Ciudad de la Cultura". En este periodo de Gobierno

fueron construidas las siguientes instalaciones: el Palacio de los Deportes, la

Escuela Preparatoria No. 1 y los edificios de la escuelas profesionales de

Agricultura (ahora edificio de Escuela de Enfermeria y Obstetricia), Odontologia

y la Torre de Rectoria. Se establecieron campos deportivos y las principales

avenidas de dicha Ciudad Cultural, en una extension de 65 hectareas de terreno.

Toco ademas al Dr. Julian Gascon Mercado la creacion de la Universidad de

Nayarit promulgando el Decreto No. 5162, por medio del cual, se expidiola Ley

Organica de la Universidad de Nayarit el19 de agosto de 1969, que adopto como



lema "POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" quizli evocando la hermosa

frase de Don Luis Castillo Ledon fundador del Instituto del Estado: "Nayarit

paraeIUniverso".

De esta manera el Dr. Ignacio Cuesta Barrios fue el primer rector de la

Universidad de Nayarit, que quedo integrada con las escuelas de Derecho,

Agricultura, Comercio y Administracion, Odontologia, Enfermeria y Obstetricia

y las Preparatorias de Tepic, Santiago Ixcuintla, Acaponeta Tecuala e Ixthin del

Rio.

Con eI arribo a la gobernatura del Estado del Lic. Roberto Gomez Reyes, el 10

de enero de 1970 nombra como rector al Lie. Alfonso Corona Ibarra (1970

1971). Corresponde a este periodo establecer las escuelas de Oceanografia,

Economia, Turismo y la Escuela Preparatoria de Tuxpan; establecen el

departamento tecnico pedagogico como instrurnento de planificacion,

Programacion y Coordinacion en las actividades de Ensefianza Media Superior y

Superior, a- demas reglamenta y formaliza la constitucion del H. Patronato de la

Universidad de Nayarit.

En la administracion rectoral del Dr. Joaquin Canovas Pouchades (1971-1972),

se adiciona a las escuelas existentes otras nuevas; siendo la preparatoria de

Compostela (1971), Escuela de Ciencias Quimicas (1971) y la de Medicina

Veterinaria y Zootecnia (1972), edificio donde actualmente funciona la Escuela

PreparatoriaAbierta.
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De 1973 a1974 fue rector el Lie. Pedro Ponce de Leon. Durante este lapso la

escuela de Oceanografia, se convirtio en la escuela de Ingenieria Pesquera

trasladandose a la Bahia de Matanchen en el municipio de San Bias; igualmente

la Escuela de Agricultura se traslada al kIn. 9 de la carretera Tepic - Puerto

Vallarta, en el municipio de Xalisco, Nayarit.

1.2.1 Antecedentes bist6ricos de la Escuela Superior de Agricultura hoy

Unidad Academica de Agricultura de la Universidad Autonoma de Nayarit

La Unidad Academica de Agricultura, surge siendo Gobemador del Estado el

General Juventino Espinosa Sanchez en su segundo periodo, que comprendio

1938-1941, designo rector del Instituto del Estado al Lie. Jose Luis Herrera,

quien 10 dirigio desde el lOde enero de 1938 al 31 de diciembre de 1945.

Durante este regimen se expidio la segunda Ley Organica de Educacion Especial

en el Estado. Apoyandose en esta el Lie. Jose Luis Herrera funda tres escuelas

importantes en el estado de Nayarit: entre elias la escuela de Peritos Agricolas 0

Guardias Forestales que con intemado, se establecio en el poblado de Los

Fresnos, para hijos de carnpesinos.

Durante el periodo gubetnarnental del Dr. Julian Gascon Mercado, fue

promulgado por la Legislatura local el decreto No. 4783, mediante el cual se

establecio el patronato de Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" con el objeto de

lograr la edificacion de un conjunto de escuelas de Capacitacion Tecnica y

Universitaria.
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La Presidencia de dicho patronato recayo en e[ Dr. Ignacio Cuesta Barrios,

quien fue Rector del Instituto de Ciencias y Letras de 1967-1969. En esta epoca

se [ogro [a constTuccion, dentro de [a Ciudad de [a Cultura "Amado Nervo", de

varias instalaciones, una de elias fue la Escue[a de Agricu[tura, edificio en donde

actualmente funciona la Escuela de Enfenneria.

Asi pues la Escuela de Agricu[tura de la Universidad de Nayarit, empezo su

funcionamiento todavia dentro de la Ciudad de [a Cu[tura "Amado Nervo", en

1969 con un plan de estudios de 3 alios a partir del Bachillerato. Con este plan

sin embargo de estudios no salio ninguna generacion.

Siendo Gobernador el Lic. Roberto Gomez Reyes, el lOde enero de 1970,

nombro como rector de nuestra maxima Casa de Estudios al Lic. A[fredo Corona

Ibarra. Corresponde al periodo de su gestion la fundacion de varias escue[as mas,

igualmente promueve la co[aboracion de Gobierno del Estado para facilitar los

trlimites para [a dotacion de un tractor, 65 hectareas de terreno a favor de [a

escuela de Agricu[tura, en e[ municipio de Xa[isco, Nayarit.

En la administracion del Lie. Pedro Ponce de Leon (1973-1974), la Escue[a de

Agricultura se tras[ada de It! propia Ciudad de [a Cu[tura "Amado Nervo", al

kilometro 9 de la carretera Tepic- Puerto Vallarta, en el municipio de Xalisco,

donde esta actualmente.
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Posteriormente ante la reforma educativa planteada por el Lic. Luis Echeverria

Alvarez, Presidente de la Republica, se reconsider6 la situaci6n operante en la

escuela para prolongar el periodo de estudios a nueve semestres llevando como

propOsito fundamental la mejor preparaci6n cientifica, tecnol6gica y humana de

los futuros Ingenieros Agr6nomos. Bajo este principio se present6 a la

consideraci6n del H. Consejo General Universitario la modificaci6n

correspondiente que contempla, en primer terrnino, los dos primeros afios de

capacitaci6n del alumno en materia eminentemente pnictica, tales como:

Topografia, Parasitologia y operaci6n y Mantenimiento de Maquinaria Agricola,

interpretado en consenso estatal y nacional de preparar elementos capacitados.

EI plan de estudios tuvo cambios secuenciales, la generaci6n que ingres6 en

1970 10 hizo con un nuevo plan de estudios el cual se habia reducido a ocho

semestres. EI plan de estudios que Ie correspondi6 a la generaci6n que ingres6 en

1971, a su vez, se via incrementado en nueve materias. Este plan no tuvo

modificaciones hasta el ano de 1974 cuando, de nueva cuenta se sustituyeron

unas materias por otras, entre las que sobresali6 "Planificaci6n Agricola".

Actualmente se atiende a la forrnaci6n cientifica y pnictica de los alumnos en las

diversas disciplinas de un plan de estudios general que es apoyado por campos

experimentales agricolas, unidades ganaderas, laboratorios y talleres, aulas y

toda clase de servicios especializados, para generar profesionales en la ciencia

agropecuaria que vengan a contribuir al desarrollo del estado y la naci6n.
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EI primer plan de estudios estuvo fuertemente influido por los primeros

ingenieros agronomos que se integraron como profesores de la escuela. Estos

provenian de las dependencias estatales que atendian el campo, los cuales habian

sido formados en la Escuela Nacional de Agricultura. De am entonces que el

profesionista egresado de la Escuela de Agricultura, mas que contar con

herramientas que Ie pennitiera convertirse en productores agricolas 0 regresaran

a sus propios ejidos a asesorar a sus micleos familiares, contaban con elementos

para integrarse a las dependencias de los diversos niveles de gobierno que

atendian el campo y empezaron a tener a la ciudad como mercado laboral de los

egresados.

EI traslado del plan de estudios de la Escuela Nacional de Agricultura, a la

Universidad de Nayarit, tuvo la ventaja de partir de los conocimientos que se

impartian en el ambito nacional, pero por otra parte se pretendia hacer una

replica de la Escuela Nacional de Agricultura.

De ahi entonces, que los estudios agricolas regionales tenian un peso secundario

dentro de la curricula de la escuela, el estudiante tenia poco 0 nulo contacto con

organizaciones productivas campesinas a partir de las cuales pudiera plantearse

la problematica del campo. .

Las materias relacionadas con la investigacion se ubicaban en los ultimos

semestres y tenian como proposito fundamental, auxiliar al futuro egresado en la

elaboracion de el trabajo recepcional de tesis.
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Los materiales didacticos priorizaban el uso del gis y el piPiITon, pero el plan de

estudio otorgaba un peso importante a las pnicticas experimentales aunque las

pnicticas agricolas se iniciaban formalmente en el octavo semestre.

En el modelo de la nueva universidad y la universidad de la planeacion (1974

1993), en la escuela de Agricultura se iniciaron los trabajos para transformar el

pl'an de estudios y convertir a los egresados en verdaderos promotores del

desarrollo econ6mico y social del campo nayarita. Para ello, se estableci6 un

programa de estadias en el campo. Se intentaba que los estudiantes conocieran

los procesos productivos reales, identificaran los problemas inmediatos y fuesen

capaces de proponer soluciones a los campesinos.

Desde luego, el tipo de campesinos al que se vincularian los estudiantes de la

escuela de agricultura serian los campesinos de los niveles de subsistencia, ya

que era ese el sector mas necesitado de altemativas tecnol6gicas, organizativas y

financieras. La escuela de agricultura inici6 tambien un nuevo proceso de

integraci6n de los profesores a partir de los cuales deberian lIevarse a cabo la

transformaci6n de los contenidos educativos y acercar a la escuela a la realidad

regional a partir de propuestas que incluyeran altemativas tecnol6gicas y

cientificas.

La Escuela Superior de Agricultura se localiza aproximadamente a 2 kms. de la

ciudad de Xalisco Nayarit, cabecera del municipio del mismo nombre, a IOOOm.
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aproximadamente del margen Izquierdo del km. 9 de la carretera Tepic- Pto.

Vallarta.

EI municipio de Xalisco se localiza en los 21° 26' latitud norte y 104° 55'

longitud oeste, y es el que menos superficie tiene del estado de Nayarit, ya que

s610 cuenta con 290 km2, siendo uno de los mas centricos del estado.

1.3 Referencias legales

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. En el impacto del

nuevo modele tiene su origen desde el articulo 3° constitucional, donde en su

fracci6n VII se menciona que "las universidades y las demas instituciones de

educaci6n superior a las que la ley otorga autonomia, tendran la facultad de

gobemarse a si mismas, respetando al libertad de catedra e investigaci6n y libre

examen y discusi6n de ideas, determinaran sus planes y programas, fijaran los

terminos de ingreso, promoci6n y permanencia de su personal academico y

administraran su patrimonio".

De acuerdo con Flores (2006). Por libertad de catedra se entiende que el

docente podra hacer las adaptaciones que crea convenientes para aplicar su

metodo pedag6gico, con el fin de lograr los objetivos planteados; incrementar

el nivel de aprendizaje significativo y rendimiento escolar. Por 10 que el docente

puede hacer uso de todo tipo de apoyos institucionales, de recursos humanos y

materiales. En algunos casos los docentes sienten que se invade su libertad de

catedra, debido a que en el nuevo modele implica capacitaci6n en el uso de
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ticnicas pedagogicas por competencias.

En el articulo 20 de la ley General de Educacion, se declara que todo individuo

tiene derecho a recibir educacion y debera asegurarse la participacion activa del

maestro, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social.

EI docente se obliga a ser mas que un trasmisor de conocimientos, su funcion

en la practica pedagogica implica que debera motivar a los alumnos y guiarlos

bacia la produccion de los mismos, el docente podra apoyarse en todos los

recursos tanto humanos como materiales con que cuenta la institucion. Ley

general de educacion.

1.4 Analisis del modelo educativo tradicional de la Universidad Autonoma

de Nayarit, Escuela, Facultad, boy Unidad Academica de Agricultura,

1969-2006

Para un mejor analisis de la VAN de acuerdo con el modelo academico y

sistema con el que se fundo de origen, la presentacion del modelo se realizara,

tomando en cuenta los aspectos esenciales implicados de acuerdo con los rubros

o dimensiones educativas siguientes:

1.4.1 Sintesis conceptual

La estructura adoptada por la VAN (UNl-NAY) fue resultado de las ideas

imperantes de la epoca, ofrecia desde su fundacion en 1969, un modelo de

educaci6n liberal consolidado en la republica con opciones de nivel medio
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superior, profesionales de nivel licenciatura. En los noventa ofert6

especialidades maestrias y doctorado.

EI modele propuesto para la estructura academica partia de considerar las

funciones universitarias como funciones individualizadas para cuya realizaci6n

se requerian instancias especificas, las cuales se encontraban desvinculadas

entresi.

La docencia se estableci6 de manera unidisciplinaria; cada discipiina daba lugar

a un perfil de profesionista.

Su funci6n primordial de la VAN es la formaci6n de cuadros medios

administrativos y directivos, para promover el desarrollo de la entidad, as!

como formar profesionistas para el ejercicio Iibre de su profesi6n,

reproduciendo y repitiendo el conocimiento generado en otro tiempo, formar

personas comprometidas con el desarrollo social, econ6mico y politico de su

comunidad, que fueran competitivas en su area de conocimiento, asi como

hacer investigacion, extension y divulgaci6n.

La nueva universidad y la universidad de la planeacion (1974-1983). Intent6

modificar la vida universitaria del pais a partir de instrumentar respuestas

especificas para la c1ase media que habian perdido posibilidades de ascenso en

el periodo anterior. La reforma educativa formaba parte de la sene de reformas
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instrumentadas en general bajo la egida de la nueva "politica economica", pero

sobre todo, de la "apertura democnitica". En conjunto, trataban de flexibilizar

las relaciones entre la poblacion de clase media y la elite gobemante.

Entre los propositos de la reforma educativa se podia identificar la necesidad

de cambiar algunas de las pnicticas universitarias imperantes en la universidad

tradicional. Por ejemplo, pasar de una educacion elitista a una educacion con

mayores niveles de igualitarismo. De un sistema universitario estratificado, a

uno abierto. De un sistema instrumentalista a un sistema con mayores

posibilidades de distribucion. Tambien se pretendia instaurar la posibilidad de

dialogo en vez de instrumentar la represion como fulica formula de solucion

deconflictos.

Unos de los retos de la reforma educativa era traducir 10 propositos

gubemamentales a estrategias capaces de repercutir en el trabajo universitario.

Establecer programas especificos, objetivos, alcanzables y metas medibles.

Se establecio el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACyT), se

propuso la creacion de salidas laterales tomando en cuenta la necesidad de

cuadros medios tecnicos para la complejidad del desarrollo del pais. La

reforma educativa intento separar el nivel de bachillerato del nivel superior de

las universidades del pais sin embargo ello no fue posible en todos los casos.

EI modelo de universidad de la reforma educativa fue la universidad
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departamental. En esta vision, las escuelas unidisciplinarias desaparecian. En su

lugar se establecerian como centros academicos, los departamentos, los cuales,

llevarian las funciones de docencia estrechamente vinculada a la investigacion.

De hecho, la docencia solo seria concebible a partir de la investigacion

pennanente, por ella los departamentos ofrecerian un nUmero detenninado de

licenciaturas a partir de estructurar un tronco comUn de materias similares para

disciplinas que compartieran cargas disciplinarias ocurrentes. Los maestros

estarian adscritos a los departamentos donde realizarian investigaciones y

ejercerian la docencia en las licenciaturas. A demas se suponia la estructuracion

de la docencia a partir de problemas seleccionados de la realidad, a los cuales se

intentaria poner altemativas y por esa via tener canales abiertos a la comunidad.

EI modelo de la nueva universidad 1974 a 1977. A partir de la reforrna

educativa impulsada por el gobiemo federal instrumento una propuesta en la

UAN para instaurar un nuevo modelo academico universitario que tenia como

base las necesidades regionales y se proponia convertir" a la universidad en el

motor impulsor de los cambios sociales y economicos de la entidad. Uno de los

acontecimientos de este modelo fue la concepcion de una nueva universidad

que perrnitiera eficientar las' funciones universitarias pero sobre todo que fuera

capas de ofrecer soluciones a los problemas regionales.

EI modelo de nueva universidad lejos estuvo de tener repercusiones en todas las

escuelas de la universidad, por el contrario, sus esfuerzos se concentraron en
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solo algunas. Entre elias, deben destacarse los cambios ocurridos en la escuela

de economia, la escuela de medicina veterinaria y la escuela de agricultura. A

demas como producto de nuevo modelo, se crearon dos escuelas mas del nivel

superior: la Escuela de Medicina Humana y la Facultad de Ciencias de la

Educacion. Estas ultimas surgieron con los esquemas de funcionamiento del

modelo propuesto. En esta etapa se propuso un nuevo plan de estudios a partir

de la integracion disciplinaria y la estructuracion por modulos, donde la escuela

de agronomia, a corto plazo, regreso al esquema tradicional asi como Medicina

Veterinaria y la Escuela de Medicina Humana 10 continuaron en 10 estructural,

pero nunca se consolido en 10 didactico. Tambien surgio la preparatoria abierta

como una opcion educativa para trabajadores. En la facultad de agronomia

surgio la opcion de la carrera semi-escolarizada que ofrecia educacion

tradicional para trabajadores.

1.4.2 Metas educativas

Ofrecer a la juventud de bajos recurso del medio rural y urbano, la oportunidad

de cursar una carrera y formar profesionistas que fueran capaces de impulsar

los recursos naturales de la region e influyeran en el desarrollo economico y

social de la entidad.

1.4.3 Concepto y sistema de aprendizaje

La UNI-NAY hoy DAN ofrecio una educacion liberal tradicional basada en el

modelo naoole6nico. donde impera la catedra magistral, basada en el
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conductismo, apoyado en el empirismo, la instruccion programada, tecnologia

educativa y educacion por objetivos.

En su epoca ofrece bibliotecas y laboratorios en sus escuelas 0 facultades,

pTllctica tanto en campo como en comunidades, en el caso de la Escuela

Superior de Agricultura como FAUAN se perdieron las pTlicticas. Se ofrece al

alumno preparacion academica en diferentes areas del conocimiento, con

valores eticos, y pensamiento critico, cultura de calidad, para que al egresar,

participe en el desarrollo de la region y la entidad.

1.4.4 Rol del docente

La UNI-NAY, UAN en su planta docente en el nivel medio superior, tenia

maestros con Iicenciatura, y algunos de ellos con normal superior, debido ala

falta de profesionistas en la entidad, y creo un programa para que nivelaran su

grado de estudio a un nivel superior, (hoy Escuela de Ciencias de la Educacion),

a nivel superior, tanto en escuelas como en facultades tenia catedniticos, con

Iicenciatura y maestria 0 doctorado, formados en su mayoria en la UAN, el

personal docente 10 contrataban sin importar que fueran egresados de distintas

universidades, 0 de la UAN, tan solo tomando en cuenta el perfil requerido de

acuerdo con la materia que impartirian, los cuales fueron contratados de tiempo

completo, tiempo completo exclusivo, por hora semana mes, profesor

investigador y tecnico investigador.
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La VAN no otorgaba capacitacion pedagogica obligatoria: era por iniciativa del

maestro prepararse tanto tecnica como pedagogicamente. EI maestro presentaba

- su programa y contenido, da seguimiento al curso y realiza sus evaluaciones.

Las asesorias se realizan solo en el caso de algunas escuelas.

1.4.5 Concepcion del alumno

Al alumno se Ie concibio como un ser pasivo, al que la sociedad Ie exigia

calidad en su desempei'io, interacrua con ella y tiene un compromiso social,

economico y politico por ser una universidad publica, por 10 que debe buscar el

desarrollo local y regional de la entidad.

En el desarrollo profesional tiende a formar una persona de corte liberal con

capacidad de dirigir y con aptitudes para desarrollar los recursos naturales de la

region, con un pensamiento creativo y emprendedor, uno de los propositos era

formar a los hijos de los productores agricolas de la region, con el fin de que

volvieran a sus campos laborales capacitados y solucionar los problemas del

campo, teniendo herramientas tecnicas y cientificas para que impulsaran el

desarrollo productivo del campo.

EI alumno es un ser capaz de desarrollarse para competir en un medio regional,

asurnir un liderazgo en su ramo y actividad.

La UNI-NAY VAN fue una institucion publica que estuvo abierta, para

alumnos de cualquier estrato social. Los requisitos de admision fueron:
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Documentaci6n oficial, cubrir cierto puntaje en el exarnen de admisi6n, realizar

curso propedeutico en algunos casos, cubrir un pago por inscripci6n simb6lico.

El perfil del estudiante era de estratos sociales, altos, medios y bajos, no se

pedia promedio, su orientaci6n profesional corresponda al area de 1a carrera.

1.4.6 Estilos de motivacion

La UN! -NAY, VAN en su origen ofrece un reconocimiento social y admite al

alumno que aprueba el exarnen de admisi6n, motiva al alumno mediante el

control de rendimientos academicos con promedio de 8.5, para que aspiren a

una beca economica, 0 una ayudantia que consiste en apoyos econ6micos por

colaborar en laboratorios, imprenta, oficinas administrativas 0 trabajo de campo

con investigadores.

Otorgaba reconocimientos a los mejores promedios, titulo por la carrera

cursada, se llevo control con las asistencias en clases, ofreci6 un plan de

estudios rigido, un prograrna semi-escolarizado, con un programa establecido

rigido.

1.4.7 Metodologia de enseiianza

La UNI-NAY VAN ofrecia clases donde generalmente predomin6 la

conferencia magistral, como el empirismo, materialismo, estimulo respuesta

con instrucci6n prograrnada, tecnologia educativa, educaci6n por objetivos, con
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una metodologia de enseiianza conductista.

- EI maestro explicaba, dictaba, dejaba tareas, entregaba apuntes

mimeografiados, aunque existian los recursos para las practicas de los temas de

clases, en muchos casos no se realizaban, en el caso de la Escuela Superior de

Agricultura se impartio una materia de practicas agricolas.

1.4.8 Propuestas evaluativas

EI sistema de evaluacion de la VAN obedecio en gran parte a la libertad de

catedra, que consiste en criterios del maestro mas 10 establecido por la VAN

puntos por tareas, participacion en clases, examen por cada unidad del

programa, y el promedio de los examenes significaba una calificacion final, 0

presentan examen fmal ordinario, 0 en su caso un solo examen fmal ordinario,

tanto escrito, como oral, para quien reprueba tenia derecho a presentar un

examen extraordinario a titulo de suficiencia y un ultimo recurso a curso; si no

10 aprobaba era motivo de baja, por la seriacion de materias.

1.4.9 Soporte tecDologico y topologico

La UNI - NAY se encontraba ubicada en un campo denominado Ciudad de la

cultura en las afueras de la capital, y cuenta con unidades administrativas,

edificios para escuelas, con bibliotecas, laboratorios, jardines, campos

deportivos, auditorios con audio visuales, convenios y terrenos, vehiculos para

practicas, una biblioteca universitaria, sala de audio visual y centro de

computo; La VAN actualmente se ubica al centro de la ciudad, y se extendio
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en casi todos los municipios del estado.

1.4.10 Pros y contras: 10 positivo, negativo e interesante

a).- Lo positivo.

El sistema tradicional con el que naci6 la universidad, ofrecia un sistema

estructurado acorde con la problematica nacional, de la misma manera se

ofrecieron los mismos planes y programas de estudio que las universidades del

pais y materias acordes a un conocimiento general; de igual manera enfrent6 al

alumno con herramientas de comunicaci6n, con tecnologia de punta, como un

hecho continuo de su proceso educativo. Asi, form6 profesionistas capaces de

desarrollar el progreso de los pueblos de la regi6n y la entidad, sus instalaciones

eran esteticas, amplias, confortables e inspiraban un c1ima de tranquilidad. Los

apoyos que ofrecia al estudiante eran: academicos, culturales, deportivos,

recreativos, transporte para viajes de estudio, practicas y estancias cientificas.

b).- Lo negativo.

El modelo tradicional se agot6 por el autoritarismo del maestro conductista, la

libertad de catedra con explicaciones de escenarios te6ricos, las c1ases eran

magistrales y predominaba la escasa relaci6n de la teona con la practica, para

su aplicaci6n en el campo. Se perdi6 como punta de partida la realidad, debido

a que la academia no se trasladaba del aula al campo; asi mismo se desvincul6

la relaci6n del estudiante con las comunidades de la entidad, su problematica a

estudiar y pudieran influir estos en la soluci6n de problemas, continu6 a esta

problematica el indice de reprobaci6n muy alta, de la que se desconocian las
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causas, su personal docente carecia de un programa de capacitaci6n didactica, y

t!sto dificult6 el proceso de enseiianza, de igual manera se sumo la falta de

- apoyo de las autoridades institucionales para el desarrollo de este sistema

educativo, y la resistencia de los maestros por cambiar su practica docente.

Los equipo de laboratorios, imprentas, bibliotecas, maquinaria, proyectores de

acetatos, transparencias, de cine, videograbadoras, televisores se deterioraron,

debi,do a que no se les dio el mantenimiento adecuado, 10 que contribuy6 a su

desaparicion y al agotamiento del modelo tradicional.

c).- Lo interesante del modelo tradicional

La UNI-NAY VAN ofrecia un modelo liberal, para que sus egresados

practicaran el libre ejercicio de su profesi6n, e intervinieran en el desarrollo

social y economico de la entidad; al alumno Ie brind6 la oportunidad de

prepararse, con tecnologia de punta acorde al momento y al pueblo de Nayarit

Ie apoy6 con la formacion de sus hijos y estos fomentaran el desarrollo de sus

comunidades.

AI estudiante 10 enfrento a la realidad academica con el programa de la

prestaci6n del servicio social en las comunidades, empresas 0 dependencias

institucionales.

La oportunidad de movilidad social y educativa de todos los sectores de la

poblacion.
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1.S Analisis del modelo educativo por competencias profesionales de la

- Universidad Autonoma de Nayarit

En la Universidad Autonoma de Nayarit, siendo rector el M. C. Francisco Javier

Castellon Fonseca presento un documento rector para la reforma academica que

incluia un nuevo modelo academico por competencias profesionales debido a

que el modelo tradicional vigente en ese momenta contaba con limitaciones para

enfrentar el desarrollo de la "sociedad del conocimiento", su curricula es

inflexible, inactual, con planes de estudio rigidos, obsoletos, y sus catedras se

basan fundarnentalmente en la exposicion, en una ensefianza que abusa de la

nemotecnia y se diluye en la fragmentacion del conocimiento el modelo

napoleonico, vigente en ese momenta en nuestra universidad , era resistente y

hasta incompatible con las propuestas de actualizacion, motivos por 10 que se

justifica que es un modelo agotado para la institucion. En la propuesta del nuevo

modelo academico, uno de los contenidos basicos del proceso de reforma

academics, la universidad se ve obligada a emprender el nuevo modelo y radica

en el papel que el docente habra de jugar en el quehacer academico para transitar

en un sistema flexible, por creditos, e inter y multi disciplinario. Documento

rector para la reforma de la universidad autonoma de Nayarit.

Y a partir de la nueva administracion que inicia en el ano 2004, en el Plan de

Desarrollo Institucional de la Universidad Autonoma de Nayarit 2004-2010 con

el actual Rector, el M. C. Omar Wicab Gutierrez su proposito es hacer cumplir

el modelo academico por competencias profesionales. Y presento el documento
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rector en el que su mision es formar profesionales de excelencia, impulsores de

desarrollo integral y multicultural de la sociedad, que contribuyan a la solucion

de problemas a traves de la generacion y aplicacion de conocimiento cientifico,

con un alto nivel de competitividad, compromiso social y una vision global,

critica y plural. Y en su vision plantea: La vision del docurnento Rector del PDI.

a).- La VAN 2010

Somos una institucion de educacion superior de calidad, acreditada y certificada;

que forma integralmente profesionales en ambientes de aprendizaje centrados en

la solucion de problemas, comprometidos con los principios y valores

institucionales y las necesidades del entorno.

b).- Sus estudiantes

Son personas con conciencia social, critica y reflexiva; son altarnente

competitivas y comprometidas con su entorno y capaz de transformar sus propias

practicas.

Manejan dos idiomas; son emprendedores, preparados para continuar su propia

formacion; viven sus valores, hacen uso de la tecnologia, son pro-activos,

identificados con su instituciori y con vision internacional; ejercen habilidades

con comunicacion y tienen comunicacion y tienen capacidad de trabajar en

equipo.

c).- Su personal
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• Academico con identidad y compromiso institucional, con grade minimo y

preferente; desarrollan de manera equilibrada sus funciones. Cuentan con

formacion pedagogica certificada; al menos a la mitad maneja dos

idiomas, estan certificados profesionalmente, trabajan colegiadamente,

participan de redes de academicos y estan integrados, en buena parte, a la

comunidad cientifica internacional.

• Administrativo y manual identificado y comprometido con su institucion y

certificado por competencias laborales.

d).-Susfunciones

La docencia esta centrada en el estudiante y en el aprendizaje; en el desarrollo de

competencias profesionales integrales y en la formacion en valores; con

programas educativos acreditados y una oferta educativa pertinente con el

desarrollo de estado, la region. Se basa en el principio de tlexibilidad, con una

orientacion internacional; y dispone de la infraestructura adecuada para el

desarrollo de los programas. Se sustenta en el desarrollo de la investigacion y en

acciones de extension.

Para un mejor analisis de la esencia pedagogica de la VAN de acuerdo con el

modele academico, la presentacion del modelo se realizara, tomando en cuenta

los aspectos esenciales implicados de acuerdo con los rubros 0 dimensiones

educativas siguientes:

1.5.1 Sintesis Conceptual
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Actualmente la UAN ofrece una educacion por competencias profesionales con

un curriculo flexible y semi-flexible. Esta nace en 1969 con un modelo rigido,

en 1974 se presenta el primer proyecto de refonna denominado "Nueva

Universidad", con un modelo departamental con curriculo modular, vigente

hasta 1977, y en 1984 se propone como eje de refonna el desarrollo y

consolidacion de la investigacion y 1a propuesta del establecimiento de cinco

centros de investigacion por areas del conocimiento; en 1988 se dio inicio a un

proyecto de refonna, y se presenta un programa estrategico en 1991 a 1992 que

establece las bases para cambiar de modelo academico napoleonico y llevar a

cabo el modelo por competencias profesionales flexible y semi-flexible, con

una organizacion academica por areas del conocimiento como: sociales y

humanidades, basicas e ingenierias, de la salud, biologicas, agropecuarias y

pesqueras, y economico administrativa.

La mision PDI 2006-2010 es fonnar profesionales de excelencia, impulsores

del desarrollo integral y multicultural de la sociedad, que contribuyan a la

solucion de problemas a traves de la generacion y aplicacion del conocimiento

cientifico, con un alto nivel de competitividad, compromiso social y una vision

global, critica y plural.

La UAN ofrece fomentar, organizar y realizar investigacion cientifica; propiciar

la difusion y aplicacion de los conocimientos cientificos y tecnicos en la

solucion de los problemas estatales, regionales y nacionales; coadyuvar a la

conscrvacion, desarrollo, creacion y difusion de la cultura, extendiendo sus
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beneficios a toda la sociedad.

- EI nuevo modele academico busca propiciar la autogesti6n del aprendizaje y la

fotmaci6n integral que combine capacidades tecnicas y profesionales con una

s6lida identidad universitaria y compromiso social.

Formar profesionalmente a la juventud, generar conocimiento vinculado al

desarrollo social y difundir la cultura humanista, las manifestaciones artisticas y

las innovaciones tecnol6gicas y cientificas. Esta conformada por individuos de

diverso origen socioecon6mico, cultural, politico e ideol6gico.

1.5.2 Metas DAN

La VAN busca propiciar la autogesti6n del aprendizaje y la formaci6n integral

que combine capacidades tecnicas y profesionales con una s61ida identidad

universitaria y compromiso social.

Plantear proyectos de mejoramiento en la c1aridad de los programas de

atenci6n a estudiantes; formaci6n y fortalecimiento del perfil profesional

docente, asi como el de los procesos de gesti6n.

En su tronco blisico universitario ofrece desarrollar habilidades fundamentales

que faciliten, en el estudiante, e1 autoaprendizaje y el establecimiento de

vinculos productivos y humanistas con otras culturas y con la sociedad a la k

pertenece.
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En el tronco basico universitario, tiene como cometido desarrollar habilidades

- fundamentales que faciliten en el estudiante el autoaprendizaje y el

establecimiento de vinculos productivos y humanistas con otras culturas y con

la sociedad a la que pertenece.

En el tronco basico universitario el estudiante para su desenvolvimiento debe:

• Saber comunicarse y comprender en un mundo globalizado,

interdependiente e intercultural.

• Dominar una segunda legua.

• Deterrninar los aspectos matematizables 0 logico deductivos de la

realidad (cuantificar, calcular, crear modelos matematicos de las

realidades 0 de los objetos, de sus intereses academicos, cientifico y

humanista).

• Desarrollar y potenciar habilidades para el manejo de las tecnologias de

computo y comunicaciones, aplicandolas a su proceso de aprendizaje y

conocer sus posibilidades de autoaprendizaje a partir del planteamiento

de estrategias y estilos de aprendizaje para su beneficio profesional

inforrnativo.

Entre las metas de la DAN estan: la capacitaci6n a los docentes en el disefio de

planes y programas por competencias profesionales, organizacion, y produccion

de los cuerpos acadeinicos, la redefmicion del programa de asesorias y tutorias,

la creacion de un centro psicopedagogico e implementar politicas de
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flexibilidad curricular y movilidad estudiantil, abatir el rezago la desercion

estudiantil, definir politicas para la evaluacion del aprendizaje.

1.5.3 Concepto y sistema de aprendizaje

La VAN ofrece una educacion constructivista con un modelo academico

basado en competencias profesionales, donde el profesor es solo un facilitador

y promueve el auto aprendizaje.

Ofrece instalaciones confortables, una biblioteca virtual para toda la

universidad, un centro de computo universitario, un centro de idiomas, y en las

unidades academicas ofrece laboratorios, centro de computo, bibliotecas, en

casi toda la unidad de agricultura, auditorios, maquinaria, invemaderos, campos

agricolas con unidades de produccion, convenios institucionales.

Se ofrece al alumno desarrollar habilidades actitudes y destrezas fundamentales

que faciliten el autoaprendizaje y el establecimiento de vinculos productivos y

humanistas, valores, cultura de calidad para que al egresar participe tanto en el

desarrollo regional, estatal, nacional e internacional.

1.5.4 Rol del docente .

La VAN ofrece en su modelo por competencias profesionales, en el nivel

licenciatura maestros titulados de licenciatura, maestria y doctorado, para la

maestria al docente se Ie requiere niveles de maestria 0 doctorado, en el

doctorado su planta docente son doctores. la oolitica de contratacion es cor. :'
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grado de maestria 0 doctorado, con categoria de maestros -investigadores por

horas, semana, mes 0 tiempo completo.

El maestro centra su actividad en el alumno, es facilitador del proceso de

adquisici6n de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Los maestros estan agrupados en cuerpos academicos en vfas de consolidacion

en un bajo porcentaje, y en academias por areas de unidades de aprendizaje,

donde la organizacion de las unidades de aprendizaje depende de los maestros

especialistas en la misma unidad de aprendizaje, y entre quienes participan en

ella realizan el contenido curricular, las pnicticas, la forma de evaluacion, a sf

como el programa de capacitacion tanto tecnica como pedagogica para tutores y

asesores, esta capacitacion se encuentra con una resistencia de los maestros.

Las tutorias son presenciales con un programa establecido, con los tutorados las

asesorias son para apoyar al alumno en la realizacion de su tesis, el maestro ve

al alumno como al ser que necesitan capacitar para volverlo competitivo en el

Mundo laboral intemacional, es un facilitador del proceso de aprendizaje,

mediante la elaboracion de medios de aprendizaje (impresos y videos) y realiza

asesorias.

El maestro realiza como tutor un encuadre con el alumno para brindarle apoyo

en su metodologia de trabajo y en su problemlitica individual guiarlo en la

formacion de valores y actitudes de busqueda de alternativas.
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1.5.5 Concepcion del estudiante

- AI estudiante se Ie define como una persona que busca propiciar la autogestion

del aprendizaje y la formacion integral que combine capacidades tecnicas y

profesionales con una solida identidad universitaria y compromiso social.

Son personas con capacidad social, critica y reflexiva, altamente competitivas,

comprometidas con su entorno, capaces de transformar sus propias pnicticas.

Manejan dos idiomas, son emprendedores, preparados para continuar su propia

formacion, viven sus valores, hacen uso de la tecnologia, son pro-activos,

identificados con su institucion, con vision internacional, ejercen habilidades de

eomunieaeion y tienen eapacidad de trabajar en equipo.

1.5.6 Estilos motivacionales

Para el estudiante de la UAN la principal motivaeion es el pertenecer a la

unidad de aprendizaje; la cual ofreee flexibilidad curricular, con programas

aereditados, en estas se prornueven aetividades con escenarios pnieticos y que

fomenten el espiritu investigativo y emprendedor que 10 Bevan a la

confrontacion con su realidad y Ie impelen a buscar nuevas propuestas, este

sistema edueativo ofrece material impreso, videos, tutorias y asesorias.

Apoyo con beeas eeonomicas, son alicientes 0 premiaciones, estas se manejan

conforme a los Iineamientos generales de la SEP y la Universidad.
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EI servicio social es otto estimulo, ya que 10 pueden realizar en la misma

universidad 0 unidad academica.

Los veranos cientificos 0 estancias con investigadores que la universidad

solventa economicamente, son oportunidades otorgadas a los alumnos con los

mejores promedios.

Realizar pnicticas profesionales en instituciones publicas 0 privadas.

A demas conseguir un titulo de licenciatura, maestrfa y doctorado, 0

constancipor el grado de estudios cursados 0 de capacitacion, diplomados; la

VAN ofrece una bolsa de trabajo para sus egresados, revalidacion de estudios

en el extranjero, intercambios estudiantiles y titulacion por promedio de 96 0

mayor.

1.5.7 Metodologia de enseiianza

La educacion esUi centrada en el estudiante y en el aprendizaje; en el desarrollo

de competencias profesionales integrales y en la formacion en valores; con

programas educativos acreditados y una oferta educativa pertinente. Dispone de

infraestructura adecuada para el'desarrollo de los programas de las unidades de

aprendizaje, se sustenta en el desarrollo de la investigacion y en acciones de

extension; ofrece los servicios necesarios de asesorias, tutorias, atencion

psicopedagogica.

El docente es un facilitador de aprendizaje con materiales interactivos diversos,
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tutoriasyasesoriaspresenciales.

1.5.8 Propuestas evaluativas

Las evaluaciones se acercan mas al modelo tradicional de examenes escritos

despues de haber avanzado ciertos contenidos de la unidad de aprendizaje, se

evalUan las practicas, la asistencia obligatoria a clases con horario establecido,

un examen fmal, cursos de verano 0 remediales para reprobados.

Titulacion, despues de haber cumplido con el servicio social, mediante:

elaboracion de tesis, informe del desempeiio profesional, por CENEVAL, curso

de titulacion, por excelencia academica cuando el promedio academico de 96.

1.5.9 Soporte topol6gico

La VAN se encuentra ubicada dentro de la zona urbana rodeada de jardines,

campos deportivos 10 que Ie otorga un ambiente de amplitud, tranquilidad y

frescura; sus instalaciones son amplias sumamente comodas cuentan algunas

con aire acondicionado, mobiliario, aparatos electronicos, con tecnologia de

punta, con diversos tipos de recursos tecnologicos, es sencillo pero cuenta con

los apoyos logisticos necesarios, la universidad se encuentra distribuida en

varios municipios del estado. Er ambiente estudiantil es cordial y sencillo, la

mayoria de los aillmnos provienen de clase media y baja.

1.5.10 Lo positivo, negativo e interesante

a).-Lo Positivo
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Es un modelo flexible, con un sistema de creditos que Ie pennite al alumno

transitar en las carreras del area asi como tenninar la carrera en menos tiempo

- que el programado nonnalmente, 10 que quiere decir que pueden terminar su

carrera basta un ano antes de 10 previsto, 0 para quienes trabajan porque no les

pennite su tiempo pueden seleccionar su horario de c1ase y a Sl se les facilite

terminar una carrera como maximo en siete anos. En la flexibilidad curricular

existen unidades de aprendizaje, optativas, libres y especializadas que el podni

seleccionar para su formacion, al igual que Ie permitinin conocer 10 que crea

que Ie estiti!.

Es un modelo que tiene una relaci6n estrecha de la teoria con la pnictica. La

U A N ofrece altemativas de estudios profesionales a muy bajo costa

(simb6lico, anual) que brinda oportunidad a las clases economicas bajas. Ofrece

cursos y diplomados gratuitos a sus inscritos y de areas de conocimiento que

son verdaderas herramientas de trabajo (computaci6n). Ofrece una amplia

gama de carreras universitarias, con cuatro niveles de estudio, como son

preparatoria, licenciatura, maestria, doctorado. Ofrece seis oportunidades

diferentes de titulaci6n, la obligaci6n de realizar un servicio social que los

vincule a la comunidad con la que vive.

La existencia de una bolsa de trabajo que garantiza conseguir un empleo al

terminar sus estudios. Ofrece capacitaci6n continua y muy diversos tipos de

capacitaciones continlias.

Las instalaciones son c6modas generan un ambiente de tranquilidad y exist~ el
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uso de tecnologia de punta.

- La VAN se encuentra ubicada en la capital asi como en diversas cabeceras

municipales del estado, para ofertar la oportunidad de estudiar a la poblacion

rural, cuenta con programas de fonnacion docente, para Ofrecer capacitacion

tecnica y pedagogica a su planta de facilitadores. Asi mismo en apoyo ala

fonnacion de 10 s alumnos, ofrece tutorias y accesorias personalizadas.

b).-Lo negativo

La planta docente carece de capacitacion pedagogica, y esto dificulta el proceso

de aprendizaje, por competencias profesionales. La resistencia de los maestros a

la capacitacion tanto tecnica como pedagogica.

EI sistema educativo se dice flexible; sin embargo, existen tiempos bien

delimitados para realizar los estudios.

c).-Lo interesante

Con este modelo los estudiantes en el tronco basico tienen movilidad de un area

a otra, se utiliza tecnologia de punta, tele conferencias, correo electronico,

laboratorios, invernaderos, campos agricolas, instalaciones comodas, aulas

auditorios y vehiculos para practicas, flexibilidad del curriculo academico,

actualizacion de programas del curso, los costos de materiales impresos son

bajos pues son compilaciones 0 antologias. La universidad contrata personal

con grado de maesma a doctorado, pero sin perfil profesional especializarte
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CAPiTULO II

EL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 Caracterizacion de la prictica docente en la Unidad Academica de

Agricultura de la Universidad Autonoma de Nayarit

En todo caso, en el Estado de Nayarit un porcentaje significativo de la poblaci6n

proviene de municipios rurales empobrecidos y conforman la matricula de 1a

Vniversidad Aut6noma de Nayarit, de los cuales 101 estudiantes de primero,

segundo y tercer grado, cursan la Licenciatura en la Vnidad Academica de

Agricultura, de los cuales aproximadamente el 95 % son hombres; para algunos,

Agronomia constituye su segunda opci6n ya que fueron rechazados de la

diferentes carreras de la V A N a donde intentanln ingresar al ano siguiente.

De acuerdo con el grado de estudios se distribuyen de la siguiente forma:

',; ~efrPf~~£~~~:'.'; .. 'rQtc~~~je'
3 Primeros afios de Licenciatura 39 38 %

3 Segundos afios de Licenciatura

3 Terceros afios de Licenciatura

Total

28

34

101

28%

34%

100%

Fuente: Archivo del Departamento Escolar de la VA de A de la VAN 1997.
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2.2 La practica docente

- La pnictica docente que se observa, es una actividad realizada por profesionistas

que para ser docentes comprobaron como unico requisito el tener una formaci on

disciplinaria y dado que la formacion didactico-pedagogica no es requisito, solo

algunos docentes por necesidades particulares asisten a cursos de formaci on

docente organizados estos por la institucion con el fin de adquirir herramientas

didacticas que contribuyan al mejor desempei'io de su practica y/o para obtener

puntos para mantener la beca de desempei'io academico.

EI profesor de aula es el encargado de transmitir los conocimientos teoricos; al

iniciar el semestre se enfrenta con los programas de las asignaturas que tiene que

impartir asignados por la administracion de la escuela que si bien forman parte

de su area disciplinaria no las dominan completamente y en algunos casos las

desconoce. Lo anterior lIeva al docente a elaborar apuntes con base en textos que

durante la c1ase trasmite al dictar y explicar los conceptos desarrollados en el

resumen, 0 reparte fotocopias para que el alumno conteste un cuestionario que

posteriormente sera el temario, algunas veces utiliza medios audiovisuales para

proyectar los apuntes 0 dibujos en acetatos 0 canon, emplea rota folios

elaborados y laminas. Para el desarrollo de dichas actividades, utiliza en

ocasiones como estrategia didactica las tecnicas grupales formando equipos. La

evaluacion de los conocimientos, se realiza a traves de examenes que pueden ser

mensuales, al finalizar cada unidad 0 semestrales, y adoptan diversas formas

como son: en forma oral desarrollando temas, 0 exposicion de un tema en equipo

ante el grupo, en forma escrita a traves de cuestionarios de opcion multiple, y
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desarrollo de temas que fueron explicados y dictados por los maestros, en ambos

casos predomina la memorizacion

Entre los maestros de la unidad academica la comunicacion para uniformizar

criterios de diseno curricular, contenidos, pnkticas y evaluaciones de las

asignaturas respecto al modelo tradicional en muy raras ocasiones se realizo,

actualmente con el modelo por competencias existe comunicacion en algunos

casos dado que existe una resistencia para uniformizar apuntes y pnkticas de los

contenidos tematicos de las unidades de aprendizaje predomina el egoismo.

2.3 EI personal docente

El personal docente que labora en la Unidad Academica de Agricultura puede ser

caracterizado seglin los datos de que se dispone a partir de los siguientes

indicadores:

2.3.1 Numero de docentes

Conrespectoalpersonaldocente,en2006,laplantaseintegrapor44profesores de los

cuales 43 son de tiempo completo'y uno es de medio tiempo por tener otro empleo; 2

son mujeres y 42 son hombres, de los que, 24 poseen licenciatura, 10 con grado de

maestria y 11 con doctorado; sin embargo no todos cuentan con experiencia

profesional.
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Los conflictos interprofesionales giran principalmente en 13 dimension de 10

simb6lico como una faceta mas de 10 politico, estos se dan generalmente por la

- apropiacion de un detenninado objeto 0 espacio institucional de trabajo entre

agronomia y otras profesiones como investigacion cientifica, al interior del

propio gremio de agronomia, situaciones que se reproducen en la institucion

educativa que origina la dificultad de concretar equipos de trabajo.

2.3.2 Profesiooes de origeo

Ingeniero quimico industrial

Medicos Cirujanos

Ingenierosciviles

Licenciados en derecho

Licenciados en economia

Licenciado en turismo

4.5%

2.27%

4.5%

2.27%

6.8%

2.27%

Licenciado

computacionales

Contador Publico

Total

sistemas I

44

2.27%

2,27%

100%

Fuente: Archivo del Departamento Escolar de la DAN 2006.



44

Con respecto a la formacion profesional, 33 docentes que corresponde al 75%

pertenece al area de agronomia, y constituyen las tres terceras partes del total de

- profesores. EI 25 % restante 10 constituyen profesionistas de otras areas del

conocimiento, la existencia de diferentes campo de formacion disciplinar en el

personal docente en area tecnica como social y cultural a garantizado que 10

formacion del agronomo curnpla con el objetivo de formar un profesionista con

conocimientos generales capaces de competir en su desempeiio profesional.

2. 3. 3 Personal docente con postgrados

Posgrado Entomologia

agricola

FUENTE: Encuesta dlrecta aphcada al personal docente de la UAA de la VAN

en 2006.

Los estudios de postgrado inician en 1990 en la Facultad de Agronomia hoy

UAA con la Especialidad y Maestria de Horticultura, donde egresan tres

maestros de la facultad con grado de maestria en horticultura, por iniciativa

personal ya que no existe un programa de formacion de profesores, se inicia el

postgrado de ciencias agropecuarias con un programa interinstitucional con la

universidad de Aguascalientes, Colima, UDG y Nayarit de donde egresaron 5

maestros con el grado de doctorado, otros maestros egresaron con sus maestrias
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de la universidad de Guadalajara, Juarez, Chapingo, Tamaulipas, un doctorado

en estadistica y, dos en doctorados en genetica en los Estados Unidos de Norte

- America, otro en nutrici6n animal en Espaiia y, nutrici6n animal en la

Universidad aut6noma de Chihuhua la preparaci6n disciplinar es en la UAA un

potencial para el desempeiio docente.

EI establecimiento de los estudios de postgrados en la Universidad Aut6noma de

Nayarit, ha motivado al personal docente a continuar con su formaci6n a tal

grado que en 2006 se cuenta con eI 50 % del total del personal formado en estos

niveles; del cual se espera un cambio de actitud al aplicar sus conocimientos y

habilidades durante la prlictica docente, al eliminar las experiencias educativas

en las que el saber academico es igual a poder.

2.3.4 Lugar de origen

EI 81.82 % de los docentes son originarios de los distintos municipios del estado,

del medio rural donde la actividad principal es la agricultura, en su mayoria de la

c1ase media con elementos culturales que se incorporan en e1los y que se

despliegan durante la prlictica docente en donde emergen manifestaciones de

resistencia al cambio. En cuanto a la escuela de procedencia, el 22.72 %

egresaron de la Escuela Superior de Agricultura hoy UAA de la Universidad

AutOnoma de Nayarit y, el 11.3% egreso de la Universidad con diferentes

profesiones, eI 18.18 % de otras Instituciones de Educaci6n Superior del Estado

ydelpais.
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2.3.6 Dedicacion

A partir de su fecha de adscripcion, el personal se ha ido promoviendo, bajo la

concepcion de que a mayor numero de tiempos completo es mayor Ia calidad de la

educacion, este personal debe cubrir 40 horas a la semana pero se asignan de tres a

quincehorasparaladocenciaexclusivamente.

EI 97.72 % del personal es de tiempo completo y, se dedica en la actualidad

exclusivamente a la docencia, el 2.28% es de medio tiempo ya que tienen dos

empleos, y eI 2.27% tres empleos.

Tiempo

completo

Medio tiempo

Total

43

44

97.72%

2.28%

100%

Fuente: Departamento de Personal de la VAN 2006.



48

En cuanto a los profesores uno es de medio tiempo y otro es de tiempo completo

son empleados de otras instituciones y, el 2.28 % solo se dedica a la docencia

- por se jubilado de la SAGARPA.

En este marco laboral, es donde tiene lugar el vinculo ensefianza aprendizaje y

esti inmersa la problematica de la practica docente, practica cada vez menos

atractiva por 10 compleja que se vuelve en nuestra realidad.

2.4 Planteamiento del problema de iunvestigaci6n

La practica docente dentro de la UAA de la VAN ha sido predominantemente

repetidora de informacion y exigente de comportamiento predeterminado.

Confinada a los ambitos intramurales, unilaterales y carente de compromiso

critico, cientifico, frente a la condicion socioeconomica de nuestra sociedad; la

formacion del personal ha mantenido la parcializacion del conocimiento,

subordinacion lineal, manejo teorico de la realidad y aceptacion de las leyes de la

oferta y la demanda.

En muchos casos prevalece un enfoque formal teoricista en el cual se parte de un

marco estitico de conocirniento teorico para la aplicacion.

La produccion del conocimiento su transicion y la aplicacion del mismo en

algunos casos se han mantenido aisladas, 10 cual implica la falta de

interdisciplinariedad que incide en la formacion de un personal docente fuera de

la realidad, por 10 tanto carente de capacidad critica y creadora que Ie permite
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explicarla, adquirir responsabilidad, tomar decisiones y actuar objetivamente

anteesarealidad.

Ya en el contexto de esta investigacion, se enuncia que los cambios y/o

reestructuraciones curriculares que se han realizado en la U ANy en la Unidad

Academica de Agricultura en cada momento historico, el problema es que se han

efectuado sin la participacion de la totalidad del personal docente, y de la misma

manera, se muestra la falta de actualizacion y formaci on pedagogica de los

profesores como una de las causas de la crisis educativa por la que atraviesa la

unidad academica de agricultura, entonces, la problemlitica se centra en la

pnictica del docente la cual se observa, como una actividad realizada por

profesionistas y que consideran como su principal fuente de ingresos la

docencia, para 10 que comprobaron como linico requisito el tener una formaci on

disciplinaria, dado que la formacion didactico-pedagogica no es un requisito, y la

practica docente se desarrolla de manera improvisada y conductista.

La UAN ha emprendido un modelo cuyas caracteristicas principales son: la

educacion centrada en el estudiante, netamente constructivista, el docente debe

propiciar la autogestion del aprendizaje y la formacion integral que combine

capacidades tecnicas y profesionales, con una solida identidad universitaria y

compromiso social.

2.4.1 EI problema

EI problema es identificar como se Ileva a cavo la transicion y la integracion del

modelo tradicional napoleonico al nuevo modelo academico por competencias
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profesionales tanto alumnos como maestros y como desarrollan su practica

docente los profesores de la unidad academica de agricultura en el aula, y si

- vineulan la teona con la practica al realizar las practicas en el campo agricola, y

verificar cuales son las insuficiencias pedag6gico-didacticas, tanto en los

maestros como por los alumnos.

2.4.2 Objetivo general

Identificar como se efectlia la practica docente de los maestros de la Vnidad

Academica de Agricultura de la V A N en su transici6n del modelo tradicional al

nuevo modelo academico por competencias profesionales establecido en la

VAN.

Objetivos especificos.

a). Caracterizar Ja practica docente de cada uno de los maestros a fin de

identificar la practica docente de la Vnidad Academica de Agricultura.

b).Venficar el uso y aplicaci6n de los recursos didacticos en la practica docente.

c). Identificar comportamiento docente como profesor 0 como facilitador.

d). Determinar la participaci6n d~ los docentes en la actualizaci6n y formaci6n

docente.
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2.4.3 Hipotesis

A mayor preparacion pedagogica del docente mayor posibilidad de su

incorporacion al modelo por competencias.

La preparacion pedagogica en competencias integrales por parte del docente

facilita su integracion al nuevo modelo de la VAN.

EI grado de conocimiento del modelo propuesto en la reforma academica de la

VAN, incrementa la participacion en programas de formacion pedagogica del

personal docente.

Por 10 que puede desprenderse de los objetivos propuestos, puede visualizarse

que la sistematizacion de conocimientos impactani el proceso de enseiianza

aprendizaje, ya que esta se transforma en si misma en un objeto de estudio para

alurnnos y docentes.

En este sentido se considera necesario que se identifique en este estudio la

funcion del profesor de la VAA de la V A N como docente y su participacion en

los diseiios curriculares y dinamicas de formacion profesional que la Universidad

emprendio con la aplicacion al nuevo modelo academico.

EI documento rector para la reforma academica de la U A N subraya de manera

sustantiva, la relacion de la universidad con su entomo, asi como mejorar los

niveles de calidad y pertinencia de los programas educativos que respondan a las

necesidades sociales de la region y del pais, en general se plantea una nueva

estructura academica, y pretende que sean las areas academicas, para el caso de
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la UAA es el area de (Ciencias Biologicas y Agropecuarias) que sena la rectora

como organa de gestion academica, cuya funcion es delinear y proponer

- opciones operativas en la docencia, en efecto eJ documento rector sostiene un

cambio trascendente para al vida universitaria. Sin embargo a tres y meses de su

operacion dista mucho de reflejar sus propositos. Es cierto que el cambio esta

generando, y provocando resistencias, y que en cualquier proceso de

transfonnacion habra quienes esten convencidos que la universidad puede

construir el compromiso y otros quizas Ie apuesten a la transfonnacion sin

transfonnarse, pero resulta que el desempefio docente se realiza en el aula en la

relacion alumno maestro, y respecto al alumno existe una resistencia de acuerdo

con la opinion omitida por los maestros, y respecto al maestro de acuerdo con el

alumno muy pocos maestros son docentes y no han dejado de ser conductistas

aun asi sin generar aprendizaje significativo.

En este contexto la U AN ha delineado un modelo academico con una educacion

centrada en el estudiante; con planes y programas de estudio flexibles,

desarrollados en un sistema de creditos que pennitan la movilidad de profesores

y estudiantes en las areas, la interdisciplinariedad y la investigacion como eje

sustancial de la construccion del conocimiento.

En el caso de los maestros de la ,UAA de la UAN que espacios y que cambios

estan generando para transitar del conductismo tradicional al constructivismo, ya

que el sentido academico del nuevo modelo es centrado en el estudiante, y su

aprendizaje supone sujetos autonomos y preparados para tomar decisiones con

respecto a su fonnacion, resultado que esta muy distante de acuerdo con la

opinion tanto de alumnos como maestros.
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CAPiTULOID

CARACTERlZACI6N DE LA PR.ACTICA DOCENTE TRADICIONAL

A UN MODELO CONTRUCTIVISTA POR COMPETENCIAS

PROFESIONALES

3.1. La practica docente.

EI estado de conocimiento sobre la practica docente, consiste en el conjunto de

trabajos e investigaciones que han tornado como objeto de estudio a la practica

docente, en un lugar y tiempo determinados.

Es asi, que los ultimos alios han sido importantes por los cambios conceptuales

que se han dado en los elementos que integran la noci6n de pcictica docente

como tema de investigaci6n. Para los fines del presente trabajo, se toma como

punto de partida las experiencias llevadas a cabo en Mexico, rescatadas desde el

Congreso de Investigaci6n Educativa realizado en 1981, en 1993, Y el foro de

investigaci6n y calidad educativa del 2005 y en el congreso de innovaci6n

educativa 2006 celebrado en la Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla.

Estas investigaciones invitan a reflexionar sobre las distintas practicas docentes

existentes, por ser un tema que se desarrolla en estructuras sociales elevadamente

complejas donde los escenarios 'dependen de las politicas de educaci6n de

nuestro pais, asi como del marco legal de donde surgen sus fundamentos

principales.



54

Antes de los ochentas, la practica docente no se incluia como tema de

investigaci6n, "Ia atenci6n se enfocaba en atender el crecimiento de la matricula

- en todos los ambitos educativos; la cual, en el nivel de educacion superior de

1970 a 1982 paso de 252 mil a 918 mil", de acuerdo con los datos que presenta

el plan de desarrollo institucional para de la universidad Autonoma de Nayarit,

2004-2010 la matricula fue de 10,333 yen el 2005 se incremento a un total de

11,112estudiantes.

En el Congreso Nacional de Investigacion Educativa realizado en 1981, los

estudios e investigaciones sobre la practica docente se centraban en: el proceso

enseiianza-aprendizaje, estableciendo como categoria de analisis la relacion

maestro-alumno, como ambito conceptual el espacio aulico y como variables el

uso de los modelos didacticos por parte del maestro asi como el logro de

conocimientos y habilidades por el alumno.

Hasta 1981 estos estudios son poco extensos, con propuestas vagas y difusas,

con dificultades conceptuales y de organizacion en su realizacion, sobre todo

que estas investigaciones no explican los problemas de la practica docente y su

que hacer cotidiano, ya que en los estudios predominaban acciones con clara

tendencia a 10 tradicional, otros se guiaban por el enfoque de la aplicacion y con

productos terminados e influel1ciados por la politica gubernamental. La

prospectiva de ese inforrne recomendaba investigaciones sobre el docente y su

implicacion en su tarea docente.
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En el segundo Congreso de lnvestigacion Educativa, la investigacion educativa

en los 80 "perspectivas para los 90". En estados del conocirnientos. Mexico,

- 2CNITE.1993. Efectuado en 1993 rescata investigaciones en seis campos

tematicos: practica docente, saberes docentes, practicas estudiantiles, saberes

estudiantiles, interaccion, condiciones materiales e institucion.

EI foro de investigacion de calidad e innovacion educativa en la Benemerita

Universidad Autonoma de puebla (BUAP) con propuestas para la transformacion

institucional realizado del 22 al 23 de agosto del 2005, los trabajos de

investigacion se centraron en el constructivismo y en propuestas sobre nuevos

modelo academicos, asi como en propuestas que se centran en el actor del salon

de clases, la pnictica docente como un facilitador.

En el sexto congreso institucional en la Benemerita Universidad Autonoma de

Puebla (BUAP) 2006, Retos y Expectativas de la Universidad HE! papel de la

Universidad en la transformacion" se presentaron trabajos en tome a pensar el

modelo academico en los niveles de educacion superior.

Se observa a veinticinco ailos de distancia entre los congresos, que los estudios

sobre la practica docente se encuentran en otro nivel por la transformacion y

desarrollo de los estudios realizados; estos permiten valorar el peso relativo

como nuevo conocimiento en distintos esfuerzos cientificos, destacando los que

se refieren a perspectivas cualitativas con enfoques constructivistas y posturas

novedosas al concebir de distinta manera al mundo, nuevas propuestas teoricas

en oposicion a los modelos tradicionales, de donde surgen objetos de analisis que

posibilitaron la critica y la generacion de nuevas propuestas de practica docente,
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opciones viables; que propiciaron un movimiento que culmino en una nueva

corriente.

En oposicion a la didactica tradicional, se elabora una propuesta didactica

altemativa a la que se denomina contructivismo puro aplicado en un modelo

academico por competencias profesionales. A partir de esta perspectiva, se

prescribe la practica docente con los siguientes pasos: "establecer objetivos 0

saberes de aprendizaje de las unidades y del curso; organizar el conocimiento a

partir de la reflexion, evaluar los objetivos 0 saberes de aprendizaje alcanzados,

asi como los obstaculos y resistencias que se presentaron al aprender.

En el II Congreso Nacional de Investigacion Educativa. (Op.cit.). Se considero

que la didactica critica, a traves del trabajo grupal, favorece las interrelaciones en

el salon de c1ases como un mecanismo para superar el individualismo y los roles

pre establecidos para profesores y alurnnos. Propicia una practica aulica que

toma como eje la reflexion, como agente catalizador en el ambito de la

educacion nonnal. Esta idea ha generado proyectos de actualizacion y desarrollo

profesional, como diplomados, especialidades y maestrias en distintos estados de

larepublica.

De esta postura surgen libros de texto analiticos con propuestas hacia una nueva

practica docente, que toma en sus manos la relacion enseiianza-aprendizaje como

una estrategia para superar a la propuesta de la tecnologia educativa; ademas la

profesionalizacion de la docencia alcanza el reconocimiento social que demanda

una practica con mayor dedicacion, para desarrollar integralmente; el diseiio
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curricular, la planeaci6n de su pnictica asi como la evaluaci6n-y la investigaci6n

como eje metodol6gico.

De acuerdo con Chan (1992). EI analisis de la pnictica docente se convirti6

entonces, en eje de reflexi6n para la creaci6n de la Iicenciatura de nivelaci6n de

la U.P.N., asi como para elevar al nivel de licenciatura en las escuelas norrnales

que iniciaban un nuevo plan de estudios en 1984, y eI interes por la noci6n de

practica docente como contenido de ensei'ianza mas que como tema de

investigaci6n; alcanzando un lugar nacional como objeto de reflexi6n y

desarrollo curricular en especialidades y maestrias en la U.P.N. y unidades

estatales, en diplomados, cursos de forrnaci6n de maestros y en la

fundarnentaci6n de propuestas de desarrollo acadernico.

Por las caracteristicas que se observan en la practica docente actual en los

ultimos arios del Siglo XXI se Ie califica como tradicional. A este respecto, surge

una propuesta para su transforrnaci6n a partir del anal isis de la propia practica

por parte del docente a traves de la investigaci6n acci6n que de acuerdo con

Mercado, Ruth y Eva Tabeada (op.cit.) se "concibe al sujeto como su propio

objeto de investigaci6n y transforrnaci6n", impulsando procesos forrnativos

reflexivos de la actividad que se genera en el aula, escuela, asi como la funci6n

social del trabajo docente.

De acuerdo con Rueda (1991). Esto ha propiciado que algunos docentes, inicien

estudios 0 investigaciones en su espacio aulico y con la participaci6n de sus

alurnnos; entre los que se encuentran: el papel del contexto academico, los
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modelos de relacion educativa dominante y las formas mas frecuentes de

evaluar, estos se realizan a traves de la aplicacion de modelos de enseiianza

- como un mecanismo para comprobar que en las practicas de los maestros

predomina la exposicion verbal, en donde el papel central se Ie asigna al profesor

y la ausencia de coordinacion academica dentro de las instituciones.

Mercado, Ruth (1988). Consideran que una aportacion al campo de la

investigacion educativa es la que nos muestra los saberes del maestro, en

terminos de practicas especificas en el aula, encaminadas a observar las

habilidades de los maestros para organizar el grupo, tomar en cuenta cada

intervencion de los alumnos, as! como promover y mantener la actividad

individual; y "de acuerdo con Talavera, Ma. Luisa 1992, tambien las estrategias

utilizadas por los maestros para transmitir los saberes especificos, seleccionar y

combinar diferentes saberes para realizar sus practicas de enseflanza".

Rockwell. Elsie y Ruth Mercado (1986). Dicen que ligado mas al campo de la

investigacion, emerge la nocion de trabajo docente como elemento de

comprension de la practica docente en el contexto institucional, dandole enfasis a

las condiciones materiales en la escuela, los saberes docentes y la historicidad

que configuran practicas heterogeneas de enseiianza, y comprender la relacion

del profesor con su practica.

Granja, Josefina. (1989). Aportan que la practica docente se concibe como el

complejo de interacciones en los que se inscribe el docente, un tanto actor en el

salon de clases; la formacion docente, asumida como proceso cotidiano

permanente de conformacion en la institucion; eI curriculum como la estructura
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que enmarca la acci6n del profesor y que es afectada por este; la didlictica, en

tanto ambito de reflexi6n y analisis permanente sobre el proceso de enseiianza

- aprendizaje asumido este como espacio de interacci6n construido en la relaci6n

maestro, alumno, contenido, espacios y recursos; la instituci6n en tanto zona de

inserci6n formal y contextualizadora del trabajo docente .

En el Segundo Congreso de lnvestigaci6n Educativa, el estado del conocimiento

en los estudios de investigaci6n sobre la practica docente se muestra una mayor

apertura en 10 que se refiere a las conceptualizaciones y en 10 relativo a las

estrategias de investigaci6n.

EI concepto de practica docente como nuc1eo de muchos de los trabajos

pareciera romper con la homogeneidad. En unos trabajos la practica docente es el

objeto de estudio en terminos de descripci6n, explicaci6n y constituci6n hist6rica

y cotidiana como un proceso social e institucional.

En otros es el principal objeto de critica, e intenci6n a transformarla; para otros

la practica docente es la via de la propuesta de enseiianza en terminos de

influencia directa en el proceso educativo de investigaci6n experimental sobre la

ensefianza.

Otra perspectiva de practica docente que adquiere significaci6n, depende del

campo te6rico desde el que se construye el concepto, Sin embargo la polisemia

del uso del que genera el concepto implica la variabilidad en la intencionalidad:

a) Descripci6n y explicaci6n de la practica docente.
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b) Transfonnaci6n de la pnictica;

c) Aplicaci6n de una propuesta de pnictica docente.

Los trabajos descriptivos son menos tornados en cuenta, que los que se

fundarnentan en propuestas transformadoras, destacando que abundan trabajos

que se caracterizan por fundarnentarse en una misma conceptulizaci6n

metodol6gica.

En el Foro de innovaci6n (2005). Se define que el docente es un mediador en el

proceso de ensefianza aprendizaje. Y su rol se centra en favorecer la construcci6n

y transformaci6n del conocimiento, asi como la interacci6n entre los alurnnos,

con la fmalidad de garantizar el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales,

que permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos planteados.

Asi mismo consideran que las funciones del docente son: participar en el disefio

y construcci6n de los prograrnas de las asignaturas, disefiar y promover los

espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula, en contextos academicos y

sociales, coordinar y promover las actividades propuestas por el curriculo,

participar en la evaluaci6n de conocimientos, logro de objetivos en los alurnnos

planteados por el programa de estudios.

En la propuesta del disefio metodol6gico para impartir algunas materias,

Tammara (2005). Definen que el disefio metodol6gico de algunas materias sean

mas practica que te6ricas, por 10 que la funci6n del maestro como docente, sera

una persona con responsabilidad y profesionalismo, hacia el apoyo del grupo en

su trabajo practico. EI maestro no debe dejar solos a los estudiantes en ningUn

momento del curso. Durante las sesiones te6ricas deben implementar din8micas
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que propicien la interacci6n grupa[, el desarrollo de habi[idades de pensamiento

critico y creativo. E[ profesor tendni e[ papel de faci[itador, por 10 tanto debe

tener conocimientos suficientes sobre el tema de [a materia que irnparte, asi

como herramientas didacticas para diseiiar sus sesiones.

Tapia (2006). eta. A Franco Guilardi, en su libro de "Crisis y perspectivas de la

formaci6n docente", aporta al tema de innovaci6n [a importancia de

imp[ementar[a dentro de los planes de estudio que se encargan de formar

docentes para preparar[os y 0 capacitar[os a imp[ementar dentro de su didactica

cotidiana modelos innovadores.

Tapia (2006). Dice e[ docente es considerado como eje central para la ap[icaci6n

de toda innovaci6n, existen intensiones de [as instituciones y politicas hacer

cambios a [a practica del maestro para [ograr mayor calidad con eficacia y

eficiencia, pero e[ encargado de lIevar todos estas reformas y propuestas a la

practica es precisamente e[ profesor, quien decide fina[mente si [0 hace 0, no; por

esta raz6n es necesario que se capacite mayormente a los docentes para que sean

capaces de irnp[ementar[as.

E[ ro[ del profesor y su preparaci6n es fundamental en [a rea[izaci6n del cambio,

por [0 que Tapia Cta. a Martha Libedinsky en su [ibro "La innovaci6n en la

enseiianza", menciona el surgimiento de una nueva didactica emergente en la

que toma en cuenta a los autores como los que conciben y desarrollan [a

innovaci6n. Las innovaciones didacticas emergentes se definen como las

propuestas de enseiianza generadas por docentes de aula, caracterizadas por [a

ruptur8 y oposici6n con practicas docentes consolidadas, profundarnente

ensambladas con el contenido curricular disciplinar, y que atiende tanto a [os
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intereses cuJturales de los docentes que las diseiian y lideran, como a los

intereses culturales de los estudiantes. EI docente debe de preocuparse por incluir

"dentro de su didactica, actividades que ayuden a completar su enseiianza.

De acuerdo con Dominguez en su documento lnnovacion Educativa, Enfoques

didacticos y pedagogicos contemporaneos (2006). La innovacion educativa

tambien brinda oportunidad a los profesores de crear sus propias metodologias

de enseiianza, donde tienen la facilidad de crear nuevas tecnicas, haciendo una

vinculacion de 10 teorico con 10 pnlctico, para que el conocimiento no se quede

solo en el aula sino que trascienda de esas paredes del aprendizaje, fomentando

valores al alwnno, convirtiendolo en un investigador, porque cabe recordar que

antes tomabamos la investigacion como obligacion del profesor, y no es asi,

tambien la innovacion educativa quiere y necesita que el alumno se convierta en

un ente activo, que Ie guste indagar para ampliar su brebaje cultural y asi que

comprenda que aprender no solo es obligacion del docente que transmite los

contendidos sino tambien de que el busque y pueda crear sus propias estrategias

de aprendizaje.

Como podemos ver la innovacion nos proporciona las herramientas necesarias

para llevar a cabo el proce~o de enseiianza-aprendizaje.

'Por 10 antes expuesto, se considera que la prlictica docente es una actividad

lintencionada, a traves de la cual se difunden los conocimientos, la cultura y los

:saberes en funcion del proyecto educativo institucional.
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Marquez (1988). Granja, (1989). Arredondo, (1990). Comparten la aportaci6n

cientifica de los academicos que proponen para el desarrollo de la pnictica el

- aprendizaje grupal, en donde a traves de la interacci6n el a1umno y el maestro

aprenden a aprender, aprender a hacer y a ser; para que esto se logre, el docente

debe utilizar la didactica como plan, como proyecto a desarrollar para lograr

aprendizajes significativos en los alumnos a traves del analisis critico de la

realidad y cumplir con los objetivos planeados, proporcionar una educaci6n

integral, formar hombres en los espacios disponibles asi como con los recursos

con que cuenta; es decir una practica docente donde el maestro sea un

propiciador del debate con el objeto de conocimiento disciplinario sin desatender

a la vez la promoci6n de un humanismo con rescate de valores que posibilite un

pensarniento critico.

Henao (2005). Propone que desde el paradigma constructivista, partimos de

concebir al aprendizaje como un proceso de asimilaci6n y acomodaci6n en

donde se transforman las estructuras mentales debido a la captaci6n de relaciones

inherentes a nuevos conocimientos y, ala adaptaci6n del sujeto a su medio

ambiente.

EI aprendizaje se da a traves del desarrollo de habilidades cognitivas que

permiten al estudiante estructurar ideas, conceptos, 0 hechos especificos basicos

para lograr en la practica una ejecuci6n afectiva de nuevas mejoras y

oportunidades educativas, sin darnos cuenta que estan latentes en nuestra vida y

no les tomamos la minima atenci6n.
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Existen proyectos innovadores que buscan perfeccionar- y modificar el

conocimiento y nosotros no los ponemos en pnictica, muchas veces nos

- quejamos del sistema que lIevamos sin observar que estos proyectos innovadores

10 Unico que pretenden es cubrir las necesidades que demanda la sociedad y

lIevar el conocimiento a la pnictica y a la vida cotidiana con la Unica intencion de

interiorizar los conocimientos_

La innovacion educativa tambien brinda oportunidad a los profesores de crear

sus propias metodologias de enseiianza, donde tienen la facilidad de crear nuevas

tecnicas, haciendo una vinculacion de 10 teorico con 10 pnictico, para que el

conocimiento no se quede solo en el aula sino que trascienda de esas paredes del

aprendizaje, fomentando valores al alumno, convirtiendolo en un investigador,

porque cabe recordar que antes tomabamos la investigacion como obligacion del

profesor, y no es asi, tambien la innovacion educativa quiere y necesita que el

alumno se convierta en un ente activo, que Ie guste indagar para ampliar su

brebaje cultural y asi que comprenda que aprender no solo es obligacion del

docente que transmite los contendidos sino tambien de que el busque y pueda

crear sus propias estrategias de aprendizaje.

Como podemos ver la innovacion nos proporciona las herramientas necesarias

para lIevar a cabo el proccso de ,enseiianza-aprendizaje, en el que se incluye la

implementacion de la tecnologia que es solo una herramienta de la innovacion

mas no un proyecto innovador y los planes curriculares que tiene como base Ja

enseiianza y deben de tener un cambio de 10 rigido a 10 lineal, en fin la

innovacion educativa es de suma importancia para el desarrollo de los individuos

porque cumple con cada uno de los aspectos que pide la sociedad estudiantil.
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3.2 Posicion epistemologica

La presente investigaci6n se inscribe en la investigaci6n para la docencia, en

donde, a partir del amilisis de la pfllctica docente desde la perspectiva

epistemol6gica del cognoscitivismo, y el constructivismo se pretende proponer

acciones para generar propuestas de forrnaci6n para su transforrnaci6n.

Para el analisis que se pretende realizar, partimos de considerar que la pnictica

docente es un producto inacabado, una estructura cognoscitiva (conceptos e ideas

acurnuladas en la mente) resultante de los saberes obtenidos durante procesos de

forrnaci6n preterita dentro de una instituci6n, pero como esta discurre en el

presente, este es el momento de reconceptualizar dicha pflictica, no se trata de

desvalorizar la pflictica docente existente, ni de cambiar una practica por otra,

sino, encontrar el desde donde articular los nuevos conceptos de pflictica

educativa.

Samuel (1995). Dice dicho analisis posibilitara al profesor reconocer su

concepci6n de practica docente producto de la experiencia y su pasado escolar al

confrontarse con la realidad educativa, analizar y reflexionar sobre sus

Iirnitaciones como experiencia de crisis, que genera el movimiento del

pensarniento, un momento de renovaci6n que perrnite identificar conceptos

c1aves existentes 0 ideas afianzadoras con el fin de organizar una base firrne para

aprendizajes significativos posteriores, ya que Ausubel (eta.) por Samuel 1995,

dice "el aprendizaje se lIeva a cabo cuando se liga el nuevo material por aprender
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a Ia estructura preexistente y cuando se involucra material que es una extension

de conocimientos previos".

En la perspectiva epistemologica del cognoscitivismo, durante el proceso de

desplazamiento de las estructuras cognoscitivas existentes e historicas para la

inclusion y asimilacion de nuevos conocimientos durante el aprendizaje

significativo, provoca que se incorpore la conciencia al conocimiento para

integrar 10 critico al sujeto social, capaz de dar direccionalidad a su prlictica con

base en un proyecto eminentemente social.

Durante la desestructuracion y estructuracion cognoscitiva, la teoria no

dictamina la prlictica, sino que sirve para tenerla al alcance de la mane de modo

que sea posible ejercer la mediacion y comprender criticamente el tipo de praxis

exigida en un marco especifico y en un momento dado. Durante este proceso, la

docencia dice Glazma 1995, "debe concebir ala enseiianza como propiciadora

de autonomia y aruilisis para la apropiacion del conocimiento, en donde la

actividad cognoscitiva es un proceso social e individual de transformacion

mediante una labor intelectual y afectiva de los sujetos activos que por medio de

la investigacion interactUan con el objeto de conocimiento que cambia y se

transforma con base en la reflexion y analisis de las condiciones historico

sociales y los esquemas psicologicos de los sujetos que aprenden para conformar

su concepcion de mundo."

Bleger (1986). Dice que el lenguaje, como instrurnento de la comunicacion

juega un papel importante, ya que la palabra "por su valor simbolico reproduce

en el receptor el contenido simb61ico del efector, de donde resultan estimulos
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para la conducta del otro" el lenguaje entonces es una comiucta que no solo

transmite un significado intencional por su contenido consciente, sino que al

- mismo tiempo es un estimulo para la conducta del otro, suscitando acciones y

modificaciones, en este proceso de comunicacion se concreta la socializacion del

serhumano.

Barabtarlo (1992). Dice la docencia entonces, es una accion de promocion de la

libertad y de la racionalidad en el marco del compromiso mutuo, es una tarea

intencionada que requiere organizacion por parte del maestro y de acuerdo a las

condiciones del estudiante: saber, capacidad, habitos, actitudes y recursos, y "la

educacion como proceso de socializacion para el cambio".

La educacion es necesaria porque el pensamiento logico no es inato. Asi la

educacion no se puede limitar a la transmision de informacion 0 conocimientos;

tiene que ocuparse del desarrollo del pensamiento logico.

La retlexion de la practica docente constituye la instancia mas concreta para

construir nuevas formas de pensar, hacer e innovar, de generar proyectos que den

direccionalidad hacia la utopia, al interpretarla como practica educativa posible

de darse.

Es desde esta perspectiva que se ·define la posicion epistemologica a partir de 1a

cual se analiza la practica docente como objeto de estudio, anlilisis que se

posibilita con los aportes de los referentes teoricos de las corrientes pedagogicas

contemporaneas ya que estas permiten conceptualizar y caracterizar distintas

practicas asi como visualizar las tendencias.
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Las aportaciones en el campo de la epistemologia seiialarr la emergencia de

nuevas fonnas y modelos de concebir el mundo que nos rodea (eso que

lIamamos la realidad).

Juarez (2005). Considera que una de estas fonnas de ver un mundo que rompe

con la vision realista dominante (especialrnente en el campo de las ciencias), al

postular la imposibilidad de acceder al conocimiento de la realidad tal cual es.

Esta vision altemativa de concebir al mundo, lIamada Constructivismo 0

indagacion de la realidad caracteriza al conocimiento como construcciones

funcionales de la experiencia humana y a las teorias cientificas como

construcciones del ser humano y no como teorias de la naturaleza.

EI constructivismo, no solo es otra fonna de considerar el conocer, si no que

tambien muestra que hemos asimilado y fonna parte de nuestras teorias

implicitas una concepcion en donde se considera la existencia de un mundo real,

objetivo, Unico, causal e independiente al sujeto que conoce y con la posibilidad

de conocerlo tal cual es.

AI trascender en nuestras sociedades, el Realismo ha impugnado todas las

actividades relacionadas con' la ciencia, incluyendo su enseiianza, la

investigacion basica y la divulgacion. En el ambito escolar, esta fonna de

pensamiento se traduce en una concepcion especifica de como concebir el

proceso de enseiiar' y de aprender (que generalmente se encamina a que el
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estudiante lIegue a conocer 0 a identificar las leyes que rigen los fenomenos que

ocurren en nuestro alrededor como manifestaciones del mundo real).

Es en esta concepcion realista donde se presentan numerosos problemas para los

docentes en el aula. Sin ser conscientes, intentan que el estudiante aprenda 10 que

ellos consideran como obviamente verdadero, bajo procedimientos de

aprendizaje que se limitan a conjugar la atencion, la capacidad de retencion,

memoria, amilisis y sintesis, sin importar otros factores que estlin asociados al

proceso de aprendizaje.

Los aportes hechos por la psicologia cognitiva en los ultimos treinta ai'iOlf,

coinciden en que los procesos de aprendizaje (en particular al escolar), tienen un

caracter eminentemente constructivo, donde toda construccion en el aula esta

permeada por las ideas previas de los estudiantes, la biologia del que aprende y

por los nucleos sociales que conforman su zona de desarrollo.

Reflexionar y discutir los planteamientos centrales del Constructivismo son,

desde nuestro punta de vista, condiciones necesarias para que el docente

trascienda su practica para que pueda modificarla y aprovechar todas las

herramientas didacticas que estill a su alrededor. Asi, el docente avanzara en

organizar los procesos de aprendizaje y construir consensos en las aulas sobre

como la ciencia aborda los fenomenos que ocurren a nuestro alrededor: con base

en modelos, que lejos de explicar el mundo, 10 construyen 0 10 modelan.
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EI constructivismo propone estrategias y nos dice que una estrategia

constructivista "es una disposici6n de los elementos que intervienen en el

actividad cognoscitiva que incluye la noci6n de estructura. Es por tanto una

propuesta epistemol6gica que se da por el papel del sujeto en una situaci6n

concreta en relaci6n con la teoria, el metodo y el objetivo de conocimientos".

3.3. Marco teorico corrientes pedag6gicas contemponlneas.

Stenhouse (1983). Define que un curriculum es" valioso, si expresa en forma de

materiales de enseiianza una visi6n del conocimiento y una concepci6n del

proceso de educaci6n; proporciona un marco de trabajo en la que el profesor

puede desarrolJar nuevas habilidades relaciomindolas con concepciones del

conocimiento y del aprendizaje", cuyo ideal es hacer que las pnicticas de los

docentes converjan en la direcci6n que marca el proyecto a traves de la

organizaci6n de actividades que faciliten los aprendizajes significativos.

Perez (1990). Expresa entonces, que la pnictica educativa es una pnictica

profesional, un proceso de acci6n y reflexi6n cooperativo de indagaci6n y

experimentaci6n en donde el profesor aprende a enseiiar y enseiia porque

aprende.

De acuerdo con Liberman ct. Por Francisco, (Ghilardi 1993) las caracteristicas

que debe presentar la pnictica educativa para ser considerada como profesi6n

• Ser un servicio esencial, definido y unico

• Utilizar las recnicas intelectuales necesarias para desarrollar tal servicio.
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• Exponerse a un periodo largo de fonnaci6n especializada.

• Asignar un amplio espacio de autonomia al individuo en particular 0 a la

comunidad docente en general.

• EI que realiza la actividad docente tiene amplias responsabilidades, por los

juicios y acciones que emprenda en el ambito de la propia autonomia

profesional.

• Hacer de su actividad antes que nada un servicio social.

• Tener 6rganos de autogobiemo para los que realizan actividad docente.

Contreras y Aguirre 1993, consideran que en esta perspectiva de la docencia

como profesi6n, la didactica no es sin6nimo de improvisaci6n, la didactica se

reconceptualiza como una disciplina que encuentra su raz6n de ser en la

intervenci6n en la enseiianza, en su compromiso con la practica educativa,

explica los procesos de enseiianza-aprendizaje para generar propuestas

consecuentes con las finalidades educativas del curriculum.

EI anaJisis de la practica docente nos lIeva a hacer una descripci6n de las

principales posiciones te6ricas y ~Iementos te6ricos existentes, para encuadrar el

problema, y nos den aproximaciones para la planificaci6n y puesta en practica de

la enseiianza.

1) De acuerdo con Aguirre, 1993, define ala didactica tradicional como los

rasgos de la practica educativa como: Contenidos estructurados y secuenciados,

orientaci6n metodol6gica universal, subsidios didacticos y fonnas de
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organizacion, nocion de control, orden, disciplina que se ejerce mediante tareas,

tiempo, calidad de resultados, control-poder que se administra; provienen de la

Didactica Magna propuesta por Comenio en 1632.

2) En la corriente constructiva se propone "como una alternativa para enfrentar

la tempestad de la tradicion escrita el trabajo colectivo planteando un problema,

buscando una bibliografia arnplia y que sea abordada por ese conjunto de

lectores interesados (trabajo grupal), siendo el maestro el que propicie la lectura

y para ello el docente se debe cuestionar sobre su calida de maestro culto y sobre

las causas de la baja calidad de la educacion.

EI constructivismo propone para esta problemlitica que el individuo seleccione 10

que considere mas significativo, es decir que de este hagan cUmulo de datos

retomen 10 mas relevante y con ellos sea capaz de reconstruir su conocimiento

previo, y asi ir logrando la construccion y reconstruccion del conocimiento (10

nuevo y 10 que va a ir modificado en su estructura cognitiva).

Esta informacion se recoge de manera resumida y se organiza a partir de las

corrientes pedagogicas contemponineas, en tres apartados:

3.3.1 Didactica tradicional

Pansza et. (1997). Dado que la reflexion pedagogica es un quehacer historico,la

nocion de didactica tradicional, no se considera como un modelo puro, sino que

existen distintas versiones e interpretaciones al respecto.

Y hablando de reflexion, se considera que "didactica tradicional" es un concepto

vacio, que lIeva a quien investiga sobre ella a recoger elementos de distintas
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pnicticas para poder lIenar el concepto y explicarsela como una practica sin

cuerpo teorico propio, basada en la experiencia y en la repeticion de actos que se

- vuelven costumbre y tradicion dentro de la institucion educativa.

Alin cuando el calificativo de tradicional asf. pudiera sugerirlo, conviene insistir

que este primer modelo de didactica no remite necesariamente al tiempo pasado.

En otras palabras, cuando se habla de didactica "tradicional" no se pretende

evocar a modelos antiguos; como se vera enseguida, la didactica tradicional es

un constructo. Ese concepto 10 construyen los autores de diferente manera; en

esa construccion la idea de tiempo no es precisamente un factor decisivo.

Bidge (1994). En epocas previas y posteriores a la I1ustracion, se concibe a la

percepcion como un dinamico asociacionismo mental, que supone que se enlazan

las ideas 0 las acciones en la memoria 0 en el pensamiento 0 en la conducta

porque estaban unidas a una experiencia anterior, por 10 que se basa en la

premisa fundamental de que no hay ideas innatas, esto es, que tOOo 10 que sabe

una persona Ie viene de afuera.

SegUn el punto de vista de Locke, ct. Por Bigge todas las ideas de una persona

han de venirle por los sentidos...Ia percepcion es sinonimo de aprendizaje y es un

producto de la experiencia...para que la asociacion pasiva tuviera lugar en el
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interior de la mente reconoci6 un sentido intemo... la introspeCci6n, la educaci6n

se entiende entonces como la formaci6n de habitos.

Esta postura, supone que la mente estaba vacfa en el momenta del nacimiento, y

lleva a Locke a desarrollar la teona de la "tabula rasa"; en donde educar consiste

en almacenar tantas ideas como sea posible mientras sean representativas del

saber organizado al que llamamos cultura.

Aebli ct. Por panza ibid nos dice que la practica de la "didactica tradicional"

halla su expresion esencial en 10 que se ha dado por Hamar "enseiianza intuitiva",

es decir es una propuesta educativa que consiste en ofrecer elementos sensibles a

la percepci6n y observaci6n de los alumnos.

La escuela como institucion educativa, tradicional, es la escuela de los modelos

intelectuales y morales...y para alcanzarlos hay que regular la inteligencia y

encamar la discipiina; la memoria, la repeticion y el ejercicio son los

mecanismos que 10 posibilitan.

Berger, (1989). Definen que los actos que se repiten, se transforman en habitos

que anticipan las actividades que han de realizarse constituyendose en roles,

mismos que posibilitan a su vez la division del trabajo para la construccion de un
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Mundo social que contendni en su interior las raices de un orden institucional en

expansion.

La educacion para La "didactica tradicionaL" es entonces, de acuerdo con

Durkheim, (1974). "La accion ejercida por las generaciones adultas sobre las que

no estan aUn maduras para la vida social...y tiene por objeto suscitar en el nino

determinado nfunero de estados fisicos, intelectuales y moraLes que reclaman de

el, por un lado la sociedad politica en su conjunto y por el otro el medio al que

esta particuLarmente destinado".

SegUn Moran, (1997) En este tipo de educacion, La instrumentacion 0 planeacion

didactica del proceso enseiianza-aprendizaje como quehacer docente, gira en

torno aL concepto de aprendizaje como la capacidad de repetir y retener

informacion, ya que la relacion con el conocimiento es mecanica del objeto sobre

elsujeto.

Los planes y programas de estudio plantean los objetivos de aprendizaje de

manera general a manera de metas institucionales.

EI enfoque de la "did8ctica tradicional" es el enciclopedismo en donde los

contenidos se presentan como un listado de temas 0 capitulos de algUn libro,

contenidos que se consideran como algo estatico y legitimado con pocas
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posibilidades de amilisis y discusion. En esta practica la explicacion se vuelve

verbalismo considerado este como el mecanismo a traves del cuaI se oculta la

. verdad en la palabra en detrimento de la observacion sistematica y la experiencia

vivida.

En las actividades de aprendizaje, el papel del profesor, es la de mediador entre

el saber y los educandos, juega el rol de transmisor de la informacion, es el que

piensa y transmite de forma acabada los conocimientos.

Esto Iimita al profesor al uso de la exposicion, 0 catedra magistral como metodo

de enseiianza.

Los recursos didacticos que utiliza el profesor en el aula son principalmente

apuntes personales, Iibros, gis y pizarron, rotafolios, laminas y carteles.

Dado que el profesor enseiia, el alumno aprende de manera pasiva informacion

que debe memorizar y repetir,. asumiendo un rol de subordinacion y de

espectador en el aula, en donde ademas tiene que aprender a obedecer.

De acuerdo con 10 anterior, la relacion maestro-alumno esta basada en el

predominio de la autoridad del profesor exigiendo una actitud receptiva y pasiva
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en el alumno ya que la obediencia es la principal virtud a -Iograr, ademas es

paternalista, situaci6n que exige al maestro una alta preparaci6n en la materia

- que imparte 10 que origina la dependencia en el alumno en aspectos

cognoscitivos.

En la "didactica tradicional", se selecciona un conjunto de conocimientos y

habilidades que se modelan por la ensefianza de modo empirico, por 10 que no

hay un adecuado desarrollo del pensamiento te6rico del estudiante, se desarrolla

un pensamiento empirico de caracter c1asificador en donde el alumno se orienta

por las cualidades externas del objeto, no se preocupa por el proceso de

aprendizaje.

La evaluaci6n de 10 aprendido, guarda reIaci6n entre apunte-examen, este se

realiza al finalizar los cursos a traves de examenes generalmente escritos u orales

para verificar 10 memorizado y asignar una calificaci6n que administrativamente

Ie autorice su permanencia 0 exclusi6n de la instituci6n.

En la actualidad, la practica docente dentro de esta tendencia, se encuentra

bastante generalizada a pesar de que paralelamente se han desarrollado otras
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3.3.2 Aprendizaje basado en el conductismo

EI aprendizaje basado en el conductismo de la instrucci6n es un paradigma que

utiliza una serie de criterios que permiten llevar un registro de las conductas

adoptadas por los estudiantes a medida que participan en un proceso educativo.

Pow (1993). Menciona que "un rasgo distintivo del conductismo es la

equiparaci6n de aprendizaje con conducta".

Anita Woolfolk, en su libro Psicologia educativa, cita un articulo del American

Psychologist de (1984). En donde B.F. Skinner da a conocer cuatro lineamientos

generales para mejorar la ensenanza basada en principios conductuaes:

I. Ser claro a cerca de 10 que se va a enseiiar: tanto el maestro como los

alumnos, antes de empezar la sesi6n de enseiianza-aprendizaje, deben

tener muy en claro que se espera que aprendan estos ultimos.

2. Enseiiar primero 10 primero: debe seguirse un orden en la presentaci6n de

estimulos y tambien debe esperarse que prirnero se aprendan los aspectos

mas sencillos y despues los mas complejos de modo que los primeros

esten incluidos en ellos.

3. Evitar que todos los estudiantes avancen especialmente al mismo ritrno:

esto tiene que ver con el' hecho de que puede esperarse que no todos

respondan al mismo modo, ya que cada uno de los estudiantes que entra a

la escuela proviene de ambientes distintos. Ademas, los estudiantes

poseen diversos intereses y aptitudes, la instrucci6n programada ayuda a

mantener esto bajo control
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4. Programar los temas: esto implica que el docente Fequiere hacer una

planeaci6n instruccional especifica de modo que pueda orientar al

estudiante paso por paso en la adquisici6n de aprendizajes. La instrucci6n

programada requiere del "diseiio de un conjunto de materiales instructivos

que los estudiantes pueden usar para que se enseiien a si mismos un tema

particular". Bajo este ultimo lineamiento que escribi6 Skinner, podemos

observar que el conductismo contempla la posibilidad de que el

estudiante aprenda a aprender por su propia cuenta.

EI aprendizaje desde el punta de vista conductista, da raz6n de respuestas

especificas a preguntas 0 expectativas tambien muy especificas; s610 bajo este

mismo postulado se puede saber si efectivamente se logran los aprendizajes en

losestudiantes.

Como el aprendizaje es equiparable a un cambio de conducta en el estudiante, se

espera que este pueda ser observable. En este sentido la orientaci6n conductista

no trata de dar cuenta de 10 que pasa en el interior del sujeto que aprende, sino

s6lo de aquello que puede ser mostrado; si no hay un cambio observable se

sostiene que no hubo aprendizaje alguno.

Con base a los recursos del conductismo de los que la psicologia educativa ha

echado mano, se observa que ha aportado aspectos de gran trascendencia para el

campo de la docencia.
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Por el interes que ha puesto en la conducta del aprendiz, ha planteado estrategias

que generan cambio de conductas, sobre todo de aquellas relacionadas con el

• terreno afectivo del estudiante.

Por esta raron, el docente que es conciente de la importancia de los estimulos en

el aprendizaje, se reconoce asi mismo como un estimulo mas. Dentro del

conductismo se habla de aprendizaje observacional, el cual tiene su base en el

aprendizaje a traves de la imitacion de conductas presentadas inicialmente por

una persona que se construye como modelo. Este modelo puede ser el mismo

maestro 0 alguno de los condiscipulos del estudiante del que espera que aprenda.

Lo que es importante resaltar y reflexionar es que se pude construir aprendizaje

con un modelo tradicional siempre y cuando apliquemos una buena estrategia.

3.3.3 El constructivismo como corriente pedagogica

Las aportaciones en el campo de la epistemologia sefialan la emergencia de

nuevas formas y modelos de concebir el mundo que nos rodean.

Juarez (2005). Dice una de estas formas de ver al mundo rompe con la vision

realista dominante, al postl.llar la imposibilidad de acceder al conocimiento de la

realidad tal cual es. Esta vision altemativa de concebir al mundo, llamada

constructivismo 0 indagacion de la realidad caracteriza al conocimiento como

construcciones funcionales de la experiencia humana y a las teorias cientificas

como construcciones del ser humano y no como teorias de la naturaleza.
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EI constructivismo no solo es otra fonna de considerar el "Conocer, sino que

tambien muestra que hemos asimilado y fonna parte de nuestras teorias

irnplicitas una concepcion en donde se considera la existencia de un mundo real,

objetivo, unico, causal e independiente al sujeto que conoce y con la posibilidad

de conocerlo tal cual es.

Las implicaciones en el aula al sostener el realismo la posibilidad de conocer la

realidad tal cual es, se generan implicaciones psicopedagogicas que convierten al

proceso de aprendizaje en una actividad que posibilita al estudiante apropiarse de

las caracteristicas y propiedades del mundo que Ie rodea. Al asumir

implicitamente 0 explicitamente esta vision, el papel del docente y del estudiante

queda definido de antemano. Que el decente sera el que sabe y el estudiante el

que aprende. EI aprendizaje consistira en la aprehension de la realidad como

conocimiento uruco. La enseiianza entonces se centrara en los procedimientos y

se presentara la posibilidad de evaluar objetivamente los aprendizajes.

Por otra parte, el constructivismo asume una vision del mundo que propone 1a

imposibilidad de poder aprehender la realidad tal cual es, quedandonos solo la

posibilidad de construir realidades a partir de nuestras experiencias, por 10 que

toda explicacion del mundo 0 de los fenomenos que en el ocurren, son

construcciones cognitivas que lej~s de aprenderlo 10 modelan 0 10 construyen.

Juarez (2005). Define que las implicaciones psicopedagogicas derivadas del

constructivismo son muy diferentes, entre otras podemos citar que el estudiante

seria el constructor de su conocimiento, el maestro se convertiria en un

facilitador, las bases del aprendizaje serian las ideas previas, el aprendizaje



82

escolar consistiria en la formacion de consensos con base en_diferenciacion de

modelos y el aprendizaje seria reflexivo y cooperativo.

Castro (2005). Cta. que para c1asificar los modelos pedagogicas implicitos

usamos los aportes de Carlos Marcelo Garcia (1995). Angel Perez Gomez

(1995). Y SanjuIjo, Vera, M.T (1994). En sintesis, simplificamos los Modelos

como el TECNlCO (donde predomina una concepcion racional, empirica,

analitica y tecnica de la educaci6n entendida como ciencia y arte y la ensefianza

como transmisi6n verbal de conocimientos) y el PRACTICO (donde el

aprendizaje se produce a partir del cambio de las estructuras mentales de los

alumnos y la ensefianza se basa en las teorias constructivitas.

De acuerdo con Castro 2005 expone, que entendemos por "Modelo

academico".Se entiende por modelo un esquema te6rico representativo de un

sistema 0 de una realidad compleja, que elabora para facilitar la comprensi6n de

la estructura y el comportamiento de una realidad. EI termino academia proviene

de a escuela filos6fica fundada por Plat6n en una casa con jardin, cerca de

Atenas junto al gimnasio del heroe Academo (de alii el nombre de academia).

Encontramos entonces que la academia surge no como una actividad pnictica si

no como una actividad eognitiva y 16gica: la relaei6n que va del sujeto al objeto

y cuyo resultado se traduce en un sistema ordenado de proposiciones derivadas

de principios , por otro lado eonoeemos otro tipo de actividad que earaeterizamos

como un "saber hacer", un eoneepto segUn el eual nos manteemos muy pr6ximos

a 10 que entendemos por "arte", en su sentido tecnico, asi hablamos del "arte del
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zapatero, arte cientifico". Por el otro hay una interpretacion deHennino sabiduria

colindante con el de ingenieria; la sabiduria en cuanto "ciencia del saber hacer",

- la "sabiduria como sapientia", el tipo de educacion que predomina en esta epoca

se desenvuelve fundamentalmente en el taller y la actividad fundamental era la

vinculacion del saber con la solucion de problemas reales a diferencia de 10

anterior que se desenvolvia en la escuela bajo la especulacion teorica.

De acuerdo con estas consideraciones al hablar de academia en el ambito

cientifico cultural en el cual se realizan las actividades de investigacion,

docencia y vinculacion. Se entiende por modelo academico como un conjunto de

nociones y principios que reflejan la estructura y comportamiento de la

universidad en los ambitos de la educacion, la investigacion y la vinculacion.

Nuestro modelo educativo se funda en el paradigma tradicional de mejorar la

calidad de la educacion para satisfacer la demanda de mercado. Debemos

entonces transfonnar nuestro modelo academico de tal fonna que prepare

cuadros que sean capaces de crear nuevas ofertas de mercado, es decir

profesionales creativos, con vision al desarrollo cientifico y tecnologico.

En la declaracion mundial sobre la educacion superior de la UNESCO dice, en

.5U aniculo 10 titulado "La Mision de Educar, Fonnar y Realizar Investigaciones"

en los liberales b) y c) se propone 10 siguiente:

b) Construir un espacio abierto para fonnacion superior que propicie el

aprendizaje permanente, brindando una optima gama de opciones y la

posibilidad de entrar y salir facilmente del sistema, asi como oportunidades de
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realizacion individual y movilidad social con el fin de fonnar ciudadanos que

participen activamente en la sociedad y esten abiertos al mundo, y para promover

- el fortalecimiento de las capacidades endogenas y la consolidacion de un marco

de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible de la democracia y

lapaz.

c) Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigacion y

como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las

competencias tecnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y

economico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigacion

cientifica y tecnologica a la par que la investigacion en el campo de las ciencias

socialesy las artes creativas.

Como se puede ver, aqui se fonnulan dos de las principales directrices del que

hacer universitario a saber: la investigacion y la docencia. En cuanto a la

docencia, la fonnacion de sujetos del desarrollo social; en cuanto a la

investigacion se sugiere vincular a esta con el desarrollo cultura social y

economica de las sociedades proporcionando las habilidades tecnicas que se

desprenden de los resultados de la investigacion.

La imaginacion, innovacion y creatividad, caracteristicos de la investigacion

deben mantener una estrecha relacion con los procesos de ensefianza aprendizaje

promovidos por eI modelo curricular.
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3.3.4 Competencias profesionales

• Las competencias aparecen primeramente relacionadas los procesos

productivos en las empresas, particulannente en el campo tecnologico; por 10

mismo se presento la necesidad de capacitar de manera continua al personal,

independientemente del titulo, diploma 0 experiencia laboral previos. Este es el

contexto en el que nacen las denominadas competencias laborales, concepto que

presenta varias definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe

como la "capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad

laboral plenamente identificada" (iberfop-oei, 1998).

3.3.4.1 Desarrollo laboral por competencias profesionales

Huerta (2006). Aclara que en el contexto global, Mexico se incorpora y forma

parte de los grandes bloques economicos internacionales. La necesidad de

relacionar de una manera mas efectiva la educacion con el mundo del trabajo

conduce al sector oficial a promover la implementacion de las opciones

educativas basadas en los denominados modelos por competencias. La politica

oficial se concreta en 1993 al crearse el Sistema Normalizado por Competencias

Laborales y el Sistema de Certificacion Laboral, sistemas derivados del proyecto

general sobre Educacion Tecnologica y Modernizacion de la Capacitacion. EI

proyecto fue realizado conjuntamente por la Secretaria de Educacion Publica y

por la Secretaria de Trabajo y Prevencion Social.
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Originalmente fue propuesto principalmente por el Dr. Emesto Zedillo (en ese

entonces secretario de Educacion Piiblica) como parte de la Reforma Integral de

• la educacion. Entre sus plantearnientos se establecia que "con la reforma del

sistema de formacion y capacitacion se pretende que el pais cuente con recursos

humanos calificados que demanda la transformacion productiva, la innovacion

tecnologica y la competencia en los mercados globales" (Ibarra, 1996).

Una propuesta de educacion tecnica y capacitacion, podria implementarse en el

Sistema de Educacion Tecnologica, especificamente en el CONALEP y en el

Instituto Politecnico Nacional. Con estos antecedentes, el proposito de la primera

experiencia de educacion basada en competencias del conalep fue ofrecer

mayores y mas amplias oportunidades para adquirir conocirnientos 0

perfeccionar los que se tenian, sin importar la forma en que se hubiesen

adquirido (ArgUelles, 1996), proyecto que se basaba en una "perspectiva

humanista" y proponia el uso de metodologias mas flexibles.

Por otra parte las normas de competencia se conciben como una expectativa de

desempefio en el lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un

comportarniento esperado. De este modo, "Ia norma constituye un patron que

permite establecer si un trabajador es competente 0 no, independientemente de la

forma en que la competencia haya sido adquirida" (Morfin, 1996).

, El eje principal de la educacion por competencias es el desempefio entendido

: como "Ia expresion concreta de los recursos que pone en juego el individuo
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cuando lIeva a cabo una actividad, y que pone el enfasis en el usa 0 manejo que

el sujeto debe hacer de 10 que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones

- en las que el desempeiio sea relevante" (Malpica, 1996). Desde esta perspectiva,

10 importante no es la posesion de detenninados conocimientos, sino el usa que

sehagadeellos.

EI concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los

elementos del conocimiento tienen sentido solo en funcion del conjunto. En

efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, estos por separado no

constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de

elementos y no solo de alguna(s) de las partes.

Un rasgo esencial de las competencias es la relacion entre teoria y pnictica. En

esta relacion la pnictica delimita la teoria necesaria. Malpica (1996), apoyandose

en Schwartz, seiiala que la relacion entre las condiciones y demandas de las

situaciones concretas en el trabajo (la pnictica) con las necesidades de

sistematizacion del conocimiento (la teoria), es miis significativa para el

individuo si la teoria cobra sentido a partir de la pnictica; es decir, si los

conocimientos te6ricos se abordan en funcion de las condiciones concretas del

trabajo y si se pueden identificar como situaciones originales.

Desde esta vision holistica e integral se plantea que la fonnacion promovida por

la institucion educati'va (en este caso, la universidad) no solo debe diseiiarse en

funci6n de la incorporacion del sujeto a la vida productiva a traves del empleo,
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sino mas bien, "partir de una formacion profesional que ademAs de promover el

desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y

. valores), considere la ocurrencia de varias tareas (acciones intencionales) que

suceden simultaneamente dentro del contexto (y la cultura dellugar de trabajo)

en el cual tiene lugar la accion; y a la vez permita que algunos de estos aetos

intencionales sean generalizables" (Gonczi, 1996).

3.3.4.2 Educacion por competencias profesionales

Huerta, (2006). Aporta que una de las dimensiones de la relaeion entre las

instituciones educativas y la sociedad se refiere a la posibilidad de asegurar que

los conocimientos obtenidos en las aulas seran transferidos a los eontextos

concretos en los que ocurren las practicas profesionales. La educacion basada en

competencias trata de superar este problema mediante el principio de

transferibilidad Este principio plantea que el profesional que ha adquirido ciertas

habilidades para realizar tareas 0 acciones intencionales a partir de determinadas

situaciones educativas (simulaciones en el ambiente academico 0 en lugares

similares a aquellos en los que se trabajara) debera poseer la capacidad para

solucionar problemas y para enfrentarlos de manera creativa en eontextos

diferentes.

EI supuesto de base es que las competencias profesionales desarrolladas durante

1a formacion, deben permitir al profesionista resolver problemas semejantes en

distintos contextos. Si en el disefio de las competencias no se eonsideran los
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diversos contextos y culturas, es dificil esperar que la fransferencia y la

multirreferencialidad se alcancen ya que ambas cualidades estan muy

relacionadas. Por ello, es importante que la practica educativa tambien tome en

cuenta la diversidad de contextos y culturas de donde provienen los alwnnos.

EI modelo por competencias profesionales integradas intenta formar

profesionistas que conciban el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y

permanente, no limitado al periodo de formaci6n escolar. En consecuencia, esta

perspectiva promueve la combinaci6n de momentos de aprendizaje academico

con situaciones de la realidad profesional; este proceso se denomina formacion

en alternancia e implica integrar la capacitacion en limbitos reales con la

formaci6n en las aulas. Este pasaje de una situaci6n de aprendizaje formal a

contextos reales de la pnictica profesional requiere del establecimiento de niveles

progresiv~ente superiores de formacion para cada individuo, mediante la

.binaci6n estrategica de estos dos escenarios de aprendizaje. Esta perspectiva

pr~~ende ser permanente, por 10 que el estudiante debera adquirir la competencia

para estudiar y trabajar en continua alternancia entre los dos escenarios (Miklos,

1997).

Con una formaci6n desde el marco de las competencias profesionales integradas

se espera promover una preparaci6n mas realista, que retome las necesidades de

la sociedad (experiencia social, practica profesional y desarrollo disciplinar). Sin

embargo, tales necesidades, asi como los contextos que enfrentara el futuro

profesional, se encuentran en permanente cambio, situacion que requiere que los

j, L
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estudiantes se preparen no solo para combinar momentos- de trabajo con

momentos educativos, sino tambien para ser capaces de transitar por ellos.

EI cambio continuo requiere que los profesionistas sean capaces de aprender

nuevas competencias y de "desaprender" las que eventualrnente sean obsoletas;

esto es, los alurnnos deben ser capaces de identificar y manejar la emergencia de

nuevas competencias. EI supuesto de base es que los individuos formados en el

modelo de competencias profesionales reciben una preparacion que les permite

responder a los problemas que se les presenten. El deseo es formar profesionistas

capacitados para una vida profesional de larga duracion, que no se limiten a

poner en practica solo los conocimientos durante la formacion.

Un elemento mas, inherente a la formacion por competencias profesionales

integradas, se refiere a la capacidad del estudiante para que reflexione y acme

sobre situaciones irnprevistas 0 disfuncionales, las cuales pueden presentarse

tanto en ambientes educativos como en ambitos generales de la vida. EI principio

de aprendizaje por disfunciones requiere poner en juego las capacidades de

pensamiento y reflexion, haciendo posible el desarrollo de la creatividad, la

iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones en situaciones problematicas

no contempladas durante la formacion (Miklos, 1997).

Como se observa, las cualidades resultantes de una formacion por competencias

profesionales integradas irnplican una preparacion mas completa y realista de los
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estudiantes, de acuerdo con las demandas actuales que requieren individuos con

un pensamiento flexible, creativo, imaginativo y abierto al cambio.

3.3.4.3 Elementos pedagogicos didacticos para la enseiianza por

competencias

Para educar a los futuros profesionales, no significa descalificar toda la

experiencia anterior. Las competencias profesionales integradas constituyen un

modelo que permite incorporar las actuales demandas laborales sin descuidar la

formacion integral de los estudiantes en los ambitos humano, profesional y

disciplinar.

Huerta (2006). Destaca que dentro de los modelos educativos mas recientes

destacan dos propuestas para mejorar la pertinencia y relevancia de la educacion.

La primera plantea un cambio en el enfasis puesto tradicionalmente en la

enseiianza hacia el aprendizaje. La segunda propuesta se orienta hacia la

busqueda de una educacion mas significativa. EI modelo por competencias

profesionales integradas requiere centrar la practica decente en el aprendizaje y

no en la enseiianza. En el plano pedagogico y, didactico, la practica docente

aplicada en el aprendizaje, debe desarrollarse como se enumeran a continuacion:

• Demanda una formacion integral' centrada en el aprendizaje.

• Diversifica las posibilidades de aprendizaje.

• Reconoce a la practica como recurso para consolidar 10 que se sabe, para poner

en accion 10 que se sabe y para aprender mas.

• Reconoce al individuo como capaz de auto dirigir y organizar su aprendizaje.
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• Reconoce distintas vias para aprender y, por tanto, que el aula no es el linico

lugar de aprendizaje.

• Los aprendizajes (competencias genericas y especificas) se deben aplicar en

situaciones y problemas distintos (transferibilidad).

• Implica acciones intencionales que toman en cuenta los diferentes contextos y

culturas en los que se realizan (multirreferencialidad).

• Enfatiza la pnictica real como base de la teoria.

• Requiere de procesos activos y reflexivos.

De igual manera, el modelo de competencias profesionales integradas en el plano

didactico implica promover condiciones y situaciones de aprendizaje que

permitan:

• Integrar el aprendizaje a las condiciones reales de trabajo.

• Identificar 0 construir condiciones de aplicaci6n mas reales (por ejemplo,

diferentes ejercicios de simulaci6n, talleres, trabajos de campo, practicas de

laboratorio, ensayos, tesis, tareas de micro enseiianza, etcetera).

• Diseiiar experiencias de aprendizaje que permitan arribar a diferentes

soluciones 0 a varias vias de soluci6n.

• Crear entornos que sean cooperativos, colaborativos y apoyadores.

• Alternar momentos de confrontaci6n entre situaciones reales con momentos de

sistematizaci6n del conocimiento 0 teoria.

• Priorizar estrategias didacticas en las que los estudiantes jueguen un papel

activo, que les perrnita descubrir y construir conocimiento por si mismos.
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• Realizar evaluaciones longitudinales y multiples para reunir evidencias de

desempeiio desde diferentes fuentes.

- • Identificar posibles niveles de desempeiio como criterios para la evaluacion.

• Promover el aprendizaje a traves de situaciones problemicas.

Huerta (2006). Expone que en este modelo, el papel del maestro sigue siendo

fundamental, pero ahora como diseiiador de los ambitos y experiencias de

aprendizaje para los alurnnos. Los profesores estudian, diseiian y aplican los

mejores metodos y se comprometen con el exito de cada estudiante, proponiendo

diversas maneras para promover el desarrollo integral del estudiante.

A partir de 10 antes seiialado, es claro que adoptar un modelo educativo por

competencias profesionales integradas es elevar la calidad de la educacion

impartida, asi como mejorar de manera continua la calidad del aprendizaje de los

estudiantes, para ayudarles a conseguir sus propositos en la vida y en el trabajo.

El modelo educativo por competencias profesionales integradas para la

educacion superior es una opcion que busca generar procesos formativos de

mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de la

profesion, del desarrollo disciplinar y del trabajo academico. Asumir esta

responsabilidad implica ambitos pedagogico y didactico que se traduzcan en

reales modificaciones de las practicas docentes; de ahi la importancia de que el

maestro tambien participe de manera continua en las acciones de formacion y
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capacitacion que Ie pennitan desarrollar competencias similares a aquellas que se

busca formar en los alumnos.

En la autonomia del aprendizaje Cleofas (2006). Dice que a partir de los

postulados y propuestas de Hans Aebli en su libro: "Factores de la Enseiianza

que Favorecen el Aprendizaje Autonomo".

La ponencia contiene la propuesta metodologica para la elaboracion de la reseiia

critica de un texto de divulgacion cientifica, misma que aplicada a los grupos,

bajo una instrumentacion didactica dedicada, creativa y formal nos lleva a

experiencias de actividades de aprendizaje que provee a los estudiantes de

sentido de logro y de competencia.

Les permitio obtener resultados satisfactorios que cristalizaron en una copiosa

participacion de reseiias inscritas al "IX Concurso Leamos la Ciencia para

Todos" en su version 2005.

Esta experiencia educativa es de utilidad para cualquier docente.

Cleoflis, en el 2006, consideran que la autonomia de del aprendizaje, contiene el

reto de que mas que enseiiar contimidos, los profesores debemos facilitar que los

alumnos desarrollen habilidades, actitudes, y valores que proyecten un

aprendizaje efectivo en el saber, el hacer y el ser.
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Se concibe como una adquisicion de estrategias de aprendizaje que permitan que

de unas asignaturas sean transferidas a otras para realizar actividades y generar

procesos y productos que evidencien competencias adquiridas, que a su vez,

permitan reflejar conciencia de realidad, independencia , creatividad y

responsabilidad.

La autonomia evidencia en los sujetos una facultad de tomar decisiones de

participacion y autonomia en la aplicacion de ciertos recursos adquiridos por

medio de experiencias de aprendizaje, realizadas en el contexto escolar y fuera

de el, y que los an capacitado para responder a las necesidades del entorno.

Castro (2005). Considera que el docente juega un papel esencial como

"facilitador" del desarrollo de estructuras mentales en el alumno, para que este

sea capaz de construir aprendizajes cada vez mas complejos. Agente que

facilita el andamiaje para la superacion del propio desarrollo cognitivo personal.

Propiciar interacciones en las aulas, mas ricas, estimulantes y saludables. Tomara

en cuenta los esquemas que el alumno ya posee. Labor de mediacion por ajuste

de la ayuda pedagogica.

Castellanos (2006). Considerando el termino aprender a aprender, abre un

camino de reflexion e investigacion a profundizar sobre la incidencia de las

teorias implicitas de los docentes y sus creencias epistemologicas, factor que

detennina, entre otras variables, los estilos pedagogicas que adoptan los

profesores en su practica educativa, siendo esta una de las principales
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dificultades para promover carnbios en los paradigmas de la fonnacion del

profesorado. Para que las innovaciones avancen en las transfonnaciones de la

cultura pedagogica y logren incidir objetivamente en las pnicticas de aulas de los

docentes, desde los centros de Fonnacion Superior se deben implementar

estrategias de revision critica de las significaciones previas e implicitas de los

profesores y profesoras, y construir nuevas concepciones didacticas en espacios

de fonnacion profesional colegiada donde se analicen explicitarnente las visiones

personales de estudiantes, profesores fonnadores, tutores y equipos de asesores,

en relacion a sus creencias pedagogicas y didacticas de 10 que significa enseiiar,

aprender y evaluar en educacion.

En sintesis, podemos concluir que para avanzar en la fonnacion de los nuevos

profesores, se deben considerar las teorias implicitas y las concepciones y

significaciones previas sobre la enseiianza y el aprendizaje y que esta reflexion

debe ocupar un lugar destacado en el curriculum y en los contenidos de los

prograrnas de fonnacion docente.

3.3.4.4 EI perfil del profesor elIas competencias profesionales

Fernandez (2005). Caracteriza el perfil del profesor del siglo XXI, y define

como los profesores deben ser' capaces de acomodarse a continuos cambios

drarnaticos en algunos paises tanto en el contenido de su enseiianza como en la

forma de enseiiar mejoo>. Ante estos desafios surgen numerosos interrogantes:

i,transfonnara radicaimente la nueva tecnologia la manera en que tiene lugar la

educacion? i,Que competencias habra de asumir el profesor para dar respuesta a
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la sociedad del siglo XXI? No cabe duda de que las nuevas tecnologias estlin

transfonnando la ecologia del aula y las funciones docentes, en las teorias y en

las prlicticas didacticas y nuevos roles docentes.

Si consideramos que numerosos estudios corroboran que despues de los factores

familiares es la capacidad del profesor el factor detenninante mas influyente en

el exito de los estudiantes, con independencia de su nivel socioecon6mico, esto

justifica que centremos nuestra atenci6n en defmir las competencias que habrlin

de desempenar los profesionales de la educaci6n ante el reto y demandas que la

sociedad del siglo XXI.

Desde esta perspectiva se desprende un cambio importante en el papel del

docente, que pasara de ser expositor a guia del conocimiento y, en ultima

instancia, ejercera como administrador de medios, entendiendo que estos medios

de comunicaci6n constituyen un aporte muy significativo al cambio 0 innovacion

de la educaci6n al generar nuevas posibilidades de expresi6n y participaci6n.

«£Ilos han contribuido a la recreaci6n de las relaciones entre educadores y

aiumnos, poniendo en crisis al maestro infonnador, para dar cabida al educador

animador, al comunicador, al coordinador, al facilitador del aprendizaje, dejando

de ~r el alumno el receptaculo j>asivo de la infonnaci6n para convertirse en el

agente- actor del proceso de expresi6n y comunicacion » (Escotet, M.A., 1992).

f Fernandez (2005.) Nos dice que el perfil del docente debiera configurarse como

un profesional atento a todas las posibilidades de comunicaci6n que el medio Ie
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ofrece, para hacer mas adecuado, exitoso y atractivo el proces6 de aprendizaje de

los alumnos; un profesional que revise criticamente su propia practica desde la

- reflexion de sus intervenciones como docente, y que pueda ayudar a sus alumnos

a «aprender a aprender» en una sociedad cambiante y en constante evolucion.

La tarea del profesor se dirige a que los alumnos aprendan por ellos mismos, y

para lograr este proposito realizaran nurnerosos trabajos practicos de

exploracion. Frente al profesor centrado en la transmision de conocimiento,

asentado en bases de poder, conciencia social y politica, aparece la figura del

profesor como facilitador, entendido como aquel docente capaz de preparar

oportunidades de aprendizaje para sus alumnos.

Atendiendo a las nuevas teorias psicopedagogicas sobre el aprendizaje, el

profesor se ha convertido en alguien que pone, 0 deberia poner, al alcance de sus

alumnos los elementos y herramientas necesarias para que ellos mismos vayan

construyendo su conocimiento, participando de forma activa en su propio

proceso de aprendizaje.

La figura del profesor se entiende mas como un tutor del proceso de aprendizaje.

Con la integracion de nuevas tecnologias en el ambito educativo, las aulas en las

que S&r1 debidamente explotadas se convierten en un espacio abierto e interactivo

que pennite asegurar el derecho a una educacion para todos, sin limites ni

fronteras, y es que las nuevas tecnologias son la semilla del cambio.
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Desde este enfoque el prqfesor adopta una funcion mas de gestor del aprendizaje

de sus alumnos que de trfUlsmisor de conocimiento. EI conocimiento se ha vuelto

. dinamico, y ello comprolTIete a inducir destrezas y estrategias a los alumnos. La

relacion entre 10 que se sabe y 10 que se es capaz de aprender cambia dia a dia, y

nos acercamos al aprendjzaje a 10 largo de la vida. Ante estos incesantes cambios

debemos tomar una actitud de estar al dia, preparamos para los cambios y no

establecer puntos de llegpda sino procesos de evolucion.

En este marco, y a pa?ir de las competencias basicas que debe tener todo

docente -{fominio de la materia que imparte (competencia cultural), cualidades

pedagogicas (habilidadps didacticas, tutoria, tecnicas de investigacion,

conocimientos psicolo~icos y sociales ... ), habilidades instrumentales y

conocimiento de nuevrs lenguajes y caracteristicas personales (madurez,

seguridad, autoestima, equilibrio emocional, empatia ...}-, el profesor Marques

2002, sintetiza las princirales funciones que los profesores deben realizar hoy en

dia:!Planificar cursos (conocer las caracteristicas individuales y grupales de sus

alumnos; diagnosticar sus necesidades de formacion; disefiar el curriculum).

Disefiar estrategias de ellsefianza Y aprendizaje (preparar estrategias didacticas

que incluyan activiqades motivadoras, significativas, colaborativas,

giobalizadoras y aplicativas y que consideren la utilizacion de Nuevas

Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion... ). Buscar y preparar

recursos y materiales di1acticos (disefiar y gestionar los recursos~. Proporcionar

informacion y gestionlU" el desarrollo de las clases mantemendo el orden
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(infonnar a los alumnos de las fuentes de infonnaci6n, los obfetivos, contenidos,

metodologia .y evalual:i6n de la asignatura que han sido previamente

contrastados... ) Motivar al alumnado (despertar la curiosidad e interes de los

alumnos hacia los contenidos y actividades relacionadas con la asignatura... ).

Hacer participar a los estudiantes (incentivar la presentaci6n publica de alguno

de los trabajos que r~alicen... ). Facilitar la comprensi6n de los contenidos

basicos. Ser ejemplo de actuaci6n y portador de valores. Asesorar en el uso de

recursos. Orientar la re\llizaci6n de actividades. Tutoria (presencial y telematica).

Realizar trabajos con los alumnos (implicarse en la realizaci6n de trabajos

colaborativos con lo~ e~tudiantes). Evaluar (evaluaci6n fonnativa y sumativa,

fomentando la autoevaluaci6n de los estudiantes y de las intervenciones

docentes).

Fomentar actitudes n~esarias en la «sociedad de la infonnaci6n» (actitud

positiva y critica hacia IllS tecnologias de la infonnaci6n y de la comunicaci6n;

valoraci6n positiva del pensamiento divergente, creativo y critico, asi como del

trabajo aut6nomo, ordeQado y responsable; trabajo cooperativo. Adaptaci6n al

cambio, saber desaprender... ). Trabajos de gesti6n (realizaci6n de tramites

burocraticos... colaboJ'ilT en hi gesti6n del centro utilizando las ayudas

tecnoI6gicas ...). Fonn~ci6n continua (actualizaci6n en conocimientos y

habilidades didacticas; mantener contactos con otros colegas y fomentar la

cooperaci6n e intercain,,;os... ). Contacto con el entomo (conocer la realidad del
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mWldo laboral al que accederan los alurnnos; mantener contacto con el entomo

escolar).

3.3.5 EI educador del siglo XXI

a).-En el informe del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha sobre «El educador

en la sociedad del siglo XXI», se sefialan algwtos rasgos que definen el modelo

de profesor que se esUi demandando desde la sociedad:

• Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, desarrollando Wla

educaci6n integral que incluye la formaci6n de conocimientos, procedimientos y

actitudes.

• Que oriente a los alurnnos simulUinearnente a la realizaci6n de sus tareas de

enseftanza.

• Educador democnitico, abierto a la participaci6n, justo en sus actuaciones,

tolerante.

• Motivador capaz de despertar en los alurnnos el interes por el saber y por

desarrollarse como personas.

• Capacitado para aprender de la reflexi6n sobre su propia experiencia.

• Implicado con su profesi6n, vocacionado, que busca contribuir a la mejora de

la situaci6n social a traves de su ejercicio profesional.

Se precisan nuevos profesionales del aprendizaje, con un papel y un estatus

redefinidos. Los profesionales de la educaci6n deberan reorientar sus objetivos

en funci6n de la cultura circundante, asi como sus procedimientos y tecnicas.

Necesitan cambiar su manera de trabajar, tanto individual como grupalmente, su
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relaci6n con la organizaci6n del centro y la manera de acceder a la informacion

que senecesite.

b).- A tenor de las actuales circunstancias tecnologicas, culturales y sociales, el

profesor debeni responder a los objetivos de la educaci6n de las generaciones del

siglo XXI. Siguiendo a Salinas (1996) estos objetivos son:

• Preparar para un trabajo cada vez mas versatil, capaz de responder a las

cambiantes necesidades, mediante las destrezas basicas necesarias

(educaci6n para el empleo).

• Entender la realidad que a uno Ie toca vivir y entenderse uno mismo,

cambiar al aprendizaje de como vivir en una sociedad tecnificada

(educaci6n para la vida)

• Comprender el impacto de la ciencia y la tecnologia en todos los aspectos

de la sociedad, que requiere, ademas de las disciplinas tradicionales, un

punto de vista mas global: educaci6n para la responsabilidad ambiental y

para el desarrollo armonioso de las relaciones intra e inter sociedades

(educaci6n para el mundo).

• Desarrollar el analisis critico de tal manera que seamos capaces de

entender conceptos y desarrollamos por nosotros mismos: favorecer la

creatividad, las destreza~ fisicas y sociales, y en particular las

comunicativas y organizativas (educacion para el auto-desarrollo).

• Educar para un uso constructivo del tiempo de ocio y al mismo tiempo que

la educacion se vaya convirtiendo en una actividad placentera (educacion

paraelocio).
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En estos objetivos hay l,I1la clara presencia de los nuevos medios de informacion

y comunicacion, asi como el desarrollo del amllisis critico y de la creatividad.

Esto hace necesarias ciertas destrezas y capacidades a la hora de manejar estas

potentes herramientas, dado que la capacitacion tecnologica del profesorado se

esta convirtiendo en un imperativo en consonancia con nuestro tiempo y dejando

de lado prejuicios y resistencias infundadas que nos puedan hacer creer que las

nuevas tecnologias puec\an desplazar 0 suplantar el papel de los docentes.

Lo que si se afirma cada vez con mayor fuerza es que el profesor con dominio de

nuevas tecnologias desplazara al profesor que no tenga dicha capacidad.

Podemos apuntar algunas competencias tecnologicas basicas en la profesion

docente que potencian nuestro desarrollo profesional como docentes del siglo

XXI:

• Tener una actitud critica, constructiva y positiva hacia las nuevas tecnologias

de la informacion y la comunicacion (NTIC), ya que forman parte de nuestro

tejido social y cultural.

• Conocer las posibilidades de las nuevas tecnologias para la mejora de la

practicadocente.

• Aplicar las NTIC en el ambito educativo tanto en tareas relacionadas con la

gestion de los centros educativos como en la organizacion de los procesos de

ensefianza-aprendizaje que se desarrollan en el aula.

• Seleccionar, utiliiar, disefiar y producir materiales didacticos con NTIC que

promuevan la adquisicion de aprendizajes significativos (multimedia, paginas
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web... ) y que conviertan el aula en un laboratorio desde el que fomentar el

protagonismo y la responsabilidad en los alumnos.

• Utilizar con destreza las NTIC, tanto en actividades profesionales como

personales.

• Integrar las NTIC en la planificacion y el desarrollo del curriculum como

recurso didactico mediador en el desarrollo de las capacidades del alumno,

fomentando habitos de indagacion, observacion, reflexion y auto evaluacion

que permitan profundizar en el conocimiento y aprender a aprender.

• Promover en los alumnos el uso de Nuevas Tecnologias de la Informacion y

la Comunicacion como fuente de informacion y vehiculo de expresion de sus

creaciones.

• Desempefiar proyectos de trabajo colaborativo (listas de discusion, debates

telematicos, cursos de formacion on line ... ) con una actitud solidaria, activa y

participativa.

Un profesional comprollletido con la educacion debera actuar, en consecuencia,

preparando a las nuevas generaciones para convivir con los medios desde una

formacion que promu~va la participacion y reflexion critica en su uso e

interpretacion. No podemos seguir ensefiando a las generaciones del futuro con

las herrarnientas que formaron p~e de nuestro pasado.

Mi derecho a no cambiar termina justo alii donde comienza el derecho de mis

alumnos al mejor profesor que lIevo dentro.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA Y RESULTADOS DE INVESTIGACION

4.1. Metodo de trabajQ

Para conocer como el maestro de la Unidad Academica de Agricultura, se ha

incorporado, del modelo tradicional al nuevo modelo por competencias

implementado por la Universidad Autonoma de Nayarit, en su pnictica docente,

y considerando el plan de desarrollo con su posicion a mediano plazo, la UAN en

su vision al 20 I0, considera que sus estudiantes, son personas con conciencia

social, critica y reflexiva; son altamente competitivas y comprometidas con su

entorno y capaz de transformar su propia practica. Su personal academico, con

identidad y compromiso institucional, con grado minimo y preferente;

desarrollan de manera equilibrada sus funciones. Cuentan con formacion

pedagogica certificada; al menos la mitad maneja dos idiomas, estan certificados

profesionalmente, trabajan colegialmente, participan en redes de academicos y

estan integrados, en buena parte, a la comunidad cientifica internacional.

Se considero, hacer el trabajo de investigacion tomando en cuenta todo. el

universo de la unidad academica, maestros y alumnos del primero, segundo y

tercer grado, debido a que actualmente la poblacion total de la carrera de

agronomia es relativamente poca, y es posible aplicar encuestas a la poblacion en

general, por medio de las cuales se pretende conocer si de acuerdo con su

practica docente existe un cambio, es decir ser un maestro tradicional

conductista de acuerdo con el modelo anterior, 0 estan incorporandose al

constructivismo por medio de la aplicacion de competencias profesionales como
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10 requiere la reforma. Ya que de acuerdo con el nuevo modelo la docencia esta

centrada en el estudiante y el aprendizaje; en el desarrollo de competencias

profesionales integrales y en la formacion de valores; con programas educativos

acreditados y una oferta educativa pertinente con el desarrollo del estado y la

region. Se basa en el principio de flexibilidad, con una orientacion intemacional;

y dispone de la infraestructura adecuada para el desarrollo de los programas.

Con base en los criterio$ interrelacionados para conformar la practica docente, se

construyeron escenarios que se utilizaran como supuestos a comprobar al

examinar una situaci6n dada e iden,tificar el estado actual de la practica docente

en relacion con los escenarios seleccionados (diagnostico) y a traves del anal isis

se proponen cambios para el futuro.

Dado que la presente investigacion se refiere al anal isis de la practica docente,

nos sustentamos en un marco teorico fundamentado en las corrientes

pedagogicas contemporaneas (didactica tradicional, aprendizaje conductista,

aprendizaje constructivjsta y por competencias profesionales) a partir de las

cuales se elaboro una imagen objeto de 10 que pudiera ser la practica educativa

para la U. A. de A. de 1a Unive~sidad Autonoma de Nayarit.

4.2 Metodologia para el analisis de la prictica docente

, Para facilitar 1a aplicacion de la metodologia, se elaboro un instrumento 0

cuestionario con cinco variabies.
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La categoria de amilisis es la practica docente, y las variables del modelo por

competencias se conforma por los siguientes indicadores: I) Encuadre, 2)

- planeacion didactica, 3) materiales didacticos, 4) comportamiento docente, 5)

evaluacion.

Fueron respuestas qu~ se anexan al instrurnento 0 cuestionario de si, no, y

porque, en ella se incorpora a cada modelo, en el que se circunscriben

actividades que se realizan durante la practica docente al inicio del semestre, y

las actividades planeadas con base en la tecnologia educativa y habilidades

basicas que el profesor debe desarrollar en la practica aplicada por competencias

profesionales, de acuerdo con los 25 escenarios de los indicadores aplicados.

4.3. Aplicacion del instrumento

Para la aplicacion del instrumento, se lIevaron a cabo las siguientes etapas:

I) Fase preparatoria: Durante esta fase se identifico a los participantes en el

proceso de analisis de la practica docente, en el que se tomo como unidad de

anaIisis, al docente, y a los alumnos de la UA de A de la U AN.

La poblacion de docentes de la Unidad academica de agricultura esta

conformada de 44 profesores y; de 101 alumnos de primero, segundo y tercer

grado. EI universo de e~tudio incluyo a docentes y alumnos que se encuentran

en activo en el periodo l(scolar (2005-2006).
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Se utilizO el total de la poblacion activa por ser pequeno el tmiverso de los que

se encuestaron por grupos y en fonna individual tanto alumnos como maestros.

2) Fase diagn6stica: En esta etapa, se utiliza el instrumento 0 cuestionario como

guia de discusi6n y amilisis para identificar el estado actual de la pnictica

docente con relacion a los escenarios.

Las respuestas son en fonna individual, 10 que propicia mayor dinamica y

mejores niveles de discusion para obtener el consenso en la eleccion de los

escenarios que determinanln la pnictica docente que se desarrolla actualmente en

la Unidad Academica de Agricultura, si predomina, la pnictica tradicional 0

aplican las competencias profesionales.

3) Fase de presentaci6n de resultados: Para el analisis del modelo 0 escenarios,

se tabularon los porcentajes de los indicadores que corresponden a cada variable,

con esta actividad se logro una vision sobre la tendencia general de la practica

docente.

Para la presentaci6n por perfil de la practica docente se realiza haciendo una

representaci6n grafica de los resultados. El perfil proporciona evidencia visual y

numerica de los resultados del diagn6stico, se notan los puntos que destacan en

cada escenario. A partir de un cuadro con el concentrado total de los resultados,

y estos plasmados en gr-aficas d~ barras con las opiniones de la poblaci6n total;

tanto de los alumnos como de los docentes, de la unidad academica de

agricultura.
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Cada una de las variables se puede examinar individualmente y detenninar con

base en los indicadores, areas que son prioritarias para su desarrollo. EI resultado

• de amilisis de estas variables facilita la identificacion de areas y elementos

criticos esenciales para ~I desarrollo de la practica docente.

4.4 Presentacion de resultados de la practica docente

Los resultados se presentan de acuerdo al orden logico de las fases que

comprende la metodologia del resultado, que a continuacion se desarrollan:

En los cuadros. 1 y 2, se presentan los resultados del niunero de respuestas,

tanto positivas como n~gativas, y el porcentaje correspondiente a cada un de

elIas, de la encuesta aplicada a los alumnos y maestros, donde se observa la

opinion emitida por cada uno respecto al desarrollo de su practica docente en el

nuevo modelo por competencias profesionales.

Cuadro#1.

Concentrado de resultados, de encuestas aplicadas, a1 universo de alumnos de

la Unidad Academica de Agricultura de la UAN.

Reactivo
No.

; , 5

LI.

% de
~~spuestas

Total de

~6.uestas

% de

~6.uestas

Total sin
responder

% sin
responde

Total de
respuesta
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III

Cuadro# 2.
Tabla de Resultados de la encuesta aplicada a los maestros de la Unidad
Academica de Agricultura de la UAN.

~t De respuestas % ~~: De respuestas 0/0
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Grafica #1.
En la grafica se aprecia el resultado emitido de acuerdo con la
metodologia con que se aplic6 la encuesta.

GRAFICA DE ENCUESTAS APLICADAS A MAESTROS Y
ALUMNOS

12 ,,-------------------,1- Primerano Si
P 0 Primer anD NO

~ 10 0 ~:~~~~~ :~~ ~~
Tercerano Si

~ 8 ~ ~:::;r;=~~o
T Maestros No
A 6

J
E 4

Materiales
didacticos

Comportami Evaluaci6n
entodocente
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4.5 Descripcion del resultado emitido por el universo de 1a poblacion de la

UAA

- A continuacion se presentan los resultados emitidos en los cuadros anteriores, y

la grafica presentada de las encuestas aplicadas al universo de la poblacion de la

Unidad Academica de Agricultura.

1.- EI 89.10% de los alumnos dice que los maestros realizan el encuadre el

primer dia de clases, asi mismo cual es su origen y cual es 1a actividad familiar

para conocer el perfil de el alumno, mientras que el 10.89% afirma que no 10

lleva acabo el maestro, en cambio el resultado obtenido con los maestros, es del

90% que si realiza el encuadre, y un 10% no 10 realiza.

2.-EI 84.15% del los alumnos coincide en que los maestros de la U. A. de A. si

pregunta respeto a los conocimientos que el alumno ha adquirido con relacion

ala unidad de aprendizaje que impartini el maestro, mientras que el 13.86%

coincide en que no, y aun asi el 1.98% no opino. Con relacion a los maestros el

87.5% si explora si el alumno tiene conocimientos previos para que puedan

cursar los contenidos tematicos, y el 12,5% no 10 toma en cuenta.

3.- Respecto a si el maestro pide opinion para que el grupo considere como les

gustaria que se impartiera la clase el 71,28% afirma que si 10 realizan los

maestros, sin embargo el 28.72% dice que no, asi mismo los maestros

concluyen que el 80% de ellos si 10 llevan acabo y el 20% no 10 hace.

4.-EI alumnado considera que solo el 63.37% de los profesores de la U. A. los

toma en cuenta respecto a darles a conocer el programa de acuerdo con su

objetivo, contenido y el 36.33% afmna que no les piden opinion, asi mismo el

.99% no apoya ninguna de los dos, el resultado obtenido con los maestros es de

.....



114

el 65% que si los toma en cuente y un 35% no 10 hace.

5.-Respecto a si los maestros entregan el programa para que el alumno pueda

- avanzar en el curso, el alumnado otorga un 95.04% por los que si 10 entregan y

el 4.95% manifiesta que no es asi, sin embargo el resultado que arroja la

encuesta respecto a la opinion del maestro es del 97.5%, de igual manera el

2.5% considera que no.

6.-Tomando en cuenta si el maestro planifica la c1ase, el alumnado considera

que el 75.34% 10 practica, pero de la misma forma un 23.76% cree que no

realiza planificacion del tema de c1ase, asi como un 0.99% participo no

emitiendo ninguna respuesta, en cambio el resultado arrojado por los maestros

es de un 95% que si planifican las c1ases, y un 5% especifica que no planifica.

7.-Considerando que una de nuestras habilidades como maestro es generar un

c1ima de armonia y participacion con el grupo en el salon de c1ases, los alumnos

conc1uyeron en que solo un 69.30% de los maestros 10 lleva acabo, de la misma

manera el 29.70% no 10 practica, y el 0.99% no opina, y el resultado de los

maestros es el 95% si genera un c1ima de participacion entre los alumnos, y

solo un 5% de ellos no 10 realiza.

8.-EI61.76% del total de los alumnos encuestados consideran que los ejemplos

te6ricos pnicticos de los objetivos de aprendizaje si se logran, y se fomenta la

creatividad, mientras que el 37.62% afirma que no se cumple el aprendizaje

por que no se explica con ejemplos pnicticos, en cambio el 95% de los maestros

afmna que si, incluso explican con ejemplos de sus experiencias profesionales,

mas sin embargo el 5% coincide en que no exponen con ejemplos reales.
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9.-EI 67.32% de los alumnos son participes de que los maestros si aplican

diversas dinamicas en clase he integran al grupo a participar en la discusion del

• tema, el 30.69% afinna que no son aplicadas, mientras que el 1.98% se

abstuvo de opinar, el resultado de los profesores es del 8S% manifestando que

si utiliun las dinamicas en clase, y el 15% de ellos no 10 lleva a la practica.

10.-EI 56.43% del total de estudiantes considera que las explicaciones son

claras, y en desacuerdo el 42.S7% solo el 0.99% que no emiten su opinion. Sin

embargo el resultado de los maestros es de el 92.5% y a finnan que, preguntan

siempre al tenninar Ja explicacion si quedo claro obteniendo respuestas

satisfactorias por los alumnos, de la misma manera explican ejemplos practicos

de acuerdo con la experiencia de los estudiantes, a un el 7.5 % de los

profesores no creen que quede claro, por falta de apoyo didactico y la baja

capacidad academica de algunos alumnos.

ll.-De acuerdo con los materiales didacticos que el maestro utiliza para la

explicacion de la dase, por parte de los alumnos el 80.19% considera que un

gran nurnero de maestros los utiliza, aunque no para todos los temas de clase,

mientras que el 10.89% conduye que no aplican dichos materiales, no obstante

el resultado de los maestros es del 97.5% afinnando que se utiliza equipo y

planta, mas aun documentos de consulta y guias de estudio, considerando que

solo un 2.5% arroja la encuesta que no los usan.

12.-Los alumnos consideran que solo el 59.40% relaciona la teona con la

practica con escenarios reales de acuerdo con el tema que se expone en dases,

de acuerdo con el 33.66% los maestros explican mas teoricamente, sin embargo

el 6.93% se mantiene al margen, el 92.S% de los catedniticos coinciden, en que
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explican la teoria para desarrollar la practica en campo, e incluso utilizan los

cultivos establecidos para exponer la c1ase 10 mas practica pasible describiendo

• asi las plantas que estan sembradas, a un el 7.5% no relaciona la teoria, con la

practica sus exposiciones son teoricas.

13.-Respecto a la programacion de c1ases practicas, el 73.26% del los

estudiantes considera que si, aunque el 23.76% menciona que no, mientras el

2.97% no 10 considera, y no emite su opinion, en cambio los maestros el 95%

considera programar c1ases durante el curso, y solo el 5% no programa.

14.-EI alumnado ha deterrninado que el 86.13% de los profesores utiliza los

materiales didacticos cronologicamente de acuerdo con el desarrollo del tema,

pues les es mas sencillo aprender, y el 9.90%, considera que no se utilizan, y

que faltan recursos economicos, para emplear materiales didacticos y apoyarse

en la exposicion de las c1ases, el 3.96% no emitio su opinion. EI 97.5% de los

maestros considera que los materiales didacticos los ordena de acuerdo con la

metodologia del desarrollo del tema, y el 2.5 % no 10 aprueba.

15.-EI 62.37% de los estudiantes considera que los recursos didacticos con los

que se apoya el maestro para su aprendizaje son adecuados, pero considera que

debe haber mas practica y que hace falta mas tecnologia de punta para las

pnlcticas. YeI37.6% dice que no, e170% de los maestros afirrna que si mas sin

embargo existen mejores pero no se cuenta con ellos porque la U AA no cuenta

con ellos, el 30% cree que no son los adecuados puesto falta mucho equipo.

16,- EI 67.32% de los alurnnos considera que los maestros tienen suficiente

experiencia, dominan tanto teorico como practico los temas de c1ases, y el

28.71% respondio que no, el 3.96 no contesto, con tomando en cuenta el
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resultado de la respuesta de los maestros el 92.5% consid~ra tener dominio

tanto te6rico como pnictico por la experiencia practica en los temas y por la

respuesta de los examenes con los alumnos y el 7.5% contesto que no.

17.-La mayoria de los alumnos aprueban que el maestro tiene disposici6n para

consultas y accesorias posterior a la clase y contestaron que si un 84.15%,

mientras que un 15.845% dice que no, porque no tienen tiempo, en cambio el

100% de los maestros afirma que siempre estlin disponibles hasta fuera del

horario de trabajo.

18.- El 86.13% de los alumno contesto que el maestro cuando 10 consultan

siempre les aclara sus dudas de los temas de clase, mientras que un 12.87%

responde que no, y un 0.99% procuro no contestar, el 100% de los maestros con

testa que si porque tienen dominio sobre el tema y disposici6n como tutores y

19.- EI 59.40% si practica las interacciones ante el grupo, aunque algunos

alumnos dicen que muy pocos maestros 10 hacen, asi mismo por falta de tiempo

por parte de los alumnos, el 37.62% afirma que no, porque los maestros no 10

practican, el 2.97% no contesto, el resultado con los profesores es del 90% que

si, para facilitar el desarrollo del curso y la participaci6n en los trabajos de

investigaci6n, el 10% no promueve la interacci6n del grupo.

20.- Si estan satisfechos con el trabajo del profesor el 69.30% de los alumnos, y

el 25.74% afirma que no porque hacen falta mas practicas, y el 4.95% se

mantuvo al margen, el 85% de los maestros, si esta satisfecho como profesor,

ye que generan inter(;s, e inquietudes en el desarrollo de la c1ase, pero dicen les

falta mas equipo como can6n, laboratorios, y maquinaria, el 15% no esta
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satisfecho.

21.-EI61.38% de los estudiantes dicen que si se tennina el programa porque se

avanza muy aprisa pero que no se aprende muy facil, el 30.69% dice que no se

termina porque faltan mucho aclases y los contenidos son muy amplios, el

7.92% no opina, los maestros el 77.5% de ellos afirman que si 10 terminan

porque consideran todos los puentes y dejan trabajos de investigacion, el 22.5%

no 10 termina, porque existe mucho ausentismo por los dias festivos inhabiles y

los alumnos realizan puentes.

22.-EI91.08% de alumnos dice que si Ie dan a conocer la fonna de evaluacion

de la unidad de aprendizaje, y el 6.93% dice que el maestro tiene su forma de

evaluar y no 10 pone a consideracion, mientras que el 2.97% no emitio ninguna

respuesta, el 100% de los maestros 10 dan a conocer para que el atumno

considere como participar en el semestre.

23.- EI 67.36% da respuesta que si estan aplicando los maestros el modelo por

competencias, y que ahora son facilitadotes, el 35.64% dice que no porque

existe una resistencia para dejar el modele tradicional, mas el 1.98% no

participa con su respuesta, los docentes afirman que el 90% si porque se han

capacitado tomando cursos y el programa 10 realizaron en base a la

problematica de los productores del entomo, el IOdice que no porque los

alumnos no saben leer ni investiga son muy flojos y hace falta informacion por

parte de la universidad.

24.- EI 61% de los alumno afirma que si realiza la retroalimentacion del

contenido el maestro al termino de la discusion del tema de clase, y el 35.64%

no 10 utiliza la retroalimentacion al finalizar la clase, el 1.98% no contesto, el
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100% de los maestros afirma que si utiliza la retro alimentaci6n siempre al

terminarlaclase.

- 25.- EI 71.28% de los estudiantes contesto que si son eficaces los trabajos de

investigaci6n puesto que es asesorado y construye una buena propuesta acorde

con el desarrollo tecnol6gico y con tecnologia de punta. EI 25.74% dio

respuesta negativa, el 2.97% se abstuvo de contestar, y el 85% de los docentes

considera que son eficaces puesto que el alumno demuestra que construye

conocimiento, mientras que el 15% considera que no porque hay muchos

alumnos que no saben leer ni investiga:
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CAPITULO V

ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 Metodologia del amilisis

Para analizar la pnictica docente, y las variables del modelo por competencias

profesionales, se tomanin en cuenta los indicadores planteados en la

investigacion: I) Encuadre, 2) planeacion, 3) materiales didacticos, 4)

comportamiento docente, 5) evaluacion, y el resultado, emitido por alumnos y

maestros, de la Unidad Academica de Agricultura quienes conforman el universo

de la investigacion, asi como la diferencia en por ciento de coincidencia, entre

resultados. Cuadro #3, grafica#JO.

5.2 Amilisis del encuadre en c1ases

Para determinar el encuadre se considero preguntar si el maestro 10 realiza el

primer dia de clases, asi como oscultar si el alumno tiene conocimientos

relacionados con la unidad de aprendizaje, si pregunta respecto a la forma de

impartir la clase, si expone el programa y pide opinion para mejorarlo y, si

entrega el programa de la unidad de aprendizaje. Como 10 podemos apreciar en

lagrafica# 2y# 3.



121

5.2.1 Analisis de coincidencia de resultados del encuadre -

De acuerdo con el resultado obtenido si se realiza el encuadre el primer dia de

clase, entre la respuesta de los alurnnos y maestros, existe una coincidencia del

0.9%, el resultado de que no se lIeva acabo es poco significativo. Analizando si

el maestro' explora los conocimientos de los alurnnos relacionados con la Unidad

de Aprendizaje, el margen de coincidencia, es de 3.5 %. Respecto a si los

maestros preguntan, la forma de impartir 1a clase, el margen de coincidencia

esde 8.72%, entre maestros y alumnos del resultado obtenido. Analizando si los

maestros piden opinion para enriquecer el contenido del programa, el margen de

coincidencia entre maestros y alumnos, es de 1.63%. Respecto, asi entrega el

programa el maestro para que el alumno avance, la diferencia de coincidencia es

del 2.1%.
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Grafica #2. En la grafica apreciamos la diferencia de las respuestas emitidas y

observamos las diferencias que son muy significativas entre cada pregunta.
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Gratica#3

En la grafica apreciamos el resultado manifestado y continna las respuestas.
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5.3 Analisis de la planificaci6n didactica

Para analizar si los maestros de la UAA, realizan la planificacion de las clases, se

consulto si generan un clima de armon!a y participacion del grupo, as! como la

relacion de la teoria con la pnictica ejemplificando escenarios practicos del tema

expuesto, si aplican dimimicas que integren al grupo en la discusion del tema, y

si las explicaciones son claras, ver grafica # 4 Y# 5.

5.3.1 Analisis de coincidencia de planificaci6n

De acuerdo con el resultado obtenido entre maestros y alumnos el margen de

coincidencia es de 19.66 % respecto as! el maestro planifica la clase, as! como si

en el desarrollo de la clase el maestro muestra habilidades y genera un clima de

armon!a y participacion del grupo el margen de coincidencia es del 25.7%,

respecto as! el maestro relaciona la teoria con la practica con ejemplos de

escenarios reales respecto al tema de clases el margen de coincidencia es del

33.24%, en cuanto a si durante la exposicion del tema el maestro desarrolla

dimimicas que integren al grupo en la discusion del tema el margen de

coincidencia es del 17.32%, el resultado de coincidencia de si las explicaciones

del profesor son claras al exponer la clase el margen de coincidencia es del

36.07%, analizando los resultados del margen de coinciden entre alumnos y

maestros existe un margen de discrepancia.
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Grafica#4.

En la grafica confirmamos si realizan planificacion los maestros de acuerdo con

la opinion de los alumnos.
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Grafica#5.

Podemos apreciar la respuestas que verifican entre la respuesta de los maestros

si realizan planeaci6n.
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5.4 Analisis del uso de materiales didacticos para el desarrollo del tema

Para analizar si los maestros usan materiales did.icticos, se pregunto si los

maestros utilizan el material didactico para relacionar la teoria con la pnictica

con escenarios pnicticos del tema que se expone en c1ases, y si los temas de

c1ases los programan con pnicticas, si el maestro utiliza cronol6gicamente los

materiales didacticos para el desarrollo del tema, y si los recursos didacticos con

los que se apoya el maestro para su aprendizaje son adecuados ver grafica # 6 Y#

7.

5.4.1 Analisis de coincidencia la utilizacion de materiales didacticos

Respecto as! los maestros utilizan materiales didacticos para las clases el margen

de coincidencia en las respuestas es del 17.31% de que si aplican, mientras que

el resultado de si utilizan materiales didacticos para relacionar la teoria con la

practica con escenarios reales es del 33.1 % de margen de coincidencia, de

acuerdo con las practicas que los maestros programan el margen de coincidencia

es del 21.74% de si se realizan 0 no, respecto a si el uso de materiales didacticos

es aplicado cronol6gicamente por los maestros al desarrollar el tema de c1ases el

margen de coincidencias es del 11.37%, y si considera el alumno que los

recursos didacticos que el maestro utiliza son los adecuados para su aprendizaje

el margen de coincidencia es del 7.63%.
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Grafica#6

La grafica nos muestral la diferencias entre respuestas y podemos apreciar las

diferencias significativas entre elias.
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Grafica#7

Nos muestra la aplicacion de los recursos que enriquecen las clases respecto ala

aplicacion de material didactico.
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5.5 Amllisis del comportamiento del docente

Para analizar el comportamiento docente se osculto, si los maestros tienen

suficiente experiencia, si dominan tanto la leoria como la practica en los temas

de clase, si el maestro tiene disposicion para consultas y accesorias posterior a

su c1ase, si el maestro cuando 10 consultan siempre les aclara sus dudas de los

temas de clase, si promueve el profesor espacios de interaccion al grupo, y si

estan satisfechos con el trabajo del profesor, como 10 muestran la grafica # 8 Y#

9.

5.5.1 Analisis de coincidencia

Considerando el margen emitido del resultado de coincidencia del 25% respecto

asi los maestros tienen dominio de la teoria como de la pnictica, y si estos tienen

disposicion para que el alumno los consulte despues de su c1ase el margen de

coincidencia es del 13.87%, mientras que el margen de coincidencia de si los

maestros les aclaran todas las dudas cuando los consultan despues de la c1ase es

del 13.87%, asi mismo si el maestro promueve espacios de interaccion entre el

grupo el margen de coincidencia es del 30.6%, y si los alurnnos estan satisfechos

con el trabajo del los profesores asi como el maestro de su trabajo el margen de

coincidencia expresado es del 15.7%.
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Grafica#8.

El resultado nos muestra la confiabilidad de las respuestas de acuerdo con el

apoyo que recibe del maestro el estudiante.
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La respuesta del apoyo al alumno se muestra en la grafica.

ENCUESTA APLICADA A MAESTROS

132

100
90
00
70
60
50
40
30
20
10
o

ffiI
~ iI .~

16 17 18 19 20
ComportamientoDocente



133

5.6 Analisis de la aplicacion del sistema de evaluacion -

Para analizar la forma de evaluacion se pregunto, si se abordaron todos los temas

y contenidos en el prograrna de la unidad de aprendizaje, si culindo el maestro

expone el programa ante el grupo y da a conocer la forma de evaluacion para

emitir tu calificacion respecto de la unidad de aprendizaje, si con el desempeiio

docente el maestro esta llevando el nuevo modelo por competencias, si al

termino del tema de c1ase el maestro utiliza la retroalimentacion del tema

abordado para evaluar los aprendizajes adquiridos, que tan eficaces resultan los

trabajos de investigacion que presentan ante el maestro al construir su propuesta

de trabajo como 10 expresan la grafica # lOy # II.

5.6.1 Analisis de coincidencia de la forma de evaluacion

Analizando el margen de coincidencia de si se abordaron todos los ternas del

contenido del programa de la unidad de aprendizaje es del 17.12% entre las

respuestas emitidas, mientras que el margen emitido de si el maestro da a

conocer el programa de evaluacion de la unidad de aprendizaje el margen de

aceptabilidad es del 8.92%, asi mismo si los maestros de acuerdo con su

actuacion en el desarrollo del curso estan aplicando el nuevo modelo por

competencias profesionales el margen de coincidencia es del 22.64% ya que los

maestros dicen que se han capacitado, considerando si los maestros realizan la

retro alimentacion del tema abordado para evaluar los aprendizajes adquiridos

por el alumno el margen de coincidencia entre ambos es del 38.24%, respecto a

que tan eficaces resultan los trabajos de investigacion que presentan los alumnos
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para construir una propuesta de trabajo el margen de coincideiicia respecto a la

opinion de los actores es del 13.72%.

Grafica# 10.

En los resultados que nos presenta la grafica apreciamos con c1aridad si la

evaluacion cumple los propositos estimados.
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Grafica #11.

Los resultados nos muestran la veracidad de la informacion con que se

recoge en las encuestas de acuerdo la grafica.
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Cuadro#3.

ANALISIS DEL RESULTADO DE MEDIAS PROMEDIO DE LAS

VARIABLES APLICADAS EN EL CE SO A ALUMNOS Y MAESTROS

DE LA UNlOAD ACADEMICA DE AGRICULTURA. PARA OBSERVAR

CUAL ES LA INTEGRACION AL NUEVO MODELO POR

COMPETENCIAS PROFESIONALES.

VARIABLES ALUMNOS MAESTROS. ALUMNOS MAESTROS %

MEDIA SI. MEDIA SI. MEDIA NO. COINCIDEN

ENCUADRE 80.38 16.0

PLANEACION 66.01 92.5 32.86

MATERIALES 9.5

DIDACTIcos.

COMPORTAMI 70.56 93.5 1.63

ENTO

DOCENTE.

EVALUACION. 90.5 9.5

MEDIA 30.13

PROMEDIO.
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Grafica #10

PORCENTAJE DE MEDIAS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS.
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CONCLUSIONES.

Concluyendo que de acuerdo con el resultado emitido entre maestros y alurnnos,

los porcentajes de coincidencia y la media promedio entre los reactivos, nos

indican que si se realiza el encuadre por los maestros de la Unidad Academica de

Agricultura aunque en el porcentaje de si toma en cuenta la opinion de los

alurnnos para enriquecer el programa es de poco mas del 50%.

Concluyendo respecto con los resultados si los maestros realizan planeacion de

la clase los resultados de coincidencia son muy acertados y de acuerdo con la

media promedio nos indica que la planeacion es minima, tendiente a que no se

realiza.

Concluimos que los maestros si utilizan materiales didacticos en el desarrollo de

las clases, pero tambien podemos definir que no con frecuencia ya que de

acuerdo con el porcentaje de c<;>incidencia podemos considerar que predomina la

improvisacion.

Tambien concluimos que el maestro brinda accesorias al alurnno fuera del aula

para complementar su aprendizaje y aclarar dudas de la clase.
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Respecto asi el maestro esta considerando la evaluaci6n de acuerdo con el nuevo

modelo por competencias profesionales los resultados de las medias promedios

y las coincidencia nos dicen que es muy poco el avance de integraci6n al nuevo

modelo.

De acuerdo con 10 emitido anterionnente entendemos por improvisaci6n de la

pnictica docente, a la desprofesionalizaci6n de la pnictica a traves de la cual, y al

margen de la conciencia, el docente realiza acciones, que no tienen una previa

preparaci6n en los aspectos didactico-pedag6gicos ya que esta requiere de una

organizaci6n para obtener los resultados deseables.

En cuanto a la infonnaci6n 0 contenidos disciplinarios de la signatura que

imparte, los transmite sin reflexionar en la obsolescencia de los mismos, ya que

no se acerca a cursos de actualizaci6n de la materia que imparte y solo acude a

los que beneficien a su disciplina y practica profesional.

Lo anterior, aunado a que no existen suficientes espacios academicos, los

docentes que imparten la misma materia no exponen en comu.n los problemas

que se les presentan en clase no acuden a reuniones de las academias para

unifonnizar criterios pedag6gico y Ilevar a cabo, el mismo contenido tematico, si

como las mismas pnicticas profesionales, convirtiendo la practica educativa en

practica burocratica.
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Podemos conc1uir que el maestro al ser la figura principal ejerce su autoridad y

poder en el aula, crea una relacion de dependencia por parte del alumno quien

durante la clase manifiesta un comportamiento pasivo y subordinado, estos, la

mayoria de las veces se efectUan de manera inconsciente.

EI no darse cuenta de estas conductas en el alumno, denotan la falta de atencion

para promover los aprendizajes, situacion que lIeva a los alumnos a repetir los

conocimientos hasta memorizarlos sin realizar un proceso de razonamiento.

Al igual que el cambio de modelo educativo y estructural iniciado por la

universidad Autonoma de Nayarit, la politica modemizacion como concepto que

contiene ideas de actualizacion, cambios y transformaciones en la educacion,

constituye un reto ya que se propone revisar los planes y programas, contenidos,

renovar los metodos, privilegiar la formaci on de los docen~es, y vincular los

procesos pedagogicos con los avances de la ciencia y la tecnologia,

concretamente los cambios curriculares.

in embargo: actualmente la pnictica docente es una actividad que se realiza en

I aula de manera improvisada, rigida, irreflexiva y alin cuando en el modelo

ctual por competencills profesionales el docente debe (centrarse en el

utoaprendizaje) el docente no 10 lIeva acabo.
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Desde esta perspectiva, al incorporar el nuevo modeio educativo por

competencias profesionales, implica construir nuevas relaciones pedagogicas

- durante la pnictica educativa que incidan en elevar la calidad del proceso de

aprendizaje.

Sobre este aspecto, en HEI amilisis de las practicas educativas de los docentes de

la Unidad Academica de Agricultura" en relacion con la concepcion de didactica

que subyace de elias, corresponde al modelo tradicional en donde se observa 10

siguiente:

A traves de la revision historica se observa que se ha excluido a los docentes de

los procesos de planeacion y organizacion curricular, esta situacion ha hecho del

aula, el (mico espacio para la actividad docente.

En el aislamiento del aula, y a traves de 10 indicado en el programa de la unidad

de aprendizaje, el docente realiza la practica educativa de forma improvisada,

por la falta de organizacion del proceso de enseiianza, ya que se considera que al

contar el docente con prestigio profesional y saber la materia que va a impartir,

es condicion suficiente para que emerja la capacidad docente como actividad de

transmision de un conocimiento.
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Esta continuidad entre el conocimiento de una discipiina .y promocion del

aprendizaje, limita al profesor al uso de la exposicion como metoda de

enseiianza, en donde repite 10 que sabe.

EI saber, Ie da poder y autoridad en el aula, provoca vinculos de dependencia en

cuanto al saber y sometimiento en cuanto al poder, actitudes que generan en el

alumno pasividad e irreflexion con relacion al conocimiento como verdad

absoluta, que tiene que asimilar con base a la memorizacion.

Estos procesos de aprendizaje, generan cambios de conducta a largo plazo, en la

practica profesional, en donde se Iimitan a un deber ser en una realidad estatica.

Esta practica educativa tradicional, la realizan los docentes: por costumbre, 0

porque responden a modelos que asumieron de manera no conscientes en los

procesos de formacion y actualizacion y es a traves de los procesos de formaci on

y actualizacion reflexivos y criticos y creativos que el docente-puede transformar

sus esquemas referenciales para construir una nueva pnictica educativa, 10 que se

traduce en desaprender para aprender, por 10 que considera necesario que la

Unidad Academica de Agricultura aplique una:
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Propuesta de Politica de Fonnacion Docente.

OBJETIVOS:

• Profesionalizar al personal docente de la Unidad Academica de

Agricultura a traves de construir los vinculos: Fonnacion disciplinar

fonnacion didactico pedagogica, Docencia-investigacion, teoria-pnictica,

enseiianza-aprendizaje, individuo-grupo.

• Fonnar profesores con capacidad profesional, conciencia social,

responsabilidad y actitud de servicio, que respondan en cada momenta a

las necesidades de desarrollo social y economico de la localidad, region y

del pais.

• Capacitar al profesor para que sea "facilitador" del desarrollo de

estructuras mentales en el alumno, y este sea capas de construir

aprendizajes cada vez mas complejos. Como agente que facilita el

andamiaje para la superacion del desarrollo cognitivo personal. Que

propicie interacciones en las aulas, mas ricas, estimulantes y saludables.

Que tome en cuanta los esquemas que el alumno ya posee. Y funja como

mediador por ajuste de la ayuda pedagogica.

• Establecer relaciones de reciprocidad entre la Universidad Autonoma de

Nayarit y la UAA a traves de proyectos comunes que incidan en elevar la

calidad de la educacion superior y las practicas profesionales.
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ESTRATEGIAS

• La formacion y actua1izacion docente pretende, interrelacionar la

formacion disciplinaria para 1a transmision de conocimientos y formas de

pensamiento, con la formacion didactico-pedagogica para la coordinacion

de estrategias didacticas de auto aprendizaje que orienten a los alurnnos a

una participacion critica, reflexiva y comprometida en la construccion de

los conocimientos.

• Se habra de promover que los procesos de formaci on se conviertan en

continuos a partir de la actualizacion, se transformen en permanente

• Sera necesario articular la formaci6n y actualizacion de los docentes con

las necesidades curriculares de la Unidad Academica de Agricultura y al

Proyecto de Universidad.

• Se habra de implantar un proceso de evaluacion real del aprendizaje como

medida para preparar docentes como facilitadotes con conocimientos,

habilidades actitudes y destrezas, que amplien los espacios de su

intervencion, para elevar la calidad de la educacion.
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