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1. RESUMEN 

 

La sociedad enfrenta dificultades en 
educación, las preguntas aparecen y el 
esfuerzo individual o en colaboración 
para la construcción de respuestas; pero 
sin todos los elementos esenciales que 
promueva implementarlas, pues no 
existió a pesar de anhelarse, la 
investigación que permita diagnóstico, 
edificar su reflexión estructural, para 
verificar la posibilidad y adecuación. 

Herramienta esencial para la formación 
del ciudadano aprendiz es la educación, 
con sustento en política educativa 
constituida actualmente por el Artículo 3° 
Constitucional, Ley General de 
Educación, Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 y Alianza por la 
Calidad de la Educación. Plantea al país 
exigencia de Reforma Integral de la 
Educación Básica [RIEB], implementada 
el ciclo escolar 2009-2010 mediante 
acciones para elevar la calidad en 
educación preeescolar, primaria y 
secundaria. 

Cada docente esté comprometido 
mediante investigación educativa para 
otorgar fundamentos teóricos y prácticos 
que construyan la intervención educativa 
acorde a la complejidad del fenómeno 
educativo. 

PALABRAS CLAVES: Diplomado, 
competencias, educación básica, 
preescolar, primaria, secundaria, RIEB. 

ABSTRACT 
Society faces difficulties in education, the 
questions are and individual or 
collaborative effort to construct answers; 
but without all the essentials that 
promotes implement, as there existed 
despite desire, allowing diagnostic 
research, build their structural reflection, 
for verify the feasibility and 
appropriateness.. 

Essential tool for citizen apprentice 
training is education, with support for 
education policy currently constituted by 
Section 3 of the Constitution, the General 
Law of Education, the National 
Development Plan 2007-2012, 2007-
2012 Education Sector Program and 
Alliance for Quality Education. It raises 
the country requirement Reform of Basic 
Education [RIEB], implemented the 2009-
2010 school year through actions to raise 
the quality of preschool, primary and high 
school.  

Each teacher is committed by 
educational research to provide 
theoretical and practical foundations to 
build educational intervention according 
to the complexity of the educational 
phenomenon. 

Keywords. Diplomaed, competencies, 
basic education, preschool, primary, high 
school, RIEB. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La educación como fenómeno social es 
la principal herramienta que permite al 
individuo desarrollar competencias que le 
favorezcan funcionar como ciudadano 
aprendiz a lo largo de toda su vida. 

El derecho a la educación se logra en 
nuestro país a partir de la Constitución 
de 1917. El artículo 3° Constitucional ha 
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sido objeto de diversos cambios, a fin de 
responder a los requisitos que el mundo 
actual plantea a cada uno de los 
individuos, pero esa serie de retos que, 
significa ser; representa al sistema 
educativo nacional una sucesión de 
demandas que en la actualidad genera la 
RIEB a fin de que cada aprendiz logre 
consolidar una formación integral en 
competencias. 

En el 2004 la reforma en educación 
preescolar, así como la reforma en 
educación secundaria a partir del 2006 
consolidan que en el 2007 se inicie la 
RIEB con amplios fundamentos teóricos, 
proceso de investigación sustentado en 
el constante seguimiento y evaluación, 
con la participación de actores tan 
importantes como Autoridades 
Educativas, Asesores Técnicos, 
Directivos y Docentes frente a grupo para 
pilotear los nuevos Planes y Programas 
de Preescolar, Primaria y Secundaria, 
con su restructuración, cambios y 
contribuciones durante el 2011. 

Proceso que ha representado grandes 
retos para todos los involucrados, 
incluidos padres de familia, alumnos y 
docentes, con amplias estrategias 
productivas pero también con la 
continuidad de obstáculos para que cada 
uno de los docentes se comprometa y 
abandone, como se opina comúnmente: 
es lo mismo pero con otro nombre. 

¿Qué ha sido la RIEB en nuestro país?  y 
¿qué representa la RIEB para los 
docentes en servicio? 

Como investigadora y docente de 
educación básica necesita saber y dar a 
conocer sobre la RIEB, los aspectos que 
generaron esta reforma pues la 
educación como fenómeno social 
corresponde a cada ser humano en 
interrelación con los demás. 

La educación necesita adecuarse a la 
realidad actual con prospectiva, porque 
el papel de cada uno de los actores es 

significativo pues México como país está 
inmerso en todo el contexto mundial. 

Esta investigación sirve para que 
docentes, aprendices, autoridades 
educativas y sociedad en general 
cuenten con datos para conceptualizar la 
RIEB como una estrategia implementada 
para fortalecer el sistema educativo 
mexicano e incorporar el país en la 
promoción de la formación integral de 
cada aprendiz. 

Permitirá resolver el problema práctico 
en los docentes que consideran que 
todas las reformas educativas son lo 
mismo pero con otro nombre, pues la 
cronología detalla aspectos que no se 
han vivo antes en reformas educativas 
previas a la RIEB. 

Permitirá al lector definir la RIEB no sólo 
como el significado de una abreviatura, 
pues como estrategia es una política 
pública nacional que fue implementada 
en variadas vertientes desde sus inicios. 

3. MODIFICACIONES AL ART. 3° 
CONSTITUCIONAL 

 

El congreso constituyente de 1916-1917 
aprobó el Artículo 3° Constitucional que 
refiere derecho a la educación ajena a 
toda doctrina religiosa, gratuita y 
obligatoria. El 8 de noviembre de 2002 se 
decreta como adición al Artículo 3° 
Constitucional que la educación 
preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica 
obligatoria (Diario Oficial de la 
Federación, 2002). El Ejecutivo Federal 
determinará Planes y Programas de 
estudio de educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda 
la República además considera la 
opinión de gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal. Este 
decreto entra en vigor a partir del 
miércoles 13 de noviembre de 2002. 
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La educación preescolar será  obligatoria 
para todos en los siguientes plazos: en 
tercer grado a partir del ciclo escolar 
2004ï2005; en el segundo grado a partir 
del ciclo escolar 2005ï2006, y en el 
primer grado de preescolar a partir del 
ciclo escolar 2008ï2009. Como se 
muestra en la tabla 1 existen cada vez 
más instituciones preescolares, así como 
incremento de aprendices en ellas pero 
hasta la fecha son casi la totalidad de 
planteles educativos de preescolar que 
sólo atienden segundo y tercer grado de 
educación preescolar, en el primer grado 
todavía no se ha extendido a todos los 
niños; los educadores de párvulos 
mencionan que esto es debido a que la 
demanda es prioritaria para los alumnos 
de tercero primordialmente, de quedar 
lugares entonces los alumnos de 
segundo grado y sólo de contar con 
cupo, ya entonces se atenderá el primer 
grado. Pero, sí existen casos 
excepcionales de niños que hasta antes 
de tener la edad para cursar el primer 
grado reciben la educación preescolar 
hasta como oyentes, sin estar inscritos 
(familiares o amistades del personal de la 
Institución Preescolar). 

 

Tabla 1. Cantidad de escuelas 
preescolares y cantidad de inscripción al 
respecto. 

  2009 2010 2011 

  PRE 
ESCO
LAR 

ESCUE 
LAS 

313 1,331 4,748 

MATRÍ 
CULA 

21,6
22 

109,0
27 

318,4
93 

 (Fuente: Acuerdo de la articulación de la 
educación básica. SEP, 2011a).  

  

La Secretaría de Educación Pública 
[SEP] a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica [SEB] tomó acciones a 
fin de atender la obligatoriedad de la 
educación preescolar a partir del primer 
grado con la participación de las 

autoridades de las entidades federativas 
a través del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas [CONAEDU] 
(SEP, 2007) que entre los puntos clave 
localizados se mencionan el no acceso, 
niños en situación de extra edad, grupos 
saturados, cierre de grupos de primer 
grado, insuficiencia de personal docente, 
carencia de infraestructura apropiada y 
de equipamiento didáctico, y señalan que 
se avanzará de 271,000 hacia 333,000 
grupos, al igual el avance será de 218,00 
a 280,000 docentes. Pero existe 
dificultad para el logro de la cobertura 
universal de la educación preescolar 
para aprendices de 3 años pues no 
existen las condiciones para la atención 
pedagógica adecuada a las necesidades 
de desarrollo y aprendizaje, pues por 
grupo recomiendan en preescolar 
general deben existir como máximo 15 
aprendices, a través de fortalecer la 
articulación de la educación básica. 

Las modificaciones al Artículo 3° 
Constitucional y a su ley reglamentaria, 
han promovido grandes cambios y 
adecuaciones en el sistema educativo 
nacional como la generación de la 
educación para todos, opción que brinda 
y sustenta que en la práctica , todos 
estemos conscientes de que la 
ignorancia de la ley no nos exime de 
cumplirla. 

4. EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Publicado el decreto que reforma el 
Artículo 3° Constitucional que señala 
todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la 
educación básica y además con la 
educación media superior serán 
obligatorias (Diario Oficial de la 
Federación, 2012). Decreto que entra en 
vigor el viernes 10 de febrero de 2012. 
Además dentro de los 180 días 
posteriores se adecúan la ley 
reglamentaria del Artículo 3° 
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Constitucional que es la Ley General de 
Educación y otras disposiciones 
aplicables en la materia. 
México como país se encuentra inmerso 
en amplias relaciones políticas, 
económicas, sociales, culturales, de 
ingeniería, tecnológicas, científicas y 
ambientales, con todos los demás países 
que forma parte de nuestro planeta; 
razón por la que día con día nuestra 
sociedad reflexiona respecto a los retos 
que estás interrelaciones e 
interdependencia exigen un esfuerzo 
conjunto de todos y cada uno de los 
individuos, sin importar edad, clase 
social, color de piel o cualquier otro rasgo 
de nuestra diversidad. 

Así el Sistema Educativo Nacional a 
través de todas sus autoridades se 
esfuerza en concretizar doce años de 
educación básica para todos, la 
educación básica conformada por 
preescolar, primaria y secundaria, pero la 
educación media superior o bachillerato 
está legislada como educación 
obligatoria; responsabilidad también de 
padres o tutores, y compromiso de cada 
uno de los aprendices, esto último se 
logre sin importar la edad. 

La educación básica como derecho 
inalienable de todos y cada uno de los 
mexicanos, debe favorecer en cada 
aprendiz la construcción de los 
aprendizajes básicos que le permitan 
fortalecer su desarrollo personal continuo 
y articulado para la funcionalidad de cada 
individuo, a pesar de la complejidad de 
los retos en cualquier contexto, disciplina 
y fenómenos. 

5. ENLACE Y PISA 

 

Con la prueba Evaluación Nacional del 
Logro Académico en los Centros 
Escolares [ENLACE], el Sistema 
Educativo Nacional comienza a rendir 
cuentas a la sociedad sobre los 
propósitos de su existencia (SEP, 

2011b), a partir del año 2006 sobre nivel 
alcanzado por aprendices de 3° a 6° de 
primaria y 1° a 3° de secundaria. Además 
el Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes [PISA], como estudio 
periódico y comparativo, promovido y 
organizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
[OCDE], evaluación  implementada en 
México a partir del año 2000. 

Los resultados de ambas evaluaciones 
exhiben predominio de logro insuficiente 
y elemental en lo referente a desarrollo 
de competencias en los aprendices de 
educación básica y en los aprendices de 
15 años cumplidos. Razones por las que 
autoridades educativas, docentes y 
sociedad en general de nuestro país 
buscan alternativas para elevar la calidad 
de la educación. 

En el Manual del Maestro y el Manual del 
Alumno (SEP, 2011c) las ñCompetencias 
para el México que queremos son: 

o Competencia Matemática. 
Capacidad de cada individuo para 
analizar, razonar y comunicar 
eficazmente, así como plantear, 
resolver e interpretar  problemas 
matemáticos en múltiple diversidad 
de situaciones donde están incluidos 
conceptos matemáticos, 
cuantitativos, espaciales, de 
probabilidad u otro tipo. Esta 
competencia está relacionada con la 
capacidad de identificar y entender 
la función que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, presentar 
razonamientos fundamentados, 
además de utilizar y relacionarse con 
las matemáticas para que satisfagan 
necesidades de la vida cotidiana de 
un ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo. 

o Competencia científica. Capacidad 
del individuo con conocimiento 
científico para identificar temas, 
construir nuevos conocimientos, 
explicar fenómenos científicos y 
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obtener conclusiones fundadas en 
evidencias, sobre problemas 
relacionados con la ciencia, a fin de 
esforzarse por comprender y tomar 
decisiones relativas al mundo natural 
y a los cambios producidos por la 
actividad humana. 

o Competencia lectora. Capacidad del 
individuo para comprender, emplear, 
reflexionar e interesarse en textos 
escritos a fin de realizar metas 
propias, desarrollar sus 
conocimientos y su potencial 
personal e involucrarse en la 
sociedadò. 

En educación las competencias permiten 
ampliar la visión sobre el aprendiz, pues 
son las formas en que el individuo se 
desempeña de manera adecuada, 
propositiva, efectiva y productiva para 
resolver los retos de múltiples 
naturalezas, son los aprendizajes 
necesarios para funcionar en una vida 
plena. 

Uno de los aspectos clave que permiten 
en educación los avances coherentes y 
sostenidos, es la rendición de cuentas, la 
cual cada día es difundida a través de los 
medios de comunicación y redes 
sociales. De este modo cada docente 
está enterado de sus logros y dificultades 
profesionales, además se involucra en 
trabajo colaborativo para la resolución de 
dudas, problemas y sobre todo construye 
su capacitación y actualización 
profesional. 

Reto muy difícil, pues en la actualidad la 
SEP controla la bibliografía básica y 
complementaria esencial para desarrollar 
conocimientos teóricos por parte de cada 
docente. Además la misma SEP es quien 
determina los cursos de actualización 
que debe cursar cada profesor, dejando 
de lado que la construcción del 
aprendizaje es a partir de los 
conocimientos que ya posee cada 
aprendiz para promover nuevos 
conocimientos. 

6. POLÍTICA EDUCATIVA EN 
MÉXICO 

 

La política educativa se centra en el 
desarrollo de las actuales y futuras 
generaciones, está afectada por política 
económica y realidades sociales por eso 
debe efectuarse como ejercicio de 
filosofía. El propósito de la política 
educativa son los aprendizajes 
deseables y potenciales en cada uno de 
los individuos, en su formación integra a 
lo largo de toda la vida. 

La política educativa mexicana (SEP, 
2012a) está conformada por el Artículo 
3° Constitucional, su ley reglamentaria la 
Ley General de Educación, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
Programa Sectorial de Educación 2007-
2012 y la Alianza por la Calidad de la 
Educación (SEP, 2008). 

6.1. Objetivos Programa Sectorial de 
Educación 2007 -2012 son seis: 

o Elevar la calidad de la educación 
o Reducir desigualdades 

educativas entre grupos 
o Impulsar uso de las TICôs 
o Educación integral 
o Formar personas con 

responsabilidad social 
o Fomentar gestión transparente, 

corresponsable y participativa 

La importancia de señalar los objetivos 
radica en que cada individuo como 
elemento de la sociedad, es responsable 
de su desempeño para promover que se 
conceptualicen, pero sobre todo se 
concreticen como educación que 
favorezca en cada individuo aprendizaje 
continuo e incorporación funcional a la 
sociedad del conocimiento de manera 
activa, con inquietudes, dudas y 
propuestas de reflexión amplia y acorde 
a los retos que se presenten. 

La política educativa es la parte 
fundamental para la funcionalidad del 
sistema educativo nacional, representa 
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opciones de desarrollo profesional del 
docente y sobre todo oportunidades de 
aprendizaje para cada mexicano, pero es 
fundamental que se analice de manera 
continua en interacciones colegiadas. 

Es esencial que en el país se desarrolle 
la práctica sobre que la política educativa 
es determinada por el ejecutivo y 
posterior a eso se realicen los análisis 
con los docentes a fin de promover su 
implementación; pues en México se ha 
realizado primero reflexión con los 
profesores y después la implementación, 
razón por la que la política educativa no 
ha representado la utilidad inmediata, 
pues ya no plantea los cambios 
necesarios. 

7. REFORMA 

 

Reforma es proponerse, esforzarse como 
ejecución que represente innovación y 
mejora señala la Real Academia 
Española (2012), considerar  que los 
procesos educativos exhiben funciones 
manifiestas y latentes que exigen un 
análisis crítico (Latapí, 1994) sobre los 
efectos que la educación está generando 
al interior del país, ha promovido en la 
sociedad en general, en el Poder 
Ejecutivo y sobre todo en el Sistema 
Educativo Nacional la necesidad de 
conocer el fenómeno educativo y sobre 
todo rescatar información evidenciada 
respecto a su funcionalidad. 

La cobertura educativa mexicana durante 
los últimos años del siglo anterior creció, 
con resultados elementales o 
insuficientes, que a partir de la revolución 
científica y tecnológica fueron 
considerados de forma individual y 
colectiva, pues nuestro país mantiene 
amplias relaciones con todo el mundo 
(Guevara, 1992). 

Así aparece la necesidad apremiante de 
mejorar la educación que se imparte y 
reciben en las instituciones educativas 
los aprendices. Se presente entonces 

como opción la reforma educativa con 
participación de la sociedad en su 
conjunto pues la educación debe dar 
cuentas de su desempeño. 

7.1. Reforma Educación Preescolar 
En el año 2004 después de un amplio 
proceso de consulta y propuestas de 
intervención educativa se consolida la 
reforma a la educación preescolar; con 
adecuaciones y cambios en el ciclo 
escolar 2011ï2012. 

7.2  Reforma Educación Secundaria 
La reforma en la educación 

secundaria inicia en 2002 mediante 
diagnóstico de: 

o Cobertura y eficiencia 
o Situación laboral del personal 
o Organización y funcionamiento de 

las modalidades: general, técnica, 
telesecundaria y para trabajadores 

o Opiniones de estudiantes sobre 
profesores, clases y escuela 

Resultado de la reflexión del sistema en 
su totalidad fue la propuesta curricular, 
pero al intervenir el SNTE cambió los 
rumbos, tiempos y negociaciones, lo que 
marco así la necesidad del acuerdo 384 
con líneas de acción: 

1. Programa de información, 
capacitación y asesoría técnico-
pedagógica para docentes y 
directivos. 

2. Sistema Nacional de formación, 
capacitación, actualización y 
superación profesional a corto, 
mediano y largo plazos 

3. Mejoramiento del plan y los 
programas de estudio propuestos, 
para avanzar hacia la articulación de 
la educación básica. 

4. Inclusión de tecnología como 
asignatura del currículo nacional. 

5. Renovar el modelo pedagógico de la 
telesecundaria. 

6. Mejorar los modelos de gestión 
escolar y del sistema para apoyar los 
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procesos de planeación, evaluación 
y acreditación. 

7. Actualizar el marco normativo que 
regula el funcionamiento y gobierno 
de las escuelas para el tiempo y el 
espacio para el desarrollo del trabajo 
colegiado, la congruencia entre los 
perfiles de los maestros y la función 
que se les asigne, la ubicación 
gradual de los maestros en un solo 
centro de trabajo y la reducción 
paulatina del número de alumnos por 
grupo. 

8. Fortalecer la infraestructura escolar y 
dotar a los centros escolares del 
equipo y materiales de apoyo. 

9. Consejos consultivos inter 
institucionales para la revisión 
permanente y mejora continua de los 
programas de estudio. 

10. Impulsar estrategias para la 
innovación pedagógica y el 
fortalecimiento de otras actividades 
educativas de los docentes para 
atender las nuevas demandas de la 
escuela secundaria. 

11. Asegurar fondos financieros 
necesarios para la reforma, su 
seguimiento y evaluación. 

12. Los cambios del proceso de reforma 
no afecten los derechos laborales y 
profesionales de los trabajadores de 
la educación. 

Así mismo, estableció el Plan y 
Programas de estudio para la Educación 
Secundaria (Diario Oficial de la 
Federación, 2006). 

Se conceptualiza e implementa la 
articulación de la educación básica como 
formación general común, de calidad, de 
este modo representa la principal 
exigencia hacia el sistema educativo 
nacional y el compromiso de cada 
docente sin importar el tipo de función 
que realice (docente frente a grupo, 
directivo, Apoyo Técnico Pedagógico 
[ATP] o administrativo). 

7.3 RIEB 2009ï2011 

 

Según la SEP (2012b) en su cronología 
de la RIEB menciona que inicia en 
octubre de 2007 con la revisión y análisis 
de Acciones para la articulación de la 
educación básica 2007ï2012 como 
documento que impulsó la reforma. En 
febrero de 2008 la educación indígena es 
considerada un reto de la RIEB como 
aseguró Miguel Ángel Vargas, Asesor de 
la Dirección General de Desarrollo 
Curricular DGDC pues se debe otorgar 
atención a la lengua y la cultura, además 
de que la diversidad provoca rezago 
educativo y carencias respecto a lo que 
debe ser la equidad. Las entidades 
federativas se comprometieron a 
reflexionar ampliamente respecto al 
documento base. La Dirección General 
de Educación Indígena [DGEI] promueve 
vinculación con otras instituciones para 
diseño curricular con enfoque transversal 
que incluya la perspectiva intercultural. 

Mediante actualización y capacitación de 
Asesores Técnicos Pedagógicos que 
fueron colaboradores en las reformas de 
educación preescolar en 2004 y 
educación secundaria en 2006, se 
prepararon para la estrategia estatal de 
prueba de los nuevos programas de 
educación primaria. En junio de 2008 se 
realizaron talleres estatales y en julio el 
taller estatal para el piloteo. En octubre 
2008 se realizó la etapa experimental de 
materiales 1°, 2°, 5° y 6° versión 1.0. 

La Universidad Nacional Autónoma de 
México [UNAM] efectúa investigación 
sobre libro del alumno de primaria 
versión 1.0 en la fase experimental del 
Plan y Programas de Estudio 2009 y 
proceso RIEB. Además la UNAM realiza 
investigación con expertos sobre los 
materiales de educación primaria, todo lo 
antes mencionado a partir de diciembre 
de 2008. 
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En febrero de 2009 se dan a conocer los 
materiales de 1° y 6° de primaria con los 
coordinadores estatales de asesoría y 
seguimiento, profesores, directivos y 
personal participantes en el pilotaje. 
Durante julio 2009 la UNAM se 
corresponsabiliza de  seminario interno 
para el diseño y elaboración de 
materiales educativos con enfoque en 
competencias. Durante este mismo año 
se realizaron diálogos e intercambios con 
docentes de primaria y secundaria sobre 
experiencias en el tránsito de aprendices 
de primaria a secundaria. 

Durante marzo de 2010 se efectuaron 
foros estatales en primaria para 
promover intercambio de experiencias y 
el papel que tienen y promueven los 
libros de texto. Se efectuó en abril de 
2010 el Quinto Taller Nacional con 
personal directivo y técnico de preescolar 
con reflexión del proceso de aprendizaje 
de las educadoras, demandas que 
plantea ese proceso hacia la función de 
Asesoría, pero sobre todo considera 
importante el papel preponderante que 
otorga la reflexión sobre la práctica. Al 
respecto de escuelas secundarias 
públicas y particulares, también en marzo 
se efectuó revisión de 103 programas de 
la asignatura estatal de las entidades. 

La Dirección General de Desarrollo 
Curricular presenta de Francesco 
Tonucci  su libro Los materiales, para 
que educadores, profesores de 1° y 2° 
grado de primaria conceptualicen 
estrategias para aprovechar y usar 
materiales cada vez más variados. 
Tonucci (2010) expresa que en la 
escuela se debe promover en cada 
aprendiz la construcción de experiencias 
con múltiples lenguajes: corporal, danza, 
color, canto, variados símbolos y 
diversas expresiones. 

Este autor además propone que los 
educadores revaloren las manos como 
instrumentos de trabajo, fuente de 
creación y contacto, a través de 

permitirle a cada uno de los aprendices 
realizar acciones muy variadas, existan 
diálogos con temas interesantes y 
propuestos por los alumnos, cada 
aprendiz sea activo como ciudadano libre 
y soberano con amplia importancia hacia 
su forma de pensar y con la atención del 
docente que escucha a cada aprendiz. 
Francesco Tonucci además participó en 
un panel con Emilia Ferreiro sobre el 
tema ñLa infancia hoy y el papel de la 
escuelaò. 

La reunión de fortalecimiento pedagógico 
estatal con jefes de enseñanza, ATP y 
directivos a fin de favorecer avances en 
la consolidación de la reforma de la 
educación secundaria, se realizó en 
mayo de 2010, en fecha posterior se 
efectuó la reunión general para el 
fortalecimiento de equipos técnicos 
estatales, mediante el intercambio de 
experiencias y propuestas de adecuación 
en educación secundaria. 

Existieron Diálogos docentes sobre la 
Articulación de la Educación Básica a 
través de textos originales donde se 
presentaron opiniones y experiencias, se 
efectuó en junio de 2010. Durante julio-
agosto hubo consulta de académicos de 
todas las asignaturas sobre los libros de 
texto de educación primaria, excepto 
formación cívica y ética que no aparece 
mencionado. 

Durante septiembre de 2010 hubo la 4ª 
Reunión nacional para la actualización 
de los materiales educativos de 
educación preescolar a fin de enriquecer, 
mejorar y actualizar la edición 2011-
2012. En octubre 2010 se publica la obra 
de Preciado Brizuela, María Guadalupe; 
Domínguez Durán, Hermila Concepción; 
Hernández Medina, María Isidra; y 
Cordero Rodríguez, Sergio Isaí. El placer 
de aprender, la alegría de enseñar, 
además la obra Descubrir el mundo en la 
escuela maternal. Lo vivo, la materia, los 
objetos (SEP, 2010). 
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En octubre de 2010 para conocer el 
trabajo real que realizan las educadoras 
con los niños, a fin de identificar los 
rasgos que caracterizan la práctica 
pedagógica, para saber cómo funcionan 
las escuelas. Ello permite detectar 
necesidades de apoyo permanente y el 
tipo de acciones que se pueden 
emprender a nivel nacional, para lograr 
avances en la transformación y el 
mejoramiento de las prácticas 
educativas; fue realizado el seminario-
taller: Para el seguimiento al proceso de 
reforma en la educación preescolar. 

Con fecha de marzo del 2011 hubo la 
Primera Jornada de revisión de 
materiales impresos de telesecundaria 
para intercambio de sugerencias y 
cometarios para la actualización de los 
materiales educativos. 

La reunión nacional con autoridades de 
educación especial de las 32 entidades 
del país se efectuó en agosto-septiembre 
2011, a fin de implementar opciones que 
promuevan ajustes en el Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Especial 
y la Integración Educativa para mejora de 
las prácticas en educación inclusiva. 

Durante junio-julio 2011 se realizó el 
taller de análisis de los productos del 
piloteo Proyecto estándares curriculares 
para la educación básica, respecto a la 
participación de los docentes durante el 
período enero-junio 2011. Se efectuó 
además el foro nacional de educación 
básica en julio 2011 para la amplia 
difusión de los aspectos sustantivos de la 
articulación de la educación básica, 
además señala observaciones y 
consideraciones para análisis respecto a 
pertinencia en el documento del acuerdo 
de articulación de la educación básica. 
La cronología mencionada aquí es 
mínima pues solo se utiliza para referir 
que la RIEB se efectuó en todos los 
componentes de los diferentes niveles de 
educación básica, pues en la cronología 

de la SEP aparecen mencionados 
muchos datos más. 

Uno de los aspectos clave que no 
aparece señalado en la cronología que la 
SEP tiene sobre la RIEB han sido los 
Diplomados efectuados con participación 
de profesores de educación primaria y 
educación especial primaria, avalados 
por la UNAM. Diplomados que se han 
enriquecido conforme se han 
implementado y en los cuales aparecen 
señalados como: Bloque uno. 
Tendencias educativas actuales  Bloque 
dos. Fundamentos de la articulación de 
la educación básica. Bloque tres. El 
papel del docente en la RIEB (SEP, 
2011d). Bloque cuatro. Formación 
humana desde el ámbito educativo 
actual. Bloque cinco. Campo de 
formación Lenguaje y comunicación: 
Español. Bloque seis. Campo de 
formación Desarrollo personal y para la 
convivencia (SEP, 2011e). Bloque siete. 
Formación en pensamiento científico y 
razonamiento lógico. Bloque ocho. 
Campo de formación: Pensamiento 
matemático. Bloque nueve. Campo de 
formación: Exploración y comprensión 
del mundo natural y social (SEP, 2011f). 

Son tres las antologías con múltiples 
lecturas respecto a los bloques, además 
hay tres discos compactos con el Plan de 
estudios, Planes y programas de grado 
de educación primaria, diversos 
documentos de lecturas relacionadas con 
cada uno de los bloques y además 
videos al respecto. También de manera 
colegiada los profesores participantes en 
el diplomado intercambian carpetas o 
archivos digitales de los ficheros de 
1993, y los libros del alumno de cada 
grado, lo que no hubo posibilidad de 
intercambiar es el libro del Estado en 
este caso de Veracruz. Entre los 
participantes del diplomado se promueve 
el intercambio de experiencias, dudas, 
inquietudes, intereses; además el trabajo 
colegiado entre las diferentes funciones 
que hay en educación especial 
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(supervisora, directivos, docentes de 
apoyo, docente de comunicación, 
psicólogo, Asesores Técnicos 
Pedagógicos, trabajadores sociales). 

ñUna forma importante de conocer la 
naturaleza y la dinámica de las escuelas 
es la investigación de cada una de ellas, 
desde las claves precisas de su 
configuración, de su estilo de su 
funcionamiento. 

é pocas veces hacemos una reflexión 
sistemática y rigurosa tratando de 
comprender qué es lo que sucede en su 
din§mica y en su estructuraé La 
micropolítica [sic] de la escuela puede 
ser desentrañada por quienes están 
viviendo en ella, ya que conocen muchas 
de las claves de su significado. (Santos, 
1994: 260). 

La RIEB contó con opciones que la 
promovieron y generaron hasta llegar a 
su consolidación en el 2011 con el Plan 
de estudios, programas, cartilla nacional 
de evaluación, estándares de 
desempeño docente en el aula, 
estándares curriculares, perfil de egreso, 
campos de formación, aprendizajes 
esperados, entre otros aspectos más. 

La RIEB es una oportunidad para 
docentes, aprendices y sociedad en 
general pues se centra en el aprendizaje 
de conocimientos significativos por parte 
del aprendiz. Aprendiz es cada individuo, 
cada mexicano, sin caracterizarlo por 
sexo, edad, nombre, raza o cualquier 
otro rasgo. 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

De acuerdo con Barraza (2010) en 
síntesis es posible afirmar que la 
orientación técnica en la actividad 
profesional docente se construye en 
amplio significado pues el uso y control 
de formas variadas promueve que los 
propósitos deseados se tengan en mente 
y exista posibilidad de alcanzarlos, con 

ardua dedicación en la intervención 
educativa, pues esto significa logro. 

El conocimiento técnico sólo se puede 
lograr cuando existe amplio estudio, 
revisión teórica, intercambio colegiado, 
acompañamiento y análisis constante 
para reestructurar el proceso con los 
propósitos en mente, como la 
investigadora lo realiza. 

La gran mayoría de ocasiones no basta 
con aplicar a la realidad, pues es 
necesaria la problematización y 
elaboración de supuestos para 
aprovechar en el contexto perspectivas y 
teorías innovadoras que permitan 
enriquecer la formación profesional y 
mucho de lo que está ocurriendo en los 
docentes es que no son los constructores 
de su práctica docente, pues aplican lo 
que está señalado, sin que cada docente 
elabore las opciones y las conozca como 
objeto de estudio. 

En investigación educativa es necesario 
saber más de lo que hasta ahora se sabe  
pues la educación básica no genera los 
aprendizajes esenciales para la 
funcionalidad de cada individuo, en su 
vida actual y futura. Cada ocasión que el 
educador se desempeña docentemente, 
se pregunta sobre todo lo que ocurre en 
su intervención educativa, pero a partir 
de encontrar pregunta valiosa que le 
permita buscar respuestas sustentadas 
teórica y prácticamente se interesa en 
que puedan ser conocidas por los 
docentes que al igual que él están 
urgidos en resolver ese asunto. 

La RIEB brinda grandes posibilidades a 
cada uno de los interesados en 
fundamentar la educación de calidad que 
nuestro país requiere. Ahora se intuye es 
esencial en y qué más hace falta, son los 
profesionales interesados en encontrar 
respuestas a los grandes problemas 
educativos que el fenómeno educativo 
como evento complejo presenta día a 
día. 
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Esta reforma tiene ya varios años que se 
inició y desarrolló, culmina con el Plan de 
Estudios 2011; son varios los aspectos 
que se han atendido pero además hay 
muchas opciones que los interesados en 
la educación básica requieren y es hora 
de que sean conocidos, analizados y 
adecuados a cada realidad educativa en 
los diferentes niveles y opciones de la 
educación básica. 

Como comentario personal es 
significativo para la investigadora el 
hecho de que siempre le ha han tocado 
vivir diversas reformas educativas tanto 
en educación preescolar como en 
educación primaria y en educación 
especial, pero en esta ocasión desde 
antes del 2004 estuvo presente y 
participó en los diversos acontecimientos 
que permitieron reforma en preescolar, 
primaria y especial, además de 
involucrada de manera colegiada con 
diversos docentes a través de los 
diplomados y cursos, sobre todo 
compartir variadas dudas, inquietudes y 
experiencias a través de la amplia 
posibilidad que brinda Internet tanto en 
chat, foros, páginas oficiales y 
particulares. 

La RIEB representa para cada docente, 
aprendiz, familia y sociedad en general 
un manantial de posibilidades acordes a 
las necesidades de aprendizaje de cada  

 

 

 

 

 

 

 

 

uno y sobre todo posibilidad de promover 
competencias esenciales para cada 
individuo, pues cada individuo debe estar 
mantenerse dispuesto para desarrollar 
competencias útiles en el aquí y ahora, 
pero en todo momento de funcionalidad o 
relación con los demás y el entorno. 

Los mexicanos se deben desenvolver en 
el derecho a la educación para todos, 
como educación básica permita 
desempeños en competencias 
desarrolladas, pero sobre todo 
cimentando compromiso individual del 
aprendiz, como elemento de la sociedad 
del conocimiento. 

Las políticas de intervención del sistema 
educativo para elevar la calidad de la 
educación tiene  cinco diferentes tipos: a) 
universal, b) centrada en el estatus 
socioeconómico (ESE), c) 
compensatorias, d) orientada al 
desempe¶o, e) inclusivaé se presentan 
como un marco para pensar que tipos de 
intervención serán más eficaces para 
determinados países y sistemas de 
ense¶anzaé la mejor mezcla de 
políticas para un país es probablemente 
la combinación de dos o más tipos de 
intervenciones. (Willms, 2006: 13-21). 
Pero sólo mediante análisis y reflexión se 
localizan las utilizadas en México 
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La investigadora como profesora 
mexicana se ha dado cuenta que México 
ha tenido varias reformas educativas; la 
RIEB concluyó en el 2011 pero eso no 
significa que ya no habrá más reformas 
educativas, porque el fenómeno 
educativo es social, así que presenta 
desafíos de manera continua, las 
necesidades aparecen y el esfuerzo 
docente para la ejecución innovadora 
que favorezca la construcción de 
aprendizajes y desarrollo de 
competencias en cada uno de los 
aprendices. La sinopsis es: 
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1. RESUMEN 

 

Las tendencias mundiales que impactan  
en los modelos educativos como el 
rápido avance del conocimiento y la 
tecnología, exigen mayor versatilidad en 
los perfiles de formación del campo 
profesional, del mismo modo la 
competitividad internacional hace 
necesario  fortalecer la formación de los 
recursos humanos durante su trayectoria 
escolar, de  tal modo que se logren 
perfiles de egreso acordes con las 
demandas del campo laboral; por lo que 
se hace necesario que la docencia se 
involucre en éste proceso de transición, 
adoptando las tendencias de  diseño de 
planes y programas curriculares bajo el 
enfoque de competencias que propone la 
UNESCO,(Organización de las Naciones 
Unidas  para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), El proyecto Tuning  de la 
comunidad Europea (2001) que surge a 
iniciativa de Universidades en trabajo 
colaborativo para converger en  la 
calidad de la Educación y más tarde, el 
proyecto Tuning para América Latina 
(2004) cuya preocupación es la 
competitividad y comparabilidad 
internacional de los recursos que forman 
las IES(Instituciones de educación 
Superior).En México, las IES privadas y 
públicas han tomado acciones; ya están 
trabajando, bajo este paradigma. La 
formación bajo el enfoque de 
competencias es un fenómeno complejo 
en el que convergen políticas de distinta 

índole. Existe una coyuntura histórica en 
la que las posturas coincidentes e incluso 
las críticas contribuyen a integrar una 
visión sobre la educación que puede 
resultar en cambios significativos de los 
sistemas y las prácticas escolares. En 
éste artículo se reúnen algunas 
reflexiones emanadas de la experiencia 
de reconocidos autores en materia 
educativa para el proceso de evaluación 
de los aprendizajes y operación de 
programas orientados  a la formación por 
competencias, contrastada con la 
evaluación tradicional instruccional. 

El grado de involucramiento y la 
respuesta de la comunidad académica 
ante esta propuesta, no ha sido fácil, ni 
se ha adoptado con la velocidad y ritmo 
como plantean las políticas educativas, el 
argumento general quizá responda al 
trabajo real que el docente debe atender 
para llegar realmente a  evaluar las 
competencias del estudiante, Muchas 
universidades continúan enseñando 
contenidos del siglo XIX, por docentes 
del siglo XX, a estudiantes que 
trabajarán en el siglo XXI,  se requiere de 
una actitud de  transformación docente 
para comprender   que es impostergable 
la necesidad de adecuar modelos 
formadores,  que respondan a las 
exigencias del campo laboral, por esta 
razón revisaremos brevemente los 
aspectos más relevantes  que el docente 
tiene como reto  atender con urgencia 
con relación a las generalidades, 
escalas, criterios, momentos y 
procedimientos del proceso  de 
evaluación de competencias.      

PALABRAS CLAVES: evaluación, 
competencias, trabajo docente                                                                                 

ABSTRACT 
Global trends that will impact on the 
educational models as the rapid 
advancement of knowledge and 
technology, demand greater versatility in 
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the profiles of training of the field, in the 
same way the international 
competitiveness makes it necessary to 
strengthen the training of human 
resources during his career school, 
thereby achieved graduation profiles 
consistent with the demands of the 
workplace; so it becomes necessary to 
that teaching is involved in this process of 
transition, adopting the design trends of 
plans and curricula under the approach of 
competences proposed by UNESCO 
(United Nations education, science and 
culture organization), the Tuning project 
of the European Community (2001) that 
arises on the initiative of universities in 
collaborative to converge in the quality of 
education and more work afternoon, the 
Tuning for Latin America (2004) project 
whose concern is the competitiveness 
and international comparability of the 
resources that make up the IES 
(institutions of higher education).In 
Mexico, the public and private IES have 
taken actions; they are already working 
under this paradigm. The formation under 
the approach of competencies is a 
complex phenomenon in which converge 
policies of various kinds. There is a 
historical juncture in which matching 
postures and even the critics contribute 
to integrating a vision of education that 
may result in significant changes in 
systems and school practices. In this 
article meet some emanating reflections 
on the experience of renowned authors in 
education to the process of learning 
evaluation and operation of programs 
oriented training by competences, 
contrasted with the traditional 
instructional evaluation. The degree of 
involvement and the response of the 
community academic at this proposal, 
has not been easy, nor has been adopted 
with the speed and rhythm as they raise 
educational policies, the general 
argument perhaps respond to the actual 
work that the teacher must attend to 
really assess the competencies of the 
student, many universities continue 
teaching contents of the 19th century, by 

teachers of the twentieth century, 
students who will work in the 21st 
century, requires an attitude of teaching 
transformation to understand that the 
need to adapt training models that 
respond to the demands of the workforce, 
is delayed for this reason briefly review 
the most relevant aspects that the 
teacher's challenge meet urgently in 
relation to generalities, scales, criteria, 
moments and procedures of the process 
of evaluation of competence. 

KEY WORDS: evaluation, competence, 
teaching work. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy vivimos un intenso y vertiginoso 
proceso de evolución económica, 
tecnológica, científica, social y cultural, y 
la comunicación e interdependencia de 
todos los países se ve reflejado en 
acciones que tienden a unificar sus 
mercados, sociedades y culturas que 
poco a poco tienden a transformar las 
políticas para el desarrollo de un país  
como México, todo ello en un marco de 
competencias y oportunidades. 

La estandarización de los parámetros 
para la evaluación de la calidad 
educativa es el propósito fundamental los 
comités mexicanos  para la práctica 
internacional (COMPIS), y de ahí han 
evolucionado a institucionalizar diversos 
consejos y centros nacionales para 
promover la mejor calificación y 
cualificación a través de la certificación 
de profesiones y acreditación de 
escuelas y facultades;  en concordancia 
al proyecto Tuning para América Latina 
(2007) que tiene como misión  la 
competitividad, comparabilidad y 
compatibilidad internacional de las 
IES(instituciones de Educación superior) 
formadoras de profesionistas. 
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Algunas de las tendencias de la sociedad 
que impactan en mayor o menor medida 
sobre los sistemas educativos,  que 
plantea la Organización de las Naciones 
unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura UNESCO (1998) son las 
siguientes: 

a) El rápido avance del conocimiento 
y la tecnología acortan los 
periodos para la actualización y 
certificación profesional, al mismo 
tiempo que exigen una mayor 
versatilidad de los perfiles de 
formación debido al cambio 
constante de los puestos de 
trabajo y de los esquemas de 
desempeño asociados a éstos.  

b) La importancia estratégica de la 
tecnología para el crecimiento 
económico ha hecho que 
aumenten las expectativas sobre 
los sistemas de educación 
superior como abastecedores de 
conocimiento especializado. 

c) La competitividad internacional y 
el intercambio de servicios 
profesionales hacen necesario 
ampliar y fortalecer la formación 
de recursos humanos calificados, 
buscar equivalencias de estudios 
y elevar los estándares de calidad 
para competir con países más 
desarrollados. 

d) Los procesos de globalización 
demandan, por una parte,  formar  
para  la  

      cooperación y, por otra, reafirmar la 
identidad nacional. 

e) La constante producción de 
tecnología de la comunicación e 
información representa un reto 
para asimilar e incorporar su 
potencial formativo a los 
esquemas de la educación formal. 

f) Como causa y consecuencia del 
proceso de globalización, se ha 
producido una toma de conciencia 
de la responsabilidad de habitar 
en la aldea global, en donde la 
interdependencia hace que los 
problemas de un país incidan en 

otros, por lo que es necesario 
prepararse para enfrentar nuevas 
formas de comunicación y 
convivencia. 
 

Enseñar y evaluar competencias, al igual 
que  cualquier tipo de enseñanza en el 
ámbito educativo escolar, siempre 
comporta pensar en el futuro. Casi nunca 
se enseña algo pensando solo en el 
presente. Es más, lo presente, en la 
mayoría de los casos, es solo el medio 
para lo futuro. La educación siempre se 
define con la intención de formar para un 
mañana más o menos lejano, 
especialmente cuando se propone de 
forma explícita formar para la vida. 
Cuando proyectamos una  enseñanza 
basada en unos objetivos educativos que 
pretenden la formación en competencias, 
estamos haciendo un ejercicio de 
prospección: pensar en los problemas 
que la vida va a deparar a los 
estudiantes y formarlos con la intención 
de que sean capaces de responder de la 
forma más eficaz posible ante unas 
situaciones  difícilmente previsibles y de 
naturaleza muy diversa.  

Muchas universidades continúan 
enseñando contenidos del siglo XIX, por 
docentes del siglo XX, a estudiantes que 
trabajarán en el siglo XXI, por lo que es 
impostergable la necesidad de 
implementar  proyectos que estén 
encaminados a mejorar el perfil de 
egreso de los estudiantes, llámense 
como se llamen, queda claro, que tienen 
una razón de ser y que obedecen a 
políticas  educativas internacionales que 
debiesen permear  a los docentes con 
mayor énfasis, esto, para hacerles ver la 
necesidad de adecuar los planes y 
programas de estudio a las necesidades 
reales del entorno social donde se 
desempeñará el futuro profesionista. 

La evaluación de competencias, 
propiamente dicha, es imposible, si no se 
realiza en el mismo momento en que se 
plantea la circunstancia que exige ser 
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competente, capaz, apto, calificado para 
diferentes ejecuciones  psicológicas y 
motrices. (Morin, Edgar, 1999) Esto 
puede interpretarse como la gran 
responsabilidad de crear ambientes de 
simulación y situaciones de la vida 
cotidiana que deberá resolver el 
estudiante para que esté en la posibilidad 
de vivenciar un problema real. 

En el concepto integrado de competencia 
(Gonczi, 2001) los valores son uno de los 
cuatro atributos (conjuntamente con las 
habilidades, conocimientos y actitudes) 
que operan en el desempeño de una 
tarea en un contexto determinado. Lo 
que puede traducirse como: saber hacer 
en contexto. En esta concepción integral 
de competencia,  al estudiante lo motiva 
la actitud e impulsa el despliegue de sus 
potencialidades y uso de los 
conocimientos.  

No basta con aprender a diseñar 
experiencias educativas  bajo el enfoque 
de competencias, tampoco basta  aplicar 
nuevos proyectos, si no, el reto al que se 
enfrenta el docente es comprender que 
el aprendizaje ya no está limitado al aula, 
si no que, incluye el entorno de vida  de 
los estudiantes. De ahí que al gestionar 
el ambiente de aprendizaje, lo que debe 
interesar es la articulación de los 
entornos en los que habita el sujeto: 
escolar, comunitario, familiar y laboral así 
como su ecosistema comunicativo 
(Martín  Barbero, 2007). Todos los 
entornos proveen problemas, objetos de 
conocimiento, y los estudiantes se hacen 
preguntas, tienen intereses a partir de la 
vivencia en el ambiente natural del que 
provienen. Estos elementos deben ser 
aprovechados como  insumo y motor del 
aprendizaje.  

Si se  diseñan  programas por 
competencias,  hay que evaluar 
competencias, y es justamente, la gran 
tarea que tiene el docente  en la toma de 
decisiones para construir  sus 
adecuaciones de programas y planes de 

estudio, generar tablas de rúbricas, que 
no son otra cosa que indicadores y 
criterios de evaluación; para de esta 
manera hacer evidente el desempeño del 
aprendizaje del estudiante. Pareciera 
muy fácil, pero es justamente éste 
trabajo tras el telón, lo que  le  atemoriza 
al docente, iniciar una transformación o 
estar en el camino para alcanzarla, mi 
postura  al respecto es que el docente 
debe comenzar con su propia 
transformación para evitar aprendizajes, 
estereotipados, o caer en el error de 
reproducir la forma en la que él mismo 
aprendió y dar el gran  paso a propiciar 
aprendizajes acordes a  la forma y a los 
medios que los estudiantes aprenden 
hoy; es decir aprendizajes formativos, 
abiertos, prácticos, realmente eficaces, y 
de preferencia en ambientes reales o con 
el uso de la simulación y apoyo de las 
tecnologías de  la información y 
comunicación. 

 

3. GENERALIDADES DE LA 
EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con autores clásicos como 
Santos Guerra (1990)  la evaluación 
educativa era concebida como un 
fenómeno referido a los alumnos y 
limitada al control de los conocimientos 
adquiridos a través de pruebas escritas 
de diverso tipo. Hablar de evaluación en 
el amplio sentido de la palabra en la 
actualidad, de acuerdo con Camilloni A., 
Celman, S., Litwin E., (2001),  involucra 
procesos comparativos aplicados  a 
mediciones de evidencias de resultados 
que comprueban el aprendizaje del 
estudiante.  

Sin embargo Santos Guerra (1995)  en 
uno de  sus artículos describe a la 
evaluación como un proceso de diálogo, 
comprensi·n y mejora ñEl di§logo se 
convierte así en el camino por que los 
participantes en el proceso se mueven 
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en busca de la verdad y del valor del 
programaò   argumenta que, solo los 
involucrados  pueden cambiar 
críticamente sus condiciones de vida 
actuales, en este sentido los  docentes 
evaluadores de programas deberían 
trabajar por academias con proyectos 
integradores que abonen 
significativamente a la congruencia y 
pertinencia de los programas, lo que 
converge con el enfoque de 
competencias, hecho que en la realidad  
es un reto:  el logro del trabajo docente 
colaborativo. 

SANTOS  Afirma  queò toda evaluaci·n  
debe hacerse preguntas  al menos en 
tres aspectosò: 

a) el sentido y el valor de las realidades 
que son objeto de la evaluación 

b) el modo de recoger las evidencias 

c) el rigor de las interpretaciones y 
explicaciones que se formulan sobre los 
datos 

 

En este sentido  ya manejaba el valor de 
la evidencia, es fundamental comprender 
que en la actualidad el proceso de 
enseñanza/aprendizaje   ya no está 
limitado al aula; con el aporte de las 
TICS  (Tecnologías de la información y la 
comunicación), es un hecho que  ya no 
sucede en un solo momento y espacio, y 
el docente  deberá estar presente  en 
todo momento para ofrecer  el andamiaje 
(término referente al andamio acuñado 
por Vigotsky en 1985 que significa 
apoyo)  que el estudiante requiere, y en 
el momento justo para aprender; deberá 
también, idear estrategias de  
seguimiento y evaluación  con el apoyo 
de las TICS;  he aquí el gran reto : 
diseñar objetos de aprendizaje que 
acerquen al estudiante al conocimiento y 
lo hagan significativo para ellos (término 
acuñado por Ausubel en 1963 que 
describe el aprendizaje  con una 

concepción constructivista en oposición 
al aprendizaje memorístico tradicional). 

Por otro lado, otro clásico de la 
enseñanza  a nivel medio superior: 
Zarzar, Charur (1995) autor de textos 
sobre habilidades básicas para la 
docencia, hace hincapié en que los 
académicos debiéramos tener claras las 
actividades de aprendizaje (aquellas 
actividades  que se planean con un 
objetivo fundamental)  antes de iniciar  la 
evaluación de los aprendizajes, he aquí 
en forma sucinta, lo que nos plantea y 
que converge con lo que nos plantea 
Edgar Morin (2004) en el paradigma de 
complejidad: 

1.-Cuando el docente utiliza la técnica 
expositiva: desarrolla en sus estudiantes 
dos habilidades: atender y entender y 
hacer apuntes 

2.-Cuando el docente pide a sus 
estudiantes que lean por su cuenta el 
material: propicia el desarrollo de la 
habilidad para leer y comprender un 
texto 

3.-Cuando pide un ensayo, reporte de 
lectura u opinión respecto a lo leído; 
propicia el pensamiento crítico y la 
habilidad para redactar sus ideas. 

4.-Cuándo hace equipos de trabajo para 
preparar y presentar exposiciones: 
propicia el liderazgo, habilidades para 
hablar en público, comprensión, 
análisis, síntesis. 

5.-Cuando el docente, una vez 
explicada la teoría y hecha una 
demostración práctica, encarga a sus 
estudiantes la resolución de un 
problemario o la realización de una 
práctica o experimento, con su 
correspondiente reporte, propicia el 
desarrollo de otras habilidades: 
comprensión a fondo de los principios, 
capacidad de transferencia, integración 
de varios ejes: teórico, heurístico y 
axiológico. 
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6.-Cuando solicita la realización de una 
investigación y la presentación de los 
resultados al final del curso: desarrolla 
habilidades de síntesis, análisis, 
redacción y estructuración entre otras. 

7.-Cuando el docente es más ambicioso 
y pide un proyecto integrador entre los 
equipos de un grupo para un producto 
final, propicia el espíritu de colaboración 
por encima de los propios intereses con 
un objetivo común. 

             

Por lo tanto  tendrá que diseñar  escalas 
e indicadores de evaluación acordes a 
las necesidades, es decir con un 
estimado de ponderación de cada 
actividad realizada  y no cometer errores 
comunes  como no establecer los 
criterios de evaluación al inicio de cada 
actividad., o mucho peor aún evaluar una 
competencia que no estaba planeada al 
inicio de la actividad ni socializada con el 
grupo. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA 
EVALUACIÓN 

 

Fernández Mojica (2010)  afirma  que el 
proceso de enseñanza/aprendizaje tiene 
dos objetivos fundamentales, uno 
explícito y uno implícito. El explícito es 
analizar en qué medida  se han cumplido 
los objetivos de aprendizaje planteados 
(tanto los informativos como formativos), 
para detectar posibles fallas u obstáculos 
en el proceso y superarlos.  El objetivo 
implícito es propiciar la reflexión de los 
estudiantes en torno a su propio proceso 
de aprendizaje para lograr un mayor 
compromiso con él, se trata de que se 
hagan cargo, responsablemente, de su 
propio proceso de aprendizaje. 

Desde luego para el logro de estos 
objetivos   debe ser completa, 
participativa y continua, es decir  darle 

seguimiento, lo cual significa gestionar el 
ambiente, dicho en otras palabras 
interaccionar con la información entre 
compañeros y aprender juntos, 
propiciando su propia capacidad de 
darse cuenta de su propio dominio de 
contenidos; El ambiente es interacción 
(Luhman, 1993) y desde esta perspectiva 
no basta considerar los insumos 
informativos, sino pensar en lo que se 
producirá por la interacción de los sujetos 
con ellos y entre sí en función del uso de 
esos insumos. 

 

5. CRITERIOS, MOMENTOS  Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

 

Respecto a los criterios  Ángel Díaz 
Barriga, (2010) coincide con Apáez 
Ramírez (2011) Se formulan preguntas 
como guía: 

¿Se han cumplido los objetivos de 
aprendizaje planteados hasta el 
momento? ¿Hemos aprendido lo que se 
esperaba? ¿A qué se debe lo anterior? 

¿Qué medidas correctivas podemos 
tomar para incrementar la efectividad del 
proceso de enseñanza /aprendizaje? 

Respecto de los momentos se 
recomienda  evaluar: 

Al término de cada unidad temática, En 
cualquier momento que el docente 
detecte que sucede algo que ponga en 
peligro de los objetivos del aprendizaje, 
al término del curso. Existe un momento 
de vital importancia para el mejoramiento 
continuo de nuestra práctica docente  
que es la evaluación del curso por parte 
de los estudiantes. 

Finalmente  un quinto  momento que se 
sale del ámbito de trabajo del docente 
tomado a título individual, pero muy 
importante que es: la evaluación del 
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programa de estudios institucional de la 
experiencia educativa, la cual se realiza 
en el seno de la academia de profesores 
o en la coordinación de la carrera o del 
área o cuando menos entre los docentes 
que imparten la misma experiencia 
educativa. 

Esta evaluación, difícil de lograr por 
diversos factores que no se mencionarán 
en el presente,  responde a la pertinencia 
y actualización de los contenidos a la 
lógica con que están estructurados y a la 
factibilidad en términos de recursos y 
tiempo disponible.   

En cuanto a la medición, La evaluación 
del rango escolar ganó su rango de 
òcientificidadò al apoyarse en la teor²a de 
los test (pruebas psicometricas) 
(Klausmeier 1999), y debido a la 
incorporación de la estadística 
descriptiva como instrumento de 
cuantificación del material, se presupone 
asignación de números  a categorías  
que permiten la realización de evaluar 
cualitativamente a las ciencias sociales  
como la educación y los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. 

 

6. METODOLOGÍA PARA EVALUAR 
COMPETENCIAS 

 

Puesto que ser competente o apto 
supone ser capaz de responder de forma 
eficiente ante una situación real, parece 
obvio que el punto de partida de 
cualquier actuación evaluadora sean 
situaciones más  o menos reales que 
ejemplifiquen de algún modo  

aquellas que pueden encontrase en la 
realidad. Así pues, todas las acciones 
dirigidas a recabar información  sobre las 
dificultades y la capacidad en relación 
con unas competencias determinadas  
deberán partir de situaciones-problemas: 
acontecimientos, textos  periodísticos o  
científicos, sucesos, conflictos etc., que 

mostrando toda la complejidad de la 
realidad obliguen al alumnado a 
intervenir para  llegar al conocimiento o a 
la resolución del problema o cuestión. 

Sin embargo, esta condición no es la  
única.,  por lo que se requiere diseñar  
una  tabla de escalas y criterios  
ponderados  que se llenarán a través de 
cotejo por parte del  docente (ardua 
labor) y que se deberán acordar con el 
grupo al inicio del curso. pero de acuerdo 
con los diferentes autores consultados en 
torno al tema  del presente la finalidad de 
este enfoque será evaluar procesos 
antes que productos; y en procura de la 
auto evaluación del estudiante; con esto 
se estaría apoyando uno de los grandes 
pilares de la educación que plantea 
Delors en Valdés (2001 ) ñaprender a 
aprenderò. 

 

7. LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN SÍNTESIS 

 

La competencia es un constructo 
complejo, lo cual implica la utilización de 
procesos de evaluación que también son 
complejos. 

Evaluar competencias siempre implica 
evaluar su aplicación en situaciones 
reales,  

en contextos también reales y que hacen 
referencia a unas intenciones que se 
deben desarrollar fuera de la escuela. 
Por  lo tanto, los medios para evaluar 
competencias en el aula siempre son 
aproximaciones a esa realidad. 

Para poder evaluar competencias es 
necesario tener datos fiables sobre el 
grado de aprendizaje de cada alumno y 
alumna con relación a la competencia en 
cuestión. Esto requiere el uso de 
instrumentos y medios muy variados en 
función de las características específicas 
de cada competencia y los distintos 
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contextos donde esta debe o puede 
llevarse a cabo. Por ejemplo grandes 
tareas  que integren los elementos que 
se pretenden desarrollar y que incidan en 
el logro de esa capacidad que se desea 
que adquiera el estudiante. 

Dado que las competencias están 
constituidas por uno o más contenidos de 
cada uno de sus tres componentes 
básicos, es decir, de los contenidos de 
aprendizaje conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, es 
necesario identificar los indicadores de 
logro para cada uno de ellos, pero  
integrados o que se puedan integrar en 
la competencia correspondiente. El 
medio para conocer el grado de 
aprendizaje de una competencia será la 
intervención del alumno ante una  
situación-problema que sea reflejo,  lo 
más Aproximado posible, de las 
situaciones reales en las que se pretende 
sea cualificado. 

Finalmente, los tipos de mediación de 
acuerdo con Valdés (2001)                       
pueden ser: 

Implicativa del sujeto con su propio 
aprendizaje y respecto a las situaciones 
problemáticas que lo movilizarán; 
Cognitiva, considerando los distintos 
modos de procesamiento mental 
requeridos en la situación de 
aprendizaje; problematizadora: 
cuestionante, respecto a la trascendencia 
de límites y Meta cognitiva: dirigida a la 
formación de la mente, cuidando que la 
reflexión sobre lo aprendido sea la base 
para la transferencia a nuevas 
situaciones. 

Por otra parte, cualquier proceso de 
evaluación de aprendizajes debe 
desarrollar la capacidad autoevaluativa 
del estudiante puesto que es él quien 
debe notar su propio dominio. Esta labor 
estará planeada, y mediada por el 
docente apoyado con todos los recursos 
disponibles para servir de guía en el 
proceso. 

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

No es raro encontrar en textos, 
controversia, alegatos acerca del tema 
de evaluar competencias, cuando en 
realidad a lo que se refieren es a la 
evaluación de los aprendizajes. El 
concepto de evaluación educativa  es tan 
abarcador, y por lo mismo impreciso. En 
el cabe todo lo que a una se le pueda 
ocurrir, tal vez sea  una de las razones  
por las que  sea uno de los conceptos  
más usado, por demás discriminado.  La  
labor docente en torno  a la evaluación 
de los aprendizajes en el enfoque de 
competencias, representa un proceso  de 
internalización de pautas de conducta 
que resulta de un proceso intencionado, 
planeado, a través del cual debe ser 
posible observar muestra o evidencia en 
cantidad y calidad para tomar una 
decisión al respecto: dominio de 
competencias o habilidades para la 
ejecución de tareas  en cada situación 
planteada.  Por lo que podemos afirmar 
que es un proceso que requiere 
formación docente y no acepta 
improvisación, es un reto actual  que 
implica tiempo, preparación, trabajo 
colegiado, pero con el debido 
seguimiento y respeto por las teorías que 
lo fundamentan, podemos enriquecer 
conceptos tradicionales que se traducirán 
en un proceso de mejora en nuestra 
práctica docente. 

ñLo que no se  eval¼a, no se controla; lo 
que no se controla, nunca mejoraò.    
Anónimo. 
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1. RESUMEN 

 

En este artículo se trata de discurrir en el 
ámbito nacional de la educación superior, 
particularmente en el de las 
universidades públicas autónomas, con 
la idea de situar en el centro de la 
reflexión la paradoja que se observa en 
cuanto a la formación profesional 
disciplinaria en licenciatura, el perfil de 
egreso y el campo de trabajo por un lado 
y, por el otro, el ejercicio de la docencia 
en los niveles educativos medio superior 
y, principalmente, superior, en muchos 
casos sin la formación previa requerida 
para esta importante tarea, lo que lleva al 
docente a una reproducción de 
experiencias observadas en su etapa 
estudiantil, como un tipo de ejercicio 
reflejo. 
 
Sin soslayar que se trata de un campo 
con alto grado de complejidad, se 
plantea aquí la posibilidad de construir un 
escenario que permita, desde un enfoque 
de responsabilidad social de las 
instituciones de educación superior, 
anticipar estrategias orientadas a la 
mejora del trabajo docente, como una de 
las aristas determinantes en la formación 
del estudiante y, por ende, de la calidad 
educativa.  
 
La base para el análisis ha sido la 
revisión de dos planes de estudio de 
programas educativos de licenciatura de 
22 universidades del país afiliadas a la 
Asociación Nacional de Universidades de 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), con el foco dirigido a la 

presencia o ausencia de un proceso de 
aprendizaje sobre educación o aspectos 
pedagógicos que permitan a los 
egresados de diferentes carreras 
universitarias incursionar 
adecuadamente en el campo de la 
docencia. 
 
PALABRAS CLAVES: Educación 
superior, formación disciplinaria 
universitaria, formación docente.  
 

ABSTRACT 
 
This article is about the national 
discourse in higher education, particularly 
in the autonomous public universities, 
with the idea of putting in central paradox 
reflection observed regarding disciplinary 
training in undergraduate the graduate 
profile and field work on the one hand 
and, on the other hand, the practice of 
teaching in higher average educational 
levels and mainly higher in many cases 
without prior training required for this 
important task, leading to a replay of 
teaching experiences observed in his 
student, as a reflection exercise type. 
 
Without ignoring that this is a field with a 
high degree of complexity, this raises the 
possibility of constructing a scenario that 
allows, from a social responsibility of 
higher education institutions, strategies to 
anticipate improvement of teaching, as 
determinants of the edges in the 
student's education and hence the quality 
of education. 
 
The basis for the analysis has been the 
revision of two curricula of undergraduate 
educational programs of 22 universities in 
the country affiliated with the National 
Association of Colleges of Higher 
Education Institutions (ANUIES), with the 
focus directed to the presence or 
absence of a learning or pedagogical 
education to enable graduates of various 
university properly inroads in the field of 
teaching. 
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KEYWORDS: Higher education, 
university disciplinary training, teacher 
training. 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se habla de educación como 
tema social de interés general a lo largo 
de la historia, casi siempre se piensa, en 
principio, en el aula: en el estudiante y en 
el docente. En educación superior, aun 
cuando se diversifican los componentes 
y los procesos, la formación de 
estudiantes generalmente se basa en 
estas dos figuras centrales.  
 
Las políticas internacionales ïMéxico no 
es la excepciónï otorgan un peso 
importante a los roles y 
responsabilidades tanto de los gobiernos 
como de las propias instituciones 
educativas y, por supuesto, a los propios 
actores de la educación. Los profesores 
no se excluyen en esta expectativa. 
 
El trabajo docente no inicia y concluye en 
las aulas. La consideración de contextos 
situados así como de los objetivos de 
calidad y pertinencia de la educación 
exigen cada día mayor habilitación del 
personal académico. En este sentido, en 
educación superior principalmente, se 
apuestan recursos para elevar el nivel de 
los profesores mediante los estudios de 
posgrado; política y estrategias sin duda 
necesarias y pertinentes en cualquier 
área educativa. Sin embargo, ser 
docente implica un reto de alto nivel y 
complejidad que no se cubre sólo con 
conocimientos disciplinares. La docencia 
es una profesión y, como tal, debe 
ostentar el mismo grado de importancia 
que cualquier otra profesión.  
 
Por eso, revisar los procedimientos y 
requisitos para el ingreso de docentes a 
las instituciones debiera corresponderse 
con la magnitud de esta tarea educativa. 

Debiera evitarse la inercia predominante 
de presentar un examen de oposición y, 
ya como docente, tender a reproducir 
esquemas como una especie de espiral 
que incrementa cada día los problemas, 
ante la falta de profesores con una 
formación diseñada para enfrentar los 
retos de la educación.   
 
Por lo tanto, una pregunta central es la 
que alude a uno de los actores centrales 
del proceso educativo, del proceso de 
formación de estudiantes: el docente. 
¿Basta con una formación profesional 
especializada en una disciplina para 
desempeñarse como docente?  
 
La reflexión parte de que las 
universidades, en el diseño de sus 
planes de estudio de licenciatura, sin 
distingo del área disciplinaria, debieran 
considerar un área obligatoria de 
formación pedagógica, 
independientemente de que en el campo 
de trabajo de cada plan de estudios 
dejen ver a los futuros egresados la 
posibilidad de desempeñarse como 
docentes en algún nivel educativo. Es 
evidente que esta actividad siempre es 
una vía posible de empleo, ya sea para 
obtener ingresos económicos o 
beneficios institucionales, o para 
contribuir con un sentido social en la 
formación de nuevas generaciones en 
una dimensión de desarrollo y calidad 
académica de la función.  
 
Para el abordaje desde este ángulo de 
análisis fue necesario el acercamiento a 
universidades públicas estatales 
autónomas, afiliadas a la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) de México, a través de la 
información que ofrecen vía sus páginas 
web. El sondeo respondió a varios 
criterios: la ubicación de las 
universidades, procurando la 
representatividad de todas las regiones 
del país, de norte a sur y de este a oeste; 
el nivel educativo de licenciatura y 



 
 

 

 
28 

profesiones de distintas áreas del 
conocimiento como las artes, las ciencias 
biológicas, las orientadas a la salud, las 
ingenierías, las humanidades, las 
ciencias económicas y las 
administrativas.  
 
Una vez identificadas 22 universidades, 
se  buscaron dos programas educativos, 
por universidad, de diferente área de 
conocimiento. Localizados los planes de 
estudio de cada una, se hizo el análisis 
del Perfil de Egreso que definen, con la 
intención de ubicar, en su caso, la 
especificación de los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes requeridos 
para la docencia o si se explicitaba la 
formación para la docencia de manera 
general. Asimismo, se revisó lo 
establecido en el Campo de Trabajo, 
para identificar el tipo de actividad o 
institución en la que el profesionista 
pudiera desempeñarse como docente. 
En varios casos, al respecto, sólo se 
mencionan los rubros de educación o 
universidades o escuelas de niveles 
básico, medio superior o superior, pero 
no siempre refiriendo de modo explícito a 
la docencia como un ámbito de 
desempeño específico. 
 
Posteriormente, se hizo la revisión de la 
llamada tira de materias, asignaturas o 
experiencias educativas a fin de 
identificar aquellas que tuvieran alguna 
relación con el proceso pedagógico o la 
docencia particularmente, mencionando 
el semestre en que se imparte y el 
nombre de dichas asignaturas. 
 
En total, 44 planes de estudio de 
licenciatura fueron la base para 
reflexionar en torno a la profesión 
docente: su necesaria formación si se 
quiere incursionar en este ámbito de 
desempeño profesional o, por el 
contrario, la posibilidad de ejercerla 
poniendo en práctica elementos o 
procedimientos extraídos de la propia 
experiencia como estudiantes o, incluso, 
con una mínima capacitación, 

haciéndose experto en el camino, a costa 
de la calidad de la educación y del 
proceso formativo de los estudiantes.  
 
 

3. RETOS Y POLÍTICAS 
EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SUPERIOR  

 
La educación en general es, sin duda, 
uno de los cimientos más importantes de 
un país. Aun reconociendo su importante 
presencia y función en la sociedad, ha 
estado marcada más por 
tradicionalismos que por cambios y 
transformaciones medulares, 
particularmente en el campo de la 
docencia. El profesor mantiene, en gran 
parte, un papel de poseedor de 
conocimientos y el estudiante se 
mantiene primordialmente como el 
receptor de dichos conocimientos. 
 
Ante este panorama, se han impulsado 
reformas educativas emitidas a partir de 
políticas internacionales que han 
buscado permear las concepciones, 
estructuras y prácticas educativas en 
México y en otros países del mundo.  
 
La Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: 
Visión y Acción (UNESCO, 1998) 
apuntaba de manera firme sobre el papel 
y la responsabilidad de la educación 
superior, marco en el cual subrayó desde 
diferentes ángulos la figura del docente y 
la necesidad de impulsar programas de 
formación docente.  
 
Consolidación y Avance de la Educación 
Superior en México. Elementos de 
Diagnóstico y Propuestas, documento 
que en 2006 emitió la ANUIES, toca en 
uno de sus capítulos el tema de la 
Pertinencia y Responsabilidad Social, 
con el objetivo de fortalecer la 
articulación entre las funciones 
sustantivas de la educación del nivel 
superior con las necesidades de la 
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sociedad para contribuir a que México 
sea un país más justo y democrático, 
inscrito en un modelo de desarrollo 
ambientalmente sostenible.  En ese 
sentido, la pertinencia se refiere al rol 
social de las IES y a su responsabilidad 
con los diversos sectores para la 
formación de los estudiantes (ANUIES, 
2006: 71). 
 
Responsabilidad social de las 
instituciones de educación superior, 
pertinencia, equidad y calidad son 
conceptos que aluden al compromiso de 
las instituciones con la sociedad en todas 
sus esferas. En este marco, las 
instituciones del nivel superior han 
emprendido acciones diversas buscando 
congruencia con su papel dentro de la 
sociedad, en la línea de la pertinencia y 
responsabilidad social que les compete. 
A pesar de los esfuerzos, éstos no 
siempre coinciden con las necesidades 
sociales en un sentido amplio del 
término. Entre los problemas que se 
visualizaron como persistentes en 2006 
por la ANUIES se encuentra el de la 
desarticulación entre la formación 
profesional y el mundo del trabajo. Este 
es, entre muchos otros, uno de los 
desafíos que enfrenta la educación 
superior para afianzar su pertinencia.  
 
Hoy es una realidad que las 
universidades públicas, sobre todo en 
países en desarrollo, no han logrado 
adecuarse con la suficiente rapidez a lo 
requerido por la complejidad inherente 
de la sociedad del siglo XXI. En este 
marco es indudable la importancia de 
realizar balances acerca de los nuevos 
contenidos que tiene la relación de la 
universidad con la sociedad y de la 
obligatoriedad del Estado para proveer 
los más altos niveles de bienestar social 
y de Desarrollo Humano Sostenible 
(Sánchez, 2007: 1). 
 
Sin pretender una visión reduccionista o 
simplista del tema, se centra la atención 
por ahora en ese punto nodal, pero 

enfocando específicamente la relación 
fracturada entre la formación profesional 
en un área de conocimiento o disciplina 
específica y el campo laboral docente 
que algunas universidades refieren en 
sus planes de estudio, ya en el perfil de 
egreso, ya en el apartado del mercado o 
campo laboral. 
 

4. FORMACIÓN PROFESIONAL VS. 
FORMACIÓN DOCENTE 

 
Aun cuando no puede afirmarse en 
general, la formación de los licenciados 
se orienta básicamente al manejo 
conceptual o técnico, bajo un enfoque 
predominantemente disciplinario. 
 
En un proceso de cambio tecnológico y 
organizacional por efecto de la 
reestructuración productiva se tiende a 
flexibilizar la formación; sin embargo, 
imperan los modelos curriculares que se 
han construido sobre un enfoque 
disciplinar, en los cuales los contenidos y 
el orden disciplinar dan forma a la 
estructura del currículum, funcionando en 
una lógica lineal de tipo vertical 
(Castellanos, 2007: 2). 
 
El currículum que enmarca, entre otros 
muchos de sus componentes, los 
contenidos que el estudiante debe 
aprender durante su proceso formativo 
es diseñado en no pocas ocasiones por 
especialistas de la disciplina en cuestión 
o por personal académico de las propias 
instituciones educativas.  
 
Hawes y Donoso (2003) mencionan que 
ñlas acciones centrales para definir la 
forma y estructura del currículum residen 
en la comunidad docente [é] Los actores 
centrales son una comunidad de 
práctica, una comunidad de aprendizaje, 
una comunidad de expertos; no tres 
comunidades sino s·lo unaò. Y dichos 
autores citan a Oteiza y Montero (1994: 
71-75): ñé tambi®n reside de manera 
importante en los autores de los libros de 
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texto que muchas veces se constituyen 
en las guías centrales o ejes de la 
ense¶anza y el aprendizajeò. 
 
El campo de la educación, y 
particularmente el pedagógico, juega un 
papel importante en ese ámbito. Por 
ahora se mencionan tres formas de 
hacerse presente: a) La definición de 
políticas públicas en materia educativa 
del nivel superior delimitan de alguna 
manera el marco de acción e 
intervención de la educación superior al 
interior de las instituciones y con relación 
a la sociedad; b) el diseño curricular que 
deriva del quehacer pedagógico, 
vinculado  de manera natural a la 
educación, se convierte desde una óptica 
optimista en un elemento que acompaña 
a las instituciones en el proceso de 
planeación para la formación de los 
nuevos profesionales; c) la puesta en 
práctica del currículum, por ende, pone 
en movimiento a todos los actores y 
factores institucionales, dentro de los 
cuales el quehacer de los profesores o 
docentes es contundente. 
 
El diseño curricular se dirige 
básicamente a la construcción de un plan 
para el aprendizaje de una determinada 
disciplina. Se diseña pensando en una 
disciplina o profesión en primer término; 
sin embargo, en muchos casos se deja 
de lado, consciente o inconscientemente, 
una óptica y una visión prospectiva del 
nuevo papel de las universidades y la 
necesaria transformación de la formación 
de estudiantes, que va aparejada a la 
realidad actual de que las actividades de 
un profesionista se diversifican al menos 
en dos escenarios: las directamente 
relacionadas con la profesión como 
campo de especialización (práctica 
profesional vinculada a la licenciatura 
correspondiente, investigación en la 
disciplina o con enfoque inter, multi o 
transdisciplinario, la gestión, entre otras) 
y el tipo de actividad potencial de 
cualquier profesionista: la propia práctica 

docente (sólo por considerar dos grandes 
áreas de desempeño). 
 
El campo laboral tiene sentido en la 
medida en que los egresados de 
programas formales de licenciatura, 
como el nivel educativo en que se centra 
este artículo, participan para su 
formación en un espacio 
institucionalizado que les otorga, al cabo 
del cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la escuela, una 
certificación o licencia que los acredita 
como personal formado para ejercer una 
determinada profesión. 
 
¿Formación profesional vs. Formación 
docente? Tratar de responder a esta 
interrogante es sumergirse en una 
especie de espiral que puede llevar a 
posicionarse en uno u otro extremo como 
si se tratase de polos opuestos. No se 
niega la relación de la formación 
universitaria de licenciatura con puestos 
eminentemente disciplinarios, es decir, 
con un ejercicio profesional directamente 
vinculado a la carrera profesional. 
Independientemente de ese factor que 
es, por naturaleza, necesario, resulta 
evidente que muchos egresados dedican 
al menos parte de su tiempo de trabajo a 
la docencia. 
 
El tema de la docencia ha sido motivo de 
múltiples miradas, en diferentes 
momentos y desde variadas posturas. En 
el campo del pensamiento educativo, se 
ha reconocido a la función docente como 
un eje nodal, y como una actividad 
merecedora de reflexión, de 
transformación, de formación 
permanente.  
 
La función del docente es considerada 
por muchos una ocupación con un alto 
grado de complejidad, en virtud de que, 
al mismo tiempo, un docente de 
cualquier nivel educativo se encuentra 
entre una multiplicidad de culturas, 
identidades, intereses, historias, 
personalidades, capacidades, conductas, 
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religiones, creencias, ideologías, 
objetivos, reglas institucionales, 
tensiones, incertidumbres, por mencionar 
sólo algunos factores, que se agregan al 
reto de que el estudiante logre un 
aprendizaje significativo y autónomo. 
 
A esto habrá que sumarle las aristas de 
lo personal y lo profesional, como lo 
refiere Zabalza (2009: 70): 

 
Lo que uno mismo es, siente o vive, las 
expectativas con las que desarrolla su 
trabajo se desconsideran como variables 
que pudieran afectar la calidad de la 
enseñanza. Pero parece claro que no es así 
y que buena parte de nuestra capacidad de 
influencia en los estudiantes se deriva 
precisamente de lo que somos como 
personas, de nuestra forma de 
presentarnos, de nuestras modalidades de 
relación con ellos. 

 
Es evidente la complejidad que implica 
ser docente universitario. Sin embargo, y 
en esta reflexión radica el mayor peso de 
este artículo, los docentes que 
incursionan en ese campo y que no han 
sido formados específicamente para ello 
llegan a reproducir  las prácticas que 
asimilaron de sus profesores  a lo largo 
de su trayectoria escolar, como un 
ejercicio reflejo.  
 
¿No es acaso la docencia un factor 
primordial para la transformación de la 
educación y, por consiguiente, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad? Las universidades buscan 
formar profesionistas en campos del 
conocimiento de acuerdo con el avance y 
las expectativas de desarrollo de las 
disciplinas, pero también con relación al 
contexto, las necesidades sociales, 
económicas, políticas, culturales, 
ambientales, artísticas, entre otras. La 
formación de dichos profesionistas está 
en gran parte en manos de sus docentes, 
quienes también egresaron de alguna 
carrera profesional. Por lo tanto, el 
campo laboral de la docencia es también 
un campo de formación y desempeño de 

los profesionistas de cualquier rama del 
conocimiento.  
 
En un claro ejemplo lo explica Zabalza: 
 
La profesora de Química inorgánica de qué 
es profesional, de la química o de la 
enseñanza de la química. Ella es, desde 
luego, una química porque se formó como 
química, posee el título de doctora en 
química, pertenece al grupo profesional de 
los químicos, escribe y lee sobre química, 
se mantiene al día en las cuestiones que 
afectan al conocimiento de la química, 
etcétera. Pero esa identidad profesional no 
la convierte en profesora de química, 
porque el ser profesora de química supone 
un ámbito de ejercicio profesional diferente 
al de ser química. Y exigiría el mismo marco 
de condiciones: formarse como profesora de 
química, poseer alguna acreditación 
reconocida, pertenecer a un cuerpo o 
agrupación de profesionales que ejercen 
tareas similares (el profesorado 
universitario, en este caso), mantener una 
formación permanente en el ámbito de la 
enseñanza de la química y disfrutar de 
cierto nivel de autonomía en su actuación 
[é] la nuestra es una identidad doble [é] 
En todo caso, estamos llamados a ser 
especialistas en nuestro campo científico y 
especialistas en el desarrollo de procesos 
de enseñanza aprendizaje de nuestra 
disciplina (Zabalza, 2009: 75). 

 
Si ñla educaci·n superior tiene la 
obligación de lograr la mayor cercanía 
con el mundo del trabajo y de revisar los 
planes y programas de estudio tomando 
en consideración la nueva conformación 
de los mercados laborales y las 
tendencias del desarrollo económico 
nacional y globaléò (ANUIES, 2006: 73), 
también tendría la obligación de 
considerar en un grado proporcional el 
mercado laboral de la docencia para 
formar a estudiantes y futuros egresados. 
La profesionalización de los docentes 
supone una mejor educación; por esto, 
pensar en una combinación de ambas 
ofrece una estrategia para lograr los 
objetivos de la materia y de la acción 
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pedagógica. La profesionalidad docente 
se logra en el punto de intersección y  
equilibrio entre la formación disciplinar y 
la formación pedagógica (Bromberg et 
al., 2007: 133). 
 

5. ALGUNOS DATOS EN EL CASO 
DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
AUTÓNOMAS EN MÉXICO 

 
Después de identificar, de manera virtual, 
las universidades públicas autónomas de 
nuestro país, denominadas 
macrouniversidades porque, entre otras 
caracter²sticas, ñson las instituciones que 
abarcan el conjunto de las áreas del 
conocimiento de la ciencia y la 
tecnología, de las ciencias sociales y las 
humanidades, de las artes, la cultura, la 
historia y los estudios sobre el futuroò 
(Didriksson, 2003: 213),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la tarea consistió en acercarse a la oferta 
educativa de licenciatura de 22 
universidades públicas autónomas de 
México, en este caso licenciaturas de 
diferentes áreas del conocimiento, 
observando tres elementos básicamente: 
el perfil de egreso, el campo laboral y la 
tira de materias, para analizarlos e 
identificar alguna relación con  la 

docencia.1  En la tabla 1 se muestra que 
de 44 licenciaturas revisadas seis 
expresan, en el perfil de egreso, de 
manera específica o general, la 
formación para la docencia. Tabla 1. 
 
De esas 44 licenciaturas, 16 mencionan 
específicamente la docencia en el campo 
de trabajo y 28 de las 44 contemplan, en 
este mismo apartado del campo de 
trabajo, la educación o las instituciones 
educativas de diversos niveles para el 
desempeño de sus egresados. Sin 
embargo, solamente 9 tienen dentro de 
su tira de materias alguna(s) asignaturas 
o experiencias educativas que se 
relacionan con la didáctica o la 
enseñanza de la especialidad 
disciplinaria correspondiente (p. e. 
Didáctica de la Antropología).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor parte de estas asignaturas son 
optativas o electivas y, aun cuando 
fueran obligatorias, quedaría pendiente la 
tarea de valorar su suficiencia y 
pertinencia con respecto a la eventual 
relación con la docencia como campo de 
desempeño profesional (véase el detalle 
en el cuadro anexo). 
 

                                                           
1
 Por obvias razones, no se consideraron carreras 

o licenciaturas en educación, pedagogía o perfiles 
afines. 
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También se ha podido observar que en 
una misma universidad existen 
diferencias en los planes de estudio de 
diferentes carreras o profesiones, en su 
enfoque y perfil de egreso, lo que denota 
que los planes de estudio son 
construidos al interior de grupos de 
académicos, sin una aparente visión 
compartida de institución y de modelo 
educativo. Por tanto, tampoco bajo 
criterios estandarizados o acuerdos con 
relación a la formación para la docencia, 
como parte de sus programas de 
licenciatura. 
 
Ampliar el ángulo de visión y acción en el 
terreno de la planeación educativa y del 
diseño curricular, promoviendo la 
formación para la docencia como 
competencia integrada a la profesión de 
quienes egresan de las universidades 
públicas del país, podría contribuir a 
mejorar la calidad de la educación, 
anticipando algunos inconvenientes que 
en la vida cotidiana de una institución 
viven los estudiantes ante el quehacer 
docente de sus profesores. También los 
propios profesores se enfrentan a un 
sinfín de obstáculos de tipo académico, 
administrativo, personal, de formación, 
por mencionar algunos, que los deja en 
condiciones de vulnerabilidad ante esta 
compleja tarea. 
 
El sentido de anticipación puede 
contribuir a reducir los problemas 
cotidianos que se viven en las aulas y 
que muchos docentes aprenden a 
atender en el camino, dejando atrás 
generaciones de estudiantes que se 
convirtieron, sin saberlo, en 
desafortunados ñconejillos de Indiasò.  
 
¿Cómo mejorar la educación si no 
subrayamos el tema de la docencia? 
Acentuar la docencia aquí quiere decir 
situarla, al igual que otros temas de vital 
importancia en el campo educativo, en el 
centro del debate, en el centro de un 
análisis concienzudo y en el centro de la 

apuesta por una formación inicial y una 
profesionalización constante.  
 
Es pertinente reconocer que la 
profesionalización docente se 
implementa en no pocas ocasiones a 
través estudios de posgrado o de 
diplomados. Afortunadamente, el número 
de académicos en México ha 
incrementado su nivel educativo 
mediante especializaciones, maestrías y 
doctorados. Sin embargo, es una 
realidad que muchos profesores inician 
su ejercicio docente sin las bases de una 
educación formal en ese sentido. Por 
ejemplo, la adjuntía puede funcionar 
como una modalidad de práctica, puesto 
que también se encuentran en 
desventaja los egresados que quieren 
incursionar en la docencia y no tienen 
experiencia. 
 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Á En un sentido de anticipación, las 

universidades pueden ofrecer una 
formación para que sus egresados 
de licenciatura cuenten con 
competencias docentes que de 
alguna manera sean la base para el 
inicio de la práctica pedagógica de 
los licenciados certificados en alguna 
rama del conocimiento. Esta sería 
una forma de responder con 
responsabilidad social, al contratar 
personal docente de nuevo ingreso 
en una institución educativa. Su 
continua preparación es, sin duda, 
imprescindible. 
 

Á ñSe ha identificado al docente como 
uno de los elementos más 
relevantes en la formación de los 
profesionistas. De ahí la importancia 
de la profesionalización del personal 
académico, ya que ésta les permitirá 
estar actualizados acorde con las 
necesidades educativas, científicas y 
tecnológicas de la sociedad y de los 
alumnosò (Salas, 2005: 22). La 
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responsabilidad social de las 
universidades también reside en 
reconocer en el campo de la 
docencia un campo digno, un área 
de desempeño especializado que 
puede y debe integrarse con el perfil 
disciplinar correspondiente.  
 

Á Las universidades debieran formar 
alumnos en habilidades docentes, 
pero no sólo en estrategias o 
técnicas didácticas, sino en 
fundamentos teóricos, comunicación, 
relaciones humanas, auto 
observación, planeación, desarrollo y 
evaluación curricular, entre otros. 
 

Á El docente no es sólo quien se para 
al frente de un aula, sino un sujeto 
social que se relaciona con seres 
humanos en formación, los 
estudiantes, que dedican tiempo, 
esfuerzo, recursos para aprender, 
adaptándose al modo de trabajar de 
sus docentes. Es pertinente 
reconocer que por fortuna se cuenta 
con profesores que por vocación y 
formación realizan un ejercicio de 
calidad a pesar de la complejidad 
que implica esta  función educativa y 
del compromiso que exige.  
 

Á Además de ofrecer una formación 
básica en conocimientos, 
habilidades y actitudes para la 
docencia, las instituciones que 
contratan personal académico 
(docente, profesor) pueden contribuir 
a mejorar esta importante labor 
sustantiva, mediante un programa de 
contextualización institucional que 
contemple el marco social que 
circunda a la institución, el concepto 
de sociedad, de estudiante, de 
docente, el enfoque desde el cual se 
ha diseñado el plan de estudios, la 
normatividad escolar y 
administrativa, entre otros aspectos. 
Porque no es conveniente pensar 
que el docente se limite a ñdar 
clasesò de su materia desvinculado, 

por ejemplo, del modelo y eje de la 
formación del estudiante. 
 

Á Es así que la docencia no puede 
asumirse sin una conciencia que le 
asigne el valor y la responsabilidad 
que se asume al ejercerla, no puede 
constituirse en un campo abierto que 
igual se visita que se abandona, en 
un campo de todos y de nadie, en un 
hobby, en una opci·n de ñmientras 
tantoò. 
 

Á Ejercer la docencia exige, al igual 
que otros campos disciplinarios, una 
formación seria, que abunde en las 
múltiples dimensiones que implica y 
que desde ningún ángulo pueden 
soslayarse: las aristas humana-
personal-social, cultural, política, 
normativa, ambiental, económica, 
psicológica, antropológica, por 
mencionar algunas. La docencia 
quiere ser escuchada, no usada en 
el sentido más vano, por 
profesionistas de cualquier campo 
disciplinario, aparentemente no 
vinculado a la educación y a la 
actividad escolar. 
 

Á Cabe preguntarse si la formación de 
los profesores apunta a la mejora de 
la docencia o, por lo menos, es un 
soporte para el aprendizaje de los 
estudiantes; o bien, si sólo se 
reproducen esquemas como en una 
especie de espiral o ejercicio reflejo 
que da paso a que se incrementen 
cada día los problemas educativos, 
ante la falta de profesores con una 
formación pertinente diseñada para 
enfrentar los retos de la educación. 

 
Finalmente, al lado del tema de la 
docencia y su necesaria formación inicial 
y continua, evidentemente se condensan 
dimensiones, elementos y actores que se 
reconocen como parte de la arena 
educativa, que la complejizan y que, por 
tanto, demandan una mirada integral que 
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atienda con oportunidad los desafíos de 
la educación. 

 
Hoy se aprecia un cierto consenso en la 
idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo, en el porcentaje de 
la varianza explicada por la escuela, 
depende fundamentalmente, o al menos 
en gran medida, de la calidad del 
desempe¶o de sus docentes [é] 
Podrán perfeccionarse los planes de 
estudio, programas, textos escolares; 
construirse magníficas instalaciones; 
obtenerse excelentes medios de 
enseñanza y nuevas tecnologías, pero 
sin docentes eficientes no podrá tener 
lugar el perfeccionamiento real de la 
educación (Schulmeyer, 2002: 26). 

______ 
Una mujer que cocinaba espectacularmente 
delicioso, hacía una corvina frita fuera de 
serie, y alguien le pregunta: ñSe¶ora àpor 
qué le corta la cabeza a la corvina si es tan 
rica com®rsela completa?ò Y ella dice: ñEs 
una tradición familiar ancestral que viene de 
mi abuelaò. Van y le consultan a la abuela y 
la abuela dice: ñViene de mi madre que me 
lo ense¶·ò. Consultan a la madre que no 
estaba muerta: ñSe¶ora, àpor qu® usted le 
corta la cabeza a la corvina? Y dice: ñEs que 
en la época en que yo cocinaba las ollas 
eran muy pequeñas y no cabía la corvina, 
por eso le cortaba la cabeza, hoy en día no 
es necesario porque las ollas son grandesò.  

 
La historia nos trae a la memoria algunas 
acciones de nuestra vida. Hacemos cosas 
por tradición. Aunque las tradiciones no son 
malas, conviene hacer ocasionalmente una 
revisión y actualización de nuestras 
acciones. Creemos que las cosas no 
pueden cambiar, y lo que hay que cambiar 
es esa creencia. En el cambio está la 
innovación y la fuerza. Elige 
conscientemente. Abelardo Cruz. 

______ 
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1. RESUMEN 

 
El diseño de la Programación Didáctica 
no sólo consiste en llenar 
anticipadamente un formato con factores 
claves para el trabajo en el aula; en esta 
toma de decisiones convergen elementos 
nodales que forman parte de un contexto 
único e irrepetible en cada clase, tales 
como: el rol del profesor, la función de la 
escuela, el currículum, le teoría de 
aprendizaje como sustento teórico, la 
dimensión social y el protagonista del 
proceso educativo: el estudiante. 
 
El presente artículo aborda una 
perspectiva que sería relevante 
considerar para el diseño de una 
Programación Didáctica en la cátedra 
universitaria; más allá de la descripción 
de la metodología que implica su 
formulación o el establecimiento de 
determinados formatos que especifiquen 
como elaborar este instrumento de 
trabajo, la pretensión es contextualizar al 
docente universitario con puntos 
sustantivos que no se ven en una 
programación pero que circundan e 
influyen en su operación en el aula. 
 
En el momento en que el catedrático deje 
de percibir a la Programación Didáctica 
como un requisito administrativo que le 
demanda la Institución de Educación 
Superior, y la conceptualice como un 
proceso prospectivo en el que se 
plasman elementos sustantivos que 

subyacen en él, estará en condiciones de 
dimensionar el intrincado contexto de su 
labor pedagógica. A través de este 
escrito académico se hará un recorrido 
por esos ámbitos que se espera sea de 
reflexión para el docente universitario. 
 
PALABRAS CLAVES: Programación 
Didáctica, Aprendizaje, Rol Docente, 
Función de la Escuela, Currículum, 
Dimensión Social. 
 

ABSTRACT 

The design of the teaching program is not 
only to fill a form in advance with key 
factors for work in the classroom, in this 
decision making converge nodal 
elements that are part of a unique and 
unrepeatable context in each class, such 
as: the role the teacher, the role of the 
school, the curriculum, learning theory it 
as a theoretical basis, the social 
dimension and the protagonist of the 
educational process: the student. 
 
This article discusses a perspective that 
would be relevant to consider in the 
design of a teaching program in the 
university chair, beyond the description of 
the methodology involved in their 
formulation or establishing certain 
formats that specify and develop this 
working tool, the aim is to contextualize 
the university teacher with substantive 
points are not on a schedule but that 
surround and influence its operation in 
the classroom.  
 
At the moment the professor ceases to 
receive the teaching program as an 
administrative requirement that demands 
the institution of higher education, and 
prospective conceptualized as a process 
in which the underlying substantive 
elements embodied in it, will be able to 
size the intricate context of their teaching. 
Through this academic writing will go 
through these areas is expected to be 
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food for thought for the university 
teachers. 
 
KEY WORDS: Programming Teaching, 
Learning, Teaching Role, Function of 
the School Curriculum, Social 
Dimension. 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Resolver la problemática educativa en 
nuestro país, se antoja una tarea casi 
imposible de llevar a cabo, sin embargo, 
en la medida que se atienda desde 
diferentes ámbitos, se estará en 
condiciones de contribuir a su posible 
solución. 
 
Desde esta perspectiva, la Programación 
Didáctica puede ser considerada como 
una adecuada alternativa, para elevar la 
calidad del desarrollo de la práctica 
docente, dado su carácter científico. 
 
El presente artículo aborda mediante una 
visión pragmática la manera en que el 
catedrático puede fortalecer su quehacer 
pedagógico, empleando la programación 
de aula como una plataforma teórica 
para prospectar su trabajo docente en el 
salón de clases. 
 
El manejo de los elementos sustantivos 
que establece la programación en el acto 
educativo, le permiten al profesor 
involucrarse con el currículum, conocer 
acerca de los diferentes tipos de 
objetivos y contenidos; así como percibir 
la necesidad de identificarse con una 
teoría de aprendizaje que sustente sus 
estrategias didácticas. 
 
Además, procurando evitar lo que 
sentencia el adagio: ñplaneaci·n sin 
evaluaci·n, igual a simulaci·nò se estará 
en posibilidades de observar que el uso 
sistematizado de la programación 
permitirá al catedrático aplicar criterios, 
actividades didácticas e instrumentos de 

evaluación congruentes al enfoque que 
emplea desde el inicio de este importante 
proceso. 

 

3. EL ROL DEL DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD 

Dado el carácter multidisciplinario de la 
educación, la práctica docente en el nivel 
superior del Sistema Educativo Mexicano 
se encuentra a cargo de catedráticos 
egresados de diversas licenciaturas 
acordes a la materia que imparten, lo que 
implica que no todos los catedráticos 
cuenten con una formación pedagógica. 
Por lo tanto, es factible que exista una 
ausencia de elementos teóricos en el 
docente para identificar el enfoque 
didáctico que sustenta su práctica 
docente.  

Esta problemática detectada requiere la 
revisión del rol que desempeña un 
profesionista que imparte clases en la 
universidad; sobre este asunto, es 
necesario efectuar la siguiente 
consideraci·n: ñédefinir al docente como 
un profesional del aprendizaje y ayudarle 
a construirse en ese ámbito, una 
verdadera identidadò (Meirieu, 2002, pág. 
18). 
 
Desde tiempos pasados, en nuestro país 
fue muy recurrente la frase ñvoy a 
trabajar aunque sea de profesorò; 
actualmente, en el nivel educativo 
superior arriban muchos profesionistas 
considerando la docencia como una 
alternativa laboral, a veces momentánea, 
para obtener una remuneración 
económica.  
 
Esta situación provoca que en el mayor 
de los casos, el profesionista no se 
considere realmente un docente, en todo 
el sentido de la palabra:  

No es seguro que los docentes se 
consideren como tales. Su identidad 
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profesional ïsi es que son conscientes 
de tener una, está más bien ligada a su 
posicionamiento político o sindical, o 
bien el dominio de la asignatura que 
imparten, aunque raras ocasiones está 
vinculada a la comprensión y a la 
puesta en práctica de los 
procedimientos de aprendizaje que 
permiten apropiarse de esta asignatura 
(Meirieu, 2002, págs. 18,19). 

Hace 50 años el papel del profesor 
estaba plenamente identificado en la 
sociedad mexicana; en la actualidad, el 
rol del docente tiene diversas acepciones 
según el contexto en el que se 
encuentre; que si nos referimos a la 
dimensión áulica, el catedrático estará en 
posibilidades de establecer el rol de 
mediador con la apropiación de los 
postulados teóricos que él seleccione 
ñéDadme un punto de apoyo en el 
sujeto y ayudaré al alumno a aprender, a 
apropiarse de la novedad, a comprender 
el mundo y a sí mismo. (Meirieu, 2002, 
pág. 46)ò  

Y en ese rol de mediador, no se debe 
olvidar que el mutuo acuerdo entre el que 
facilita el aprendizaje y quien lo adquiere 
representa el inicio de un camino exitoso 
para llevar a cabo el proceso educativo. 

Para garantizar que el docente cuente 
con una plataforma epistemológica de su 
rol en el aula, se hace necesario retornar 
a una pregunta existencial del génesis 
del conocimiento. ñLos fil·sofos se han 
enfrentado siempre a esta pregunta: 
¿Cómo podemos pasar del no saber al 
saber?éò (Meirieu, 2002, pág. 43) 
Durante mucho tiempo se tuvo la firme 
idea que aprender era memorizar 
conocimientos y evidenciar nuevas 
conductas motivadas por estímulos 
externos. 
 
Actualmente, existen teorías que aportan 
postulados importantes en relación a la 
manera intrínseca en que el alumno 
aprende. 

Y, finalmente, a favor de las pedagogías 
de lo endógeno hay que hacer frente a 
la evidencia incontestable que plantea 
que únicamente se llega al saber a 
través del camino que lleva a él y al 
conocimiento a través de la apropiación 
que de él hace el sujeto (Meirieu, 2002, 
pág. 39). 

De ahí que el docente redimensione su 
rol como facilitador del aprendizaje y 
mediante su ejercicio profesional 
contribuya a que la institución escolar 
responda a las exigencias de la 
sociedad, participando no sólo en la 
construcción intelectual del individuo, 
sino también en su formación como un 
ente social con características 
determinadas por su entorno. 

Al detectar la necesidad de reorientar la 
identidad pedagógica del docente 
universitario es preciso ubicar el contexto 
en el que se desempeña el plantel 
educativo; y entonces se hace 
imprescindible realizar la siguiente 
cuestión: 

 ¿Realmente está cumpliendo la escuela 
con la función para la que fue pensada? 

 

4. LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA 

La función que la escuela cumple en la 
sociedad como una de las instituciones 
que determina el modelo de ciudadano 
que se pretende formar en el seno de 
sus aulas, representa uno de los temas 
sustantivos en el sistema educativo de 
cualquier país. Cada nivel escolar, desde 
el inicial hasta el superior, debe brindar 
elementos teóricos y prácticos al alumno 
para aplicarlos en la vida diaria, y 
responder de esta manera a la necesidad 
social de contar con individuos que 
sepan desenvolverse en ella y al mismo 
tiempo convertirse en agentes de un 
progreso colectivo.  
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La escuela tiene así la doble 
responsabilidad de proporcionar a todos 
un núcleo firme de conocimientos 
básicos reorganizados alrededor de las 
nociones-clave y de formar 
comportamientos intelectuales estables 
que el sujeto pueda poner en práctica 
en cualquier acceso a la formación que 
tenga que realizar a lo largo de su vida 
(Meirieu, 2002, pág. 17).  

Con este par de consignas a cuestas, el 
binomio Escuela-Profesor deberá 
considerar que la sociedad, además de 
demandar ciertos conocimientos 
elementales que todo individuo tiene 
derecho a adquirir; en su calidad de 
institución escolar, tendrá el compromiso 
de garantizar la calidad del aprendizaje 
que está favoreciendo en los educandos.  

ñé un aprendizaje profesional eficaz 
solamente puede llevarse a cabo si el 
sujeto dispone, por una parte, de los 
materiales y de las herramientas 
necesarias (el dominio de la lengua 
escrita y oral, el conocimiento de 
conceptos a los cuales se hará 
referencia, y cada vez más con toda 
seguridad, las informaciones mínimas 
sobre el entorno cultural en el cual el 
aprendizaje profesional tendrá lugar) y, 
si sabe realizar, por otro lado las 
operaciones mentales imprescindibles 
(deducir, anticipar, analizar, realizar una 
s²ntesis, etc.)ò (Meirieu, 2002, pág. 17). 

Por lo tanto, la innovación que el profesor 
realice de su ejercicio docente irá aunado 
al redimensionamiento de la función de la 
escuela; para ello, se debe estar 
consciente de que tal como lo expresa el 
autor citado: ñNo se cambiar§ la escuela 
por decreto, imponiendo fórmulas o 
herramientaséò  (Meirieu, 2002, pág. 
19). 

Realizar cambios estructurales no es 
tarea fácil y desde el seno de ella, se 
acentúa más por el enfoque pedagógico 
tradicionalista que se encuentra 

arraigado en las aulas. ñNos enfrentamos 
a resistencias, asimismo, cuando 
hablamos de gestión de los aprendizajes 
porque carecemos de un método para 
dirigir la complejidad, para situarnos en el 
aula y presentarnos de otro modo que no 
sea como distribuidores de informaci·nò. 
(Meirieu, 2002, pág. 21).  

Para iniciar la solución de esta 
problemática, el catedrático puede llegar 
al convencimiento de que esta compleja 
transformación es factible llevarla a cabo 
a partir de ®l. ñEn cambio, mejoraremos 
tal vez la escuela planteando los 
problemas en términos de competencia 
profesional de los profesores, de calidad 
del servicio prestado, de eficacia en la 
gesti·n de los aprendizajesò (Meirieu, 
2002, pág. 19). 

Con una conciencia clara de sustentar 
teóricamente su práctica docente, el 
profesor puede llegar a valorar que de su 
ejercicio profesional depende el éxito de 
la escuela; en cuanto a las expectativas 
que la sociedad tiene del plantel escolar, 
una de ellas hace referencia a la calidad 
del trabajo que el profesor realiza en las 
aulas. ñLa escuelaé tiene una funci·n 
social específica que es la de gestionar 
estos aprendizajesò (Meirieu, 2002, pág. 
18).   

La problemática planteada, debido a su 
complejidad, puede ser abordada desde 
diferentes ángulos; sin embargo, en el 
presente texto se atenderá sólo a partir 
de la Programación Didáctica y su 
impacto directo en la Práctica Docente, 
entendida ®sta como ñéla concreci·n 
curricular a nivel de aula que realiza el 
profesor/a, teniendo como referencia lo 
establecido en el Dise¶o Curricularéò 
(Murciano, 2005, pág. 19). 
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5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
UNA ALTERNATIVA PARA LA 
SISTEMATIZACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

Así que, para iniciar lo referente a la 
importancia de la Programación 
Didáctica, es necesario precisar el 
término currículo, y al respecto se señala 
que: ñPor curr²culo se entiende toda 
propuesta educativa que permita 
contestar a las siguientes preguntas 
¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo?; enseñar y 
evaluarò.  (Murciano, 2005, pág. 19).  

El trabajo en el aula debe responder 
previamente a esas interrogantes y 
plasmarse en un instrumento 
metodológico con elementos y 
características bien definidas; es en este 
contexto donde emerge la importancia de 
la Programación Didáctica. 

ñLa programación de aula constituye un 
instrumento que orienta y guía la 
práctica educativa, su finalidad 
fundamental es sistematizar la acción 
educativa que realizará el docente, la 
utilidad que finalmente posea, será 
aquella que le conceda el propio 
profesorò (Murciano, 2005, pág. 19). 

Partiendo de estas consideraciones, es 
importante visualizar que el acto 
educativo efectuado en el salón de 
clases se encuentra constituido por 
diferentes componentes que deben ser 
plenamente identificados para llevar a 
cabo la Programación Didáctica 
ñProgramar supone tomar en 
consideración los distintos elementos 
que intervienen en la acción enseñanza-
aprendizaje, elementos que no 
constituyen entes aislados sino que, 
entre ellos, existen relaciones de 
interdependenciaò (Mas de Sanfélix, 
2006, pág. 16). 

Tomando en cuenta queéñla tarea de 
programar exige atravesar por un 
proceso de toma de decisionesòé 

(Murciano, 2005, pág. 19), se percibe 
entonces que el docente debe contar con 
una plataforma teórica definida que le 
permita sustentar, desde el inicio hasta el 
final, su práctica docente; y es esa base 
de conocimiento la que brindará la 
fisonomía particular a la programación 
didáctica de cada catedrático. 

ñEn cualquier caso, la definici·n de 
programación depende en última 
instancia del modelo educativo del que 
se parte, así desde el paradigma 
conductual del aprendizaje, las distintas 
definiciones de programación, coincidan 
en indicar su utilidad como elemento en 
el que se hace constar aquello que se 
espera de los alumnos como 
consecuencia del proceso de 
instrucci·n.ò (Murciano, 2005, pág. 19). 

Aunada a esa teoría sustentadora, se 
requiere de otro elemento fundamental: 
contar con una definición clara del 
término Programación Didáctica; desde 
una perspectiva actual en educación, a la 
programación se le puede definir como: 
ñUn conjunto de unidades did§cticas 
ordenadas y secuenciadas respecto de 
una asignatura de una etapa educativa; 
entendiendo una unidad didáctica como 
un conjunto coherente de trabajo que 
comparte unos principios comunesò 
(Murciano, 2005, pág. 20). 

Dentro de la problemática planteada en 
el presente trabajo, la Programación 
Didáctica se yergue como un elemento 
sólido para solventarla; y el siguiente 
texto expresa de manera clara ese efecto 
trascendental ñéla programaci·n sirve 
en definitiva como elemento que permite 
aumentar la conciencia del profesor 
sobre su práctica educativa y por tanto 
como instrumento a través del cual se 
articula la mejora de la calidad de la 
educaci·nò (Murciano, 2005, pág. 20). 

La tarea se antoja sumamente difícil 
debido a las resistencias naturales que 
implica un cambio de fondo en la 
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idiosincrasia de un gremio; tal y como lo 
ilustra la siguiente cita. ñNo nos podemos 
deshacer tan fácilmente de toda una 
tradición filosófica y pedagógica que 
sitúa al sujeto mismo en el centro mismo 
de la dinámica de la educación y del 
aprendizaje; no se la puede abandonar 
de ese modo cuando pensamos en los 
peligros de los que nos alejaò (Meirieu, 
2002, pág. 39). 

Por lo tanto, la dificultad para romper 
esquemas en el ámbito educativo ha 
constituido uno de los grandes 
problemas que han limitado el cambio en 
el ámbito pedagógico; es por esta razón, 
que se considera como una alternativa 
de solución que el docente realice una 
Programación Didáctica de su labor 
pedagógica, debidamente sustentada y 
sistematizada para lograr un aprendizaje 
eficaz en los alumnos. 

El profesor debe tener muy en claro un 
enfoque de Programación Didáctica del 
que emanarán la definición y los 
elementos que utilizará para llevarla a 
cabo; si en dado caso la considera como 
una concreción curricular a nivel de aula 
(Murciano, 2005), entonces el docente 
identificará tres momentos sustanciales 
durante el proceso:  

1. El manejo eficaz de siete elementos 
curriculares.  

2. El diseño de la estructura que se 
aplicará a los componentes 
programados. 

3. La elección del procedimiento para 
llevar a cabo la programación.   

 

Siguiendo a esta autora (Murciano, 
2005), los componentes curriculares que 
se han de incluir durante la 
Programación son:  

a) Objetivos. 
b) Contenidos. 
c) Metodología. 

d) Secuenciación de objetivos, 
contenidos y actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

e) Momentos de evaluación. 
f) Criterios de evaluación. 
g) Procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 
Saber a dónde queremos llegar con el 
trabajo que se desarrolla en el aula 
representa un elemento central que se 
plasma al inicio de la programaci·n; ñLos 
objetivos educativos expresan el nivel de 
desarrollo que se espera alcancen los 
alumnos como consecuencia de la 
intervención educativaò (Murciano, 2005, 
pág. 23).  
 
Y enseguida surge la pregunta, una vez 
que se conoce el rumbo: ¿qué es lo que 
se ha de enseñar? 
La educación escolar se apoya en dos 
elementos sustanciales para llevar a 
cabo la formación integral del individuo: 
los objetivos y los contenidos, ñéde 
modo que si los contenidos han de servir 
para lograr estos objetivos, deberán 
también referir a todos los ámbitos del 
desarrollo individualò (Murciano, 2005, 
pág. 25). 
 
De esta manera, la escuela procurará 
garantizar que el comportamiento del 
educando se vaya desarrollando en tres 
ámbitos: el cognitivo, el social y el 
afectivo. Y es mediante los tres tipos de 
contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) que lo 
logrará. 
 
ñPor ello, los contenidos hacen 
referencia a tres tipos, bloques o 
ámbitos diferentes: contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, que corresponden a tres 
ámbitos de la persona, el saber hacer y 
el saber serò (Murciano, 2005, pág. 25). 
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6. IMPORTANCIA DEL CURRÍCULUM 

 

Con la finalidad de realizar una 
retrospección breve en relación a los 
diferentes elementos que han integrado 
el currículum de la escuela, se hace la 
siguiente mención hist·rica: ñEn la 
escuela clásica o tradicional, que surge 
en el siglo octavo con el Trívium y el 
Cuadrívium, lo relevante ha sido el 
aprendizaje de contenidos por medio de 
m®todos/procedimientos/actividadesò 
(Pérez Martiniano, 2006, pág. 23). 
 
Desde esa época remota no han variado 
sustancialmente los componentes 
curriculares básicos de la escuela; 
durante siglos, los elementos que han 
constituido la plataforma sólida de la 
educación son: capacidades y valores, 
contenidos y métodos/actividades (Pérez 
Martiniano, 2006). 
 
Cada sistema educativo les ha dado una 
configuración propia a tales 
componentes curriculares y en cada 
plantel escolar se han hecho 
adecuaciones de acuerdo a sus 
necesidades y circunstancias propias. 
ñLa proporci·n de estos elementos en el 
currículum ha sido variable y su 
articulación interna diferente según los 
proyectos y los contextosò (Pérez 
Martiniano, 2006, pág. 23). 
 
Es importante resaltar que han existido 
dos tipos de currículum: el explícito y el 
oculto (Pérez Martiniano, 2006) y de 
manera oficial se le ha dado mayor 
relevancia al primero, en el que destacan 
los contenidos y los métodos. Por el lado 
contrario: ñLas capacidades y los valores 
(objetivos en teoría) quedan relegados 
de hecho en el aula en el currículum 
ocultoò (Pérez Martiniano, 2006, pág. 23). 
 
Afortunadamente, a pesar de que la 
preeminencia se le ha otorgado al 
currículum explícito, los profesores han 
aprovechado la libertad que tienen en el 

aula para propiciar el desarrollo de 
capacidades y valores. 
Es evidente que en la escuela como 
institución social siempre se ha 
pretendido desarrollar capacidades 
como herramientas mentales 
productoras de cultura y siempre se ha 
intentado desarrollar valores como 
tonalidades afectivas (Pérez Martiniano, 
2006, pág. 23). 
 
Durante las tres primeras cuartas partes 
de siglo pasado continúo predominando 
en los sistemas educativos el paradigma 
conductista, que se caracterizó por 
centrar al aprendizaje en lo observable, 
medible y cuantificable; es decir, en los 
contenidos y métodos/actividades (Pérez 
Martiniano, 2006); y como las 
capacidades y los valores no entran en 
ese parámetro de medición, éstas 
quedaron relegadas dentro de este 
modelo. 

Y es así como el profesorado ha 
programado durante mucho tiempo su 
práctica docente empleando los 
elementos del currículum explícito; y este 
enfoque es difícil desarraigarlo por la 
forma tan profunda que se encuentra 
impregnado en la mentalidad magisterial. 

No nos deshacemos tan fácilmente de 
las pedagogías de lo exógeno, de todas 
las teorías educativas que plantean la 
importancia esencial de la intervención y 
de la transmisión, la radicalidad de la 
exterioridad (Meirieu, 2002, pág. 42). 

Específicamente, en materia de 
Programación Didáctica, es importante 
conocer los sustentos teóricos de un 
paradigma con la finalidad de manejar en 
forma innovadora los elementos 
curriculares. ñRefundar la escuela es 
recuperar con claridad los objetivos en 
forma de capacidades -destrezas y 
valores- actitudes (objetivos cognitivos y 
afectivos) y orientar los contenidos y los 
m®todos a su desarrollo y consecuci·nò 
(Pérez Martiniano, 2006, pág. 21). 
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Entonces, es cuando se seleccionan los 
saberes establecidos en el currículo 
correspondiente y a ese conjunto de 
conocimientos se les puede definir de la 
siguiente manera: ñLos contenidos son 
los aprendizajes que un alumno/a debe 
realizar para desarrollar las capacidades 
expresadas en los objetivosò (Murciano, 
2005, pág. 25). 

Considerando que los contenidos 
representan el eje intelectual sobre el 
que gira todo el quehacer docente y que 
además tienen un impacto directo en el 
educando, es importante conocer la 
siguiente clasificaci·n: ñPor ello, los 
contenidos hacen referencia a tres tipos, 
bloques o ámbitos diferentes: contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, que corresponden a tres 
ámbitos de la persona, el saber, el hacer 
y el serò (Murciano, 2005, pág. 25). 

Una vez registrados los contenidos, el 
docente debe hacer uso de una teoría de 
aprendizaje bien identificada que le 
permita sustentar plenamente otro 
componente fundamental en la 
programación: las actividades de 
enseñanza-aprendizaje; con la intención 
de contar con un referente que las 
defina, tomaremos la siguiente 
aportaci·n te·rica al respecto ñSon la 
manera activa y ordenada de llevar a 
cabo las propuestas metodológicas o 
experiencias de aprendizajeò (Murciano, 
2005, pág. 29). 

Así mismo, el profesor se caracterizará 
por contextualizar actividades en el aula 
de manera constante y en esta labor 
pedagógica, relacionará al conocimiento 
con las necesidades evolutivas de los 
estudiantes, considerando además, las 
diferencias e intereses individuales, y 
diseñando entornos adecuados para el 
aprendizaje. 

Para lograr concretar en el aula un 
enfoque teórico, el docente aplicará los 
postulados que él elija en un elemento 

medular de la programación: el diseño de 
las Estrategias Didácticas. Ellas 
representan ñéla manera activa y 
ordenada de llevar a cabo las propuestas 
metodológicas o experiencias de 
aprendizajeò (Murciano, 2005, pág. 29). 

Es en este contexto que se establece la 
correlación permanente entre 
fundamentos de una teoría de 
aprendizaje y las estrategias didácticas, 
expresada fielmente en el siguiente 
párrafo  

ñéen la metodolog²a conviene se¶alar 
de un lado los principios 
psicopedagógicos y didácticos en los 
que se basa la programación de aula, y 
de otro, las actividades de enseñanza-
aprendizaje, los recursos materiales y 
humanos, los tipos de agrupamientos y 
la utilización del espacio que 
concretamente se han diseñado 
tomando como referencia tales 
principiosò (Murciano, 2005, pág. 27). 

La concatenación de estos elementos 
representa el éxito del trabajo 
pedagógico del docente, la capacidad de 
armonizar los recursos didácticos al 
contexto, al tipo de contenidos, a las 
estrategias; así como el hacer gala de la 
experiencia para sincronizar las 
actividades evitando desfases, son 
fundamentales. También es importante la 
sensibilidad que el docente tenga para 
utilizar la distribución del trabajo 
colectivo, ya sea individual o grupal, en 
sus diferentes escalas.  

Los tres últimos incisos a considerar en 
la Programación, de acuerdo a este 
enfoque, se refieren a la Evaluación: 
Momentos, Criterios y Procedimientos e 
Instrumentos; estas tres etapas conllevan 
una gran importancia en función de su 
utilidad. 

La evaluación es un elemento y proceso 
fundamental en la práctica educativa 
que nos orienta y permite efectuar 
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juicios de valor necesarios para orientar 
y tomar decisiones con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Murciano, 2005, pág. 38). 

7. LA RELEVANCIA DE UNA TEORÍA 
DE APRENDIZAJE COMO 
SUSTENTO TEÓRICO 

El elemento que puede marcar la 
diferencia entre una programación 
didáctica convencional y el que se 
pretende enfocar a través del presente 
artículo, se puede extraer del siguiente 
fragmento: ñPero la calidad no s·lo est§ 
en las estructuras, las tecnologías y los 
nuevos lenguajes (icónico e informático) 
sino sobre todo en los aprendizajeséò 
(Pérez Martiniano, 2006, pág. 21). 

Entonces, el concepto ñaprenderò se 
convierte en ese punto que puede 
detonar una revolución de lo que 
acontece en el aula; para ello es 
imprescindible contar con un sustento 
teórico que conozca, domine y con el 
cual se identifique el docente. 

Al inicio de una Programación resulta de 
suma importancia especificar el 
Concepto de Aprendizaje que 
prevalecerá en todo el desarrollo del 
trabajo en el aula; para tal efecto se 
considera el siguiente argumento: ñEl 
aprendizaje se articula a través de un 
proceso de construcción del 
conocimiento, del cual el alumno es su 
principal protagonistaò. (Murciano, 2005, 
págs. 27,28). 

Muy atrás ha quedado aquella 
concepción que establece que el 
aprendizaje es igual a memorizar 
información específica y que 
posteriormente a ser ñense¶adaò, el 
alumno deberá reproducir 
mec§nicamente, ñéel aprendizaje 
puramente memorístico no es 
duraderoéò (Murciano, 2005, pág. 28). 

Lo que para muchos docentes 
significaría una apostasía en relación a la 
escuela clásica que durante mucho 
tiempo se apoyó en el conductismo, 
impregnando a casi todo el magisterio; 
para otros significaría el arribo a una 
nueva era intelectual pedag·gica: ñépor 
lo que optamos en el marco de la 
refundación de la escuela, por un nuevo 
paradigma humanista socio-cognitivoéò 
(Pérez Martiniano, 2006, pág. 22).  

En el ámbito de la Programación, el ideal 
consiste en que quien programa posea 
los elementos intelectuales necesarios 
para identificar, conocer y aplicar una 
teoría de aprendizaje específica que le 
permitan sustentar su práctica docente, 
desde el principio hasta el final de la 
misma. Con una postura teórica 
actualizada, el docente estará en 
condiciones de llevar a cabo una práctica 
docente que responda a las necesidades 
intelectuales del sujeto cognoscente y de 
esta manera, romper con una tradición 
centenaria de privilegiar el verbalismo del 
profesor y a la memorización repetitiva 
sin significado para el alumno, como los 
elementos centrales del proceso de 
aprendizaje escolar.  

Además, el trabajo en el aula deberá 
estar fuertemente apuntalado con las 
capacidades y valores que se fomenten 
en el alumno: ñées necesario, en la 
teoría y en la práctica, orientar los 
contenidos y los métodos al desarrollo de 
capacidades y valores para mejorar la 
inteligencia afectiva del aprendizò (Pérez 
Martiniano, 2006, pág. 24). 

Así que, partiendo de un concepto de 
aprendizaje contemporáneo, el profesor 
tendrá un elemento central para llevar a 
cabo la programación de su práctica 
docente; tomando en cuenta lo que 
se¶ala este autor. ñLa refundaci·n de la 
escuela empieza en el aula y más en 
concreto en la forma de entender el 
Diseño Curricular de Aula con forma de 
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planificaci·nò. (Pérez Martiniano, 2006, 
pág. 22). 

Con esta perspectiva se puede iniciar un 
proceso de cambio a partir del mismo 
lugar en el que se lleva a cabo la labor 
pedagógica: el aula. Pero como ya se ha 
mencionado en párrafos anteriores, no 
es fácil romper esquemas y cambiar 
inercias; para llevar a cabo una reforma 
que tenga como eje principal la 
programación didáctica y como elemento 
sustancial el término aprendizaje 
(fundamentado con una carga teórica 
acorde a una corriente psicopedagógica 
actual), se requiere un cambio total de 
mentalidad por parte del profesor. 

No es posible este nuevo aprendizaje 
sin un adecuado desaprendizaje previo, 
por lo que cual afirmamos que para 
programarïplanificar, en el marco de 
este modelo de aprendizaje-enseñanza, 
en primer lugar es urgente y necesario 
desprogramarse (Pérez Martiniano, 
2006, pág. 22). 

DIMENSIÓN SOCIAL: Ámbito en el que 
se inserta el estudiante y la institución 
 
Es esencial visualizar que el acto 
educativo se desarrolla en una dimensión 
social. ñEl individuo es irremediablemente 
un ser social, en el sentido de que todo lo 
que dice es insertado, estructurado y 
expresado por lo socialò (Meirieu, 2002, 
pág. 40).  

Aunado a ello, el profesor procurará que 
a través del aprendizaje se adquieran 
competencias con el fin de que el 
educando las aplique en nuevas 
situaciones de su vida diaria ñLo m§s 
importante para un educador es hacer 
adquirir al sujeto las competencias 
técnicas que le serán más útiles dentro 
de la sociedad en que se encuentraò  
(Meirieu, 2002, pág. 33). 

Dada la importancia de la dimensión 
social en la que se lleva a cabo la 

educación, este conocimiento también le 
permite al profesor diseñar en su 
programación experiencias de 
aprendizaje que se desarrollen de 
acuerdo a las diferentes modalidades de 
agrupamientos. 

ñ Las interacciones entre los alumnos 
constituye un factor importante en el 
aprendizaje, puesto que no sólo 
favorece el desarrollo de la 
socialización, también tiene efectos 
positivos en el desarrollo intelectual e 
incrementa la motivación de los 
alumnosò  (Murciano, 2005, pág. 31). 

Entonces se estaría hablando de una 
interacción continua que estaría 
favoreciendo el aprendizaje del individuo 
ñEl aprendizaje se da en un contexto de 
interacción social, en el que intervienen 
por un lado el sujeto cognoscente, el 
objeto de conocimiento y otros agentes 
mediadores del aprendizajeéò 
(Murciano, 2005, pág. 28). 

Al identificar la relevancia de la 
interacción como fuente del aprendizaje 
escolar, el docente observará que el 
conocimiento adquirido sirve para la 
adquisición de otro saber (Murciano, 
2005). ñEn cualquier caso, la definición 
de programación depende en última 
instancia del modelo educativo del que 
se parte...ò (Murciano, 2005, pág. 19). 

Y, además, el medio social entendido 
como una dimensión dinámica en la cual 
se encuentra inmerso el individuo ñEl 
aprendizaje se da en un contexto de 
interacción social, en el que intervienen 
por un lado el sujeto cognoscente, el 
objeto de conocimiento y otros agentes 
mediadores del aprendizaje, entre los 
cuales el profesor juega un papel 
principalò (Murciano, 2005, pág. 28). 

La adquisición de estos conocimientos 
referentes a la programación le permitirá 
al docente sistematizar su ejercicio 
profesional en el aula con la posibilidad 
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de alcanzar un nivel pedagógico óptimo 
que coadyuvará en la mejora de la 
calidad de la educación que la escuela 
imparte, logrando así un mayor beneficio 
en el cumplimiento de su función dentro 
de la sociedad en que se inserta.  

ñDe esta manera el docente haciendo 
un uso permanente de la programación 
didáctica como un proceso inherente a 
su labor educativa, estará contribuyendo 
al desarrollo integral del individuo. Lo 
que podemos esperar, lo que podemos 
buscar, es, en primer lugar, un punto de 
apoyo en el sujeto, incluso tenue, en 
donde articular un soporte y situar un 
incentivo a fin de ayudar al sujeto a 
desarrollarseò (Meirieu, 2002, pág. 45). 

De esta manera, un catedrático que se 
encuentre en el proceso de transformar 
su ejercicio docente tendrá elementos 
teórico-prácticos que le permitirán a 
través de la Programación Didáctica 
coadyuvar en la educación del alumno 
ñToda intervenci·n educativa persigue en 
última instancia el desarrollo integral del 
individuo, por ello, el objetivo de la 
educación es el desarrollo de las 
capacidadesò (Murciano, 2005, pág. 23). 

Finalmente, a manera de conclusión se 
puede establecer que para efectuar una 
Programación Didáctica más acorde a 
cada contexto, el docente partiendo del 
Currículum oficialmente establecido, 
identifica los objetivos a alcanzar, 
distingue un Concepto de Aprendizaje 
mediante el que sustentará su práctica 
docente, desde el inicio hasta el final, 
diseñando estrategias metodológicas, 
seleccionando recursos didácticos, 
distribuyendo tiempos y diseñando un 
proceso de evaluación integral.  
 
Todo este conjunto de toma de 
decisiones se enmarcará dentro de la 
Dimensión Social en la que se desarrolla 
su labor educativa, concediendo de esta 
manera un reconocimiento situado a los 

estudiantes como actores sociales de un 
contexto determinado. 
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1. RESUMEN  

 
En el presente trabajo se pretende 
abordar de forma breve, uno de los 
temas que considero ser de suma 
relevancia en la actualidad debido a lo 
complejo que se presenta el entorno 
mundial que nos ha tocado vivir. Se trata 
de un tema compuesto de dos, por un 
lado la formación docente y por otro la 
complejidad; así, nuestro propósito es 
analizar cual podría ser la perspectiva de 
la formación docente en el tema de la 
complejidad, es decir, los postulados 
básicos que requiere un docente para 
formarse en lo complejo a fin de que 
pueda aplicarlo en su tarea educativa. 
 
PALABRAS CLAVE: complejo, 
complejidad, educación, formación, 
docente. 
 

ABSTRACT   
 
In the present work we pretend to 
address in a brief manner, one of the 
topics that we consider extremely 
relevant due to the complexity of the 
global environment we live today. We are 
talking about a topic that consists of two, 
on one end, the educational training and 
on the other end, the complexity; thus our 
purpose is to analyze what the 
perspective of educational training could 
be in regards to the topic of complexity, in 
other words, the basic postulates that an 
educator needs to be trained in 
complexity in order to apply it in his/her 
educational work. 
 
KEY WORDS: complex, complexity, 
education, training, educator. 

2. INTRODUCCIÓN  
 
Los problemas que actualmente 
enfrentamos son cada vez más 
complejos, por lo tanto, la sociedad 
actual se encuentra ante un inmenso 
entramado de relaciones e 
interrelaciones que la hacen cada vez 
más compleja, y provocan que entre en 
crisis (Morín: 2003). 
 
El mundo esta en crisis (Chomsky: 
1998), esto es obvio si tan solo 
repasamos algunos de los 
acontecimientos más recientes que lo 
evidencian: los movimientos sociales del 
mundo árabe; el colapso de las 
economías de la comunidad europea  y 
de los Estados Unidos; el terrorismo; el 
narcotráfico; el problema nuclear de Irán 
y Corea del Norte; las guerras en Irak y 
Afganistán; el desorden en el sistema 
ecológico con sus consecuencias en el 
cambio climático y sus efectos en los 
fenómenos meteorológicos, la 
agricultura, y en la sociedad misma. 
 
Por otro lado, tenemos la crisis de la 
ciencia, los fundamentos científicos de 
siglos pasados han quedado en 
evidencia, los avances en la física, 
química y biología, así como en la 
tecnología han llegado a demostrar que 
la realidad no es como se había 
conceptualizado y se han superado los 
postulados que se consideraban 
inamovibles. La propia ciencia se 
encuentra a las puertas de un cambio de 
paradigma (Laszlo: 2009). 
 
En medio de esta crisis económica, 
política, social, científica y ecológica se 
encuentra inmersa la educación. Ante 
ello, requiere asumir su compromiso 
social para enfrentar los nuevos retos 
que esto representa, ya que toda crisis 
puede tener un lado positivo, es decir, 
significa una oportunidad para 
reflexionar, revisar y replantear rumbos 
acorde a las circunstancias del nuevo 
entorno. 
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De esta forma y siendo que el docente es 
uno de los pilares sobre los cuales se 
asienta todo proceso educativo, nos 
enfocaremos en revisar cuales pueden 
ser las perspectivas en la formación de 
este valioso recurso en la educación ante 
el panorama complejo que permea en 
esta época. 

3. LA COMPLEJIDAD  
 
En estos tiempos pensar la educación es 
pensar la complejidad, pero en el 
entendido que no se trata de una moda, 
ni tampoco de una nueva teoría, la 
complejidad (lo complejo) es una realidad 
tan real como la vida misma. Por ello al 
referirnos a lo complejo, que puede ser 
un objeto, una situación o una idea, se 
trata de traer a la conciencia una 
realidad, no un concepto; erraríamos el 
camino si tratáramos de construir todo un 
edificio conceptual alrededor de algo 
lejano a la realidad, esto lo haría 
improcedente e inoperante. Por lo tanto, 
el reto es llegar a pensar lo complejo, 
pero lo complejo desde su cotidianidad, 
desde lo que se hace inmediato a la 
conciencia, tal como lo expresa Edgar 
Mor²n: ñHace falta ver la complejidad all² 
donde ella parece estar, por lo general, 
ausente, como, por ejemplo, en la vida 
cotidianaò (Mor²n, 2007: 87).  
 
Para comprender lo complejo, explica 
Morín (2003), es necesario una definición 
abierta e inclausurable sobre qué 
significa pensamiento complejo. Desde 
un punto de vista etimológico, la palabra 
complejidad es de origen latino, proviene 
de complectere, cuya raíz plectere 
significa <<trenzar, enlazar>>. Remite al 
trabajo de la construcción de cestas que 
consiste en trazar un círculo uniendo el 
principio con el final de las ramitas. A 
manera de ejemplo también la analogía 
de la trenza sirve muy bien. Así, lo 
complejo es como una serie de hilos que 
se entrelazan o entretejen y que llegan a 
formar un solo tejido, dándole forma a lo 

que constituye una trenza. De esta 
forma, tenemos una serie de hilos 
formando un solo cuerpo como producto 
de su entrelazamiento, lo cual tiene el 
significado de lo complejo, esto es, lo 
uno en interrelación con lo múltiple, 
muchos unos enredados en un solo 
paquete.  
 
Entonces nos podemos preguntar ¿Qué 
es complejidad? En términos de Morín 
(Morín, 2003) es un tejido de 
constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados, que 
presentan la paradójica relación de lo 
uno y lo múltiple. En este sentido la 
complejidad se presenta como un tejido 
de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, 
que constituyen nuestro mundo 
fenoménico. Así es que la complejidad se 
presenta con los rasgos inquietantes de 
lo enredado, de lo inextricable, del 
desorden, la ambigüedad y la 
incertidumbre.  
 
Por esto se puede decir que la dificultad 
del pensamiento complejo es que debe 
afrontar lo entramado (el juego infinito de 
inter-retroacciones), la solidaridad de los 
fenómenos entre sí, la bruma, las 
contradicciones  (Morín, 2007).  
 
Desde otro punto de vista, lo complejo 
del mundo se caracteriza por sus 
interconexiones a un nivel global en el 
que los fenómenos físicos, biológicos, 
psicológicos, sociales y ambientales, son 
todos recíprocamente interdependientes 
(Martínez, 2002).  
 
Reiteramos que pensar la complejidad 
requiere pensar en forma compleja, este 
aspecto ha llegado a significar un gran 
reto, una enorme tarea que puede 
trascender hasta el grado de lo vital. Por 
esto se considera que el pensamiento 
complejo va a requerir tiempo para que 
llegue a formar parte de todos los que 
participan de una o de otra forma en la 
aventura del saber. Tendrá que librar una 
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lucha férrea contra la simplificación, la 
parcelación del conocimiento, los 
prejuicios, la vanidad por la novedad, el 
secuestro por parte del poder, la 
ideología y el dogmatismo. Pero también 
tendrá que superar el problema de la 
aplicación. 
 

4. LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 
EN EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 
Por lo tanto, siendo que una de las 
partes centrales y fundamentales de la 
educación es el docente, entonces éste 
debe aprender a pensar lo complejo para 
que pueda ubicar la enseñanza y el 
aprendizaje en el mismo contexto. De 
esta manera, la formación docente viene 
a ser parte vital y generadora del impulso 
que los docentes requieren para 
aprender este tipo de pensamiento. 
 
Desde el punto de vista de Bromberg, 
Kirsanov,  y Longueira (2007), el tema de 
la formación docente focaliza el interés 
de las autoridades educativas y de 
quienes, desde los espacios de 
formación y capacitación docente, actúan 
en calidad de formadores de formadores. 
 
Indican que en las últimas décadas, la 
estructuración de la carrera docente y los 
planes de estudio, han sido revisados y 
resignificados para resolver lo que 
aparece como una urgente necesidad. 
Asimismo, que es mucho lo escrito y 
expresado respecto a formación docente, 
y que se ha puesto énfasis en destacar la 
existencia de dos paradigmas gestados 
en el siglo XX, el conductista y el 
constructivista, los que se plantean como 
antagónicos e irreconciliables en la 
conducción del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, que los dos 
enfoques alrededor de los cuales el 
docente ejerce su papel en el aula son: el 
docente centrado en la enseñanza y el 
docente centrado en el aprendizaje. Sin 
embargo plantean la pregunta ¿Es 

posible otro paradigma para la formación 
docente? 
 
La respuesta que dan ante el 
interrogante planteado es un rotundo sí, 
ya que la característica de nuestro 
tiempo es la globalidad y éste, es un 
desafío que choca contra la 
hiperespecialización que fragmenta el 
saber en parcelas impidiendo ver lo 
global y disolviendo lo esencial. 
 
Mencionan que la globalización está 
asociada con el tema de la complejidad, 
pero ,¿cómo podemos abordar lo 
complejo desde el exceso de 
especialización que omite considerar los 
contextos y sólo recorta y analiza una 
parte del objeto y no su totalidad? 
Este es un  interrogante clave si se 
quiere que el proceso de enseñanza-
aprendizaje responda a las necesidades 
de nuestro tiempo. 
 
Señalan que la escuela ha aislado los 
objetos de su entorno, 
descontextualizándolos y 
fragmentándolos en disciplinas, 
desconociendo y, a veces, llegando a 
anular la tendencia natural del aprendiz 
intuitivo de contextualizar los saberes e 
integrarlos en un conjunto  (Bromberg, 
Kirsanov,  y Longueira, 2007).   
 
En el mismo tenor, David Bohm (2008) 
explica que las distinciones 
generalizadas y omnipresentes entre la 
gente (raza, nación, familia, profesión, 
etcétera), que impiden que la humanidad 
trabaje unida para el bien común, y por 
supuesto, incluso para la supervivencia, 
tienen uno de los factores clave de su 
origen en un tipo de pensamiento que 
trata las cosas como inherentemente 
divididas, desconectadas y 
<<fragmentadas>> en partes 
constituyentes aún más pequeñas. Y se 
considera que cada una de estas partes 
es esencialmente independiente y que 
existe por sí misma (Bohm, 2008). 
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En términos de Morín (2002), existe una 
falta de adecuación cada vez más 
amplia, profunda y grave entre nuestros 
saberes disociados, parcelados, 
compartimentados entre disciplinas, y por 
otra parte, realidades o problemas cada 
vez más pluridisciplinarios, transversales, 
multidimensionales, transnacionales, 
globales y planetarios. 
 
En esta situación se vuelven invisibles: 
los conjuntos complejos, las 
interacciones y retroacciones entre 
partes y todo, las entidades 
multidimensionales y los problemas 
esenciales. 
 
De hecho, la hiperespecialización, es 
decir, la especialización que se encierra 
en ella misma sin permitir su integración 
en una problemática global o en una 
concepción de conjunto del objeto del 
que sólo considera un aspecto o una 
parte, impide ver lo global (que 
fragmenta en parcelas) y lo esencial (que 
disuelve). Ahora bien, los problemas 
esenciales nunca son fragmentarios y los 
problemas globales son cada vez más 
esenciales. Así, todos los problemas 
particulares no pueden plantearse y 
pensarse correctamente si no es en su 
contexto, y el contexto de estos 
problemas debe plantearse cada vez 
más en el contexto planetario. 
 
Efectivamente, la inteligencia que no 
sabe hacer otra cosa que separar, rompe 
lo complejo del mundo en fragmentos 
disociados, fracciona los problemas, 
convierte lo multidimensional en 
unidimensional; atrofia las posibilidades 
de comprensión y de reflexión, 
eliminando también las posibilidades de 
un juicio correctivo o de una visión a 
largo plazo.  
 
Al mismo tiempo, la parcelación de las 
disciplinas hace imposible aprehender ñlo 
que est§ tejido juntoò es decir, seg¼n el 
sentido original del término complejo. 
 

Ahora bien, es necesario un 
replanteamiento, se requiere reconocer 
que el conocimiento pertinente es el que 
es capaz de situar toda información en 
su contexto, y si es posible, en el 
conjunto en el que ésta se inscribe; 
inclusive, es posible decir que el 
conocimiento progresa principalmente no 
por sofisticación, formalización y 
abstracción, sino por la capacidad para 
contextualizar y totalizar (Morín, 2002).  
 
El ejemplo de las hormigas de Steven 
Jhonson (2003) es muy ilustrativo, dice 
que si tomamos en cuenta que diez 
hormigas deambulando en un suelo 
desierto no podrán juzgar 
adecuadamente la necesidad total de 
forrajeras o constructoras, pero dos mil 
har§n esa tarea admirablemente.òM§s es 
diferenteò tambi®n se aplica a la 
distinción entre micromotivos y 
macroconducta: cada una 
individualmente no ñsabeò que est§ 
estableciendo prioridades entre senderos 
hacia fuentes de alimento diferentes 
cuando deja un gradiente de feromonas 
cerca de una pila de semillas nutritivas. 
En verdad, si únicamente estudiáramos 
hormigas individuales aisladas, no 
tendríamos modo de saber que esas 
secreciones químicas son parte de un 
esfuerzo global para crear una línea de 
distribución masiva que transporte 
cantidades comparativamente grandes 
de comida hacia el hormiguero. Sólo a 
través de la observación del sistema 
completo en funcionamiento se hace 
evidente la conducta global. 
 
Por lo antes expuesto, se considera que 
la formación docente en el pensamiento 
complejo requiere promover ese 
conocimiento pertinente que pueda 
captar la complejidad; en el que, el 
docente pueda tener la capacidad de 
identificar y comprender su naturaleza, 
es decir, que hay complejidad cuando 
son inseparables los elementos 
diferentes que constituyen un todo (como 
el económico, el político, el sociológico, 
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el psicológico, el afectivo, mitológico, 
etc.), y que así mismo existe un tejido 
interdependiente, interactivo e inter-
retroactivo entre el objeto de 
conocimiento y su contexto, las partes y 
el todo, el todo y las partes, las partes 
entre ellas. Por esto, la complejidad tiene 
el significado de la unión entre la unidad 
y la multiplicidad. (Morín, 2002).  
 
Por consiguiente para formar el 
pensamiento complejo en los docentes, 
es necesaria una guía que permita 
formar las habilidades propias del mismo. 
Para ello, Morín (Morín, 2003) propone 
una serie de principios que sirven como 
guías del pensamiento complejo; estos 
principios son: 
 
1. Principio sistémico u organizacional. 

El que permite relacionar el 
conocimiento de las partes con el 
conocimiento del todo y viceversa.  
 

2. Principio hologramático. En este al 
igual que en un holograma cada 
parte contiene prácticamente la 
totalidad de la información del objeto 
representado, en toda organización 
compleja no sólo la parte está en el 
todo, sino también el todo está en la 
parte.   
 

3. Principio de retroactividad. Establece 
que no sólo la causa actúa sobre el 
efecto sino el efecto retroactúa o 
retroalimenta informacionalmente 
sobre la causa permitiendo la 
autonomía organizacional del 
sistema. 
 

4. Principio de recursividad. Indica que 
un proceso recursivo es aquel cuyos 
productos son necesarios para la 
propia producción del proceso. De 
este modo los efectos o productos al 
mismo tiempo son causantes y 
productores del proceso mismo, y en 
el que los estados finales son 
necesarios para la generación de los 
estados iniciales. 

 
5. Principio de autonomía dependencia. 

Este principio introduce la idea de 
proceso auto-eco-organizacional. 
Toda organización necesita para 
mantener su autonomía de la 
apertura al ecosistema del que se 
nutre y al que transforma. Todo 
proceso biológico necesita de la 
energía y la información del entorno. 
No hay posibilidad de autonomía sin 
múltiples dependencias. 
 

6. Principio dialógico. Este principio 
ayuda a pensar en un mismo 
espacio mental lógico que se 
complementan y se excluyen 
(orden/desorden/organización). 
 

7. Principio de reintroducción del 
cognoscente en todo conocimiento. 
Es preciso devolver el protagonismo 
a aquel que había sido excluido por 
un objetivismo epistemológico ciego. 
El sujeto no refleja la realidad. El 
sujeto construye la realidad. 

 
En consecuencia, la educación debe 
promover el desarrollo de una 
<<inteligencia general>>, apta para 
referirse de manera multidimensional a lo 
complejo, al contexto en una concepción 
global (Morín, 2011). 
 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Al principio señalamos que la sociedad 
actual se encuentra ante un inmenso 
entramado de relaciones e 
interrelaciones que la hacen cada vez 
más compleja, y que la hacen entrar en 
crisis. En medio de esta crisis 
económica, política, social, científica y 
ecológica, se encuentra inmersa la 
educación. Por esto, la educación 
requiere asumir su compromiso social 
para afrontar los nuevos retos que esto 
representa.  
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También señalamos que el docente es 
uno de los pilares sobre los cuales se 
asienta todo proceso educativo y por lo 
tanto, éste debe aprender a pensar lo 
complejo para que pueda ubicar la 
enseñanza y el aprendizaje en el mismo 
contexto y así estar en posibilidad de dar 
respuesta a los problemas propios de un 
mundo complejo.  
 
Además, que la formación docente viene 
a ser parte vital y generadora del impulso 
que los docentes requieren para 
aprender este tipo de pensamiento. 
 
Indicamos que esta clase de formación 
requiere promover ese conocimiento 
pertinente que pueda enfrentar la 
complejidad, en el cual el docente pueda 
tener la capacidad de identificar y 
comprender que hay complejidad cuando 
son inseparables los elementos 
diferentes que constituyen un todo (como 
el económico, el político, el sociológico, 
el psicológico, el afectivo, mitológico, 
etc.) y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo e inter-
retroactivo entre el objeto de 
conocimiento y su contexto, las partes y 
el todo, el todo y las partes, las partes 
entre ellas. 
 
Finalmente, que el conocimiento 
pertinente en la formación docente, es el 
que es capaz de situar toda información 
en su contexto y, si es posible, en el 
conjunto en el que ésta se inscribe. 
Inclusive, se ha señalado que el 
conocimiento progresa principalmente no 
por sofisticación, formalización y 
abstracción, sino por la capacidad para 
contextualizar y totalizar. Desde luego 
que para desarrollar este tipo de 
pensamiento se requiere de una serie de 
principios que sirvan como guía.  
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1. RESUMEN 

 

Los grandes desafíos de las instituciones 
en las que se oferta la licenciatura en 
Derecho (públicas y privadas) están 
relacionados con, por un lado, la manera 
en la que el maestro actúa en el 
desarrollo de la instrucción del 
estudiante, es decir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El segundo, 
desde la perspectiva formativa del 
docente, el efecto en los estudiantes de 
la percepción del derecho en sus 
docentes; dicha situación como un factor 
detonante que de manera indirecta 
influye, desde luego, en el modo en el 
cual se enseña el derecho, esto es, una 
visión y de retorno al iusnaturalismo (con 
todas sus variantes); la postura 
positivista - formalista; y la visión del 
derecho como hecho. Es responsabilidad 
de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) impulsar y consolidar el 
compromiso de los docentes para que la 
enseñanza del derecho sea dirigida a 
resaltar a la ciencia del derecho como 
una práctica social y moralmente 
relevante, que permita la discusión y la 
convivencia democrática y solidaria 
mediante una búsqueda constante por 
encontrar el tipo de práctica que enseñe 
más eficiente y pertinentemente a vivir 
humanamente a los alumnos. 
 
PALABRAS CLAVES: enseñanza 
jurídica, concepción del derecho, 
formación. 
 
2. INTRODUCCION 

 

La revisión periódica y autocrítica del 
modelo educativo, específicamente lo 
relacionado con el proceso de 
enseñanza aprendizaje jurídico en las 

Instituciones de Educación Superior 
(IES), más que por deber normativo, 
resulta un compromiso ético 
irrenunciable en virtud de la 
responsabilidad social de ser 
ñformadorasò de profesionistas y, al 
mismo tiempo, por las expectativas de 
desarrollo y de transformación social que 
implican en toda nación. 
Los licenciados en derecho poseen una 
injerencia trascendente en la población; 
fundamentalmente porque el derecho es 
el instrumento, que si bien ya no genera 
en su totalidad una convivencia armónica 
y solidaria entre los hombres, sí sigue 
siendo el recurso más valioso, por su 
coercibilidad y aceptación universal, para 
lograr un elevado respeto entre 
individuos y naciones. 
Bajo la visualización referida, en un 
ámbito estrictamente académico, pero 
también propositivo, se comentan dos 
desafíos de las instituciones educativas 
en el área del derecho. El primero 
relacionado con la manera en la que el 
maestro actúa en el desarrollo de la 
instrucción del estudiante. El segundo, 
desde una perspectiva formativa del 
docente, el efecto en los estudiantes de 
la percepción del derecho en los 
docentes. 
La preocupación que ha motivado 
analizar el tema se encuentra 
relacionada, entre otros, con la 
obligación académica y la 
responsabilidad social que debieran ser 
eje rector de una Facultad de Derecho, a 
partir de que es formadora de 
profesionales cuyas cualidades recaen 
en saber investigar, exponer, discutir, 
entre otras. 
 

3. PLANTEAMIENTO 

 

El proceso globalizador al que 
inevitablemente se enfrenta la población, 
implica no sólo crecientes innovaciones 
tecnológicas -reflejadas incluso en 
sofisticadas invenciones para lo más 
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nimio-; extensa y apabullante actividad 
mercantilista ïla mayoría de las 
ocasiones reducida a un consumismo 
superfluo-; un preocupante deterioro del 
medio ambiente; enfermedades como 
stress, ansiedad, depresión, obesidad; 
una espeluznante desigualdad social; 
sino también, una preocupante 
despersonalización del ser humano. 
Despersonalización que  Martín López 
Calva  refiere de la siguiente manera: 

 
 los hombres, como prisioneros de un 
campo de concentración globalizado que se 
nos presenta como la realidad mundial y 
que nos encierra en el circulo vicioso de 
trabajar y competir para tener y consumir 
para tener que trabajar y competir más para 
tener más y consumir más . . . los hombres 
y mujeres de hoy, viven el espejismo del 
confort y el lujo bajo la exigencia invisible de 
ñser alguienò que la mayor²a de los casos 
significa ser rico o ser famoso o ambas 
cosas, ñsalir del mont·nò, ñno ser como 
todosò, sin importar los medios para lograrlo 
ni la duración de esa fama o riqueza. Un 
campo de concentración disfrazado de 
libertad, una indiferencia individualista 
vestida de respeto por el otro, una 
desigualdad creciente y lacerante que brilla 
como ñigualdad de oportunidadesò en 
síntesis, una despersonalización disfrazada 
de ñrealizaci·n personalò (L·pez, 2001:89) 

 
Despersonalización que 
lamentablemente hemos trasladado al 
ámbito educativo, en tal perspectiva bien 
vale lo que señala Jaim Etcheverry, esto 
es, que las escuelas se han convertido 
en: 

¶ Talleres de entrenamiento de la 
fuerza laboral privilegiando ñlo ¼tilò, 
no dando o evitando importancia a 
que los alumnos cuestionen 
profundamente sobre la manera en 
que convivimos; 

¶ Un escenario más del mundo 
centrado en el espectáculo; 

¶ Un laboratorio de las actuales 
tecnologías de la información;  

¶ Una instituci·n ñabierta a la vidaò y a 
la ñdemocraciaò dirigida por las 

apetencias de los más (Jaim, 1999: 
71). 
 

Situaciones entre las que también suelen 
encontrarse: 
 
A) Alumnos desmotivados: que no 
poseen un verdadero gusto por la 
actividad escolar y que no comprenden la 
utilidad personal y social de esta, pero sí 
confundidos e inmersos en un cúmulo de 
ñinformaci·nò que en m¼ltiples ocasiones 
se reduce a su esencia: mensaje 
instantáneo sobre prácticamente todas 
las cuestiones imaginables de cualquier 
parte del mundo, cuestión que implica 
que sumergidos en datos provenientes 
de todas partes y sobre los más variados 
temas, resulta cada día más difícil 
determinar su significado. 
 
Jaim Etcheverry se¶ala que [é] el 
prestigio de la información, que se 
encuentra en el centro de la sociedad 
contemporánea, nos dirige a la peligrosa 
conclusión de que la información 
equivale al conocimiento. Esta idea se ve 
facilitada por el desarrollo asombroso de 
la tecnología que permite manejar datos, 
sustento de una industria en expansión 
que genera empleos y grandes riquezas. 
De igual forma que lo prodigioso de estos 
avances conduce a creer que la 
capacidad de transmitir más datos a más 
gente en menos tiempo equivale a un 
real progreso cultural. Pero, si bien la 
tecnología de las comunicaciones crece 
a una velocidad sorprendente, lo que los 
seres humanos tienen para decirse unos 
a otros no experimenta un desarrollo 
comparable. Es que la información 
adquiere relevancia para las personas 
sólo cuando es iluminada por alguna idea 
sobre la justicia, la libertad, la igualdad, 
la seguridad, el deber, la lealtad. 
Heredamos estas ideas de Platón y 
Aristóteles, Maquiavelo y Hobbes, Santo 
Tomás y Kant. Muy poco de lo que esas 
mentes nos ofrecen está relacionado con 
la información. Si lo estuviera, hoy ya 
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nadie recordaría esos nombres (Jaim, 
1999:71)   
B) Profesores carentes de vocación 
para desempeñar, o mejor dicho, vivir la 
docencia, que enseñan derecho 
estereotipados mayoritariamente en dos 
clases, los profesores ñde siempreò y los 
denominados ñartesanosò 
Los de siempre son los simples 
transmisores del conocimiento, para los 
que la asignatura ya está organizada y 
su prioridad es, si acaso,  el 
cumplimiento de la programación oficial. 
Los alumnos trabajan individualmente, en 
un solo grupo y con un fuerte 
componente ñigualitarioò: el trato y la 
exigencia debe ser idéntica para todos. 
El profesor se relaciona con los alumnos 
a través de una comunicación 
unidireccional, mediante una exposición 
mayoritariamente verbal con soporte 
escrito. Considera que poca o nula 
información relevante, puede recibirse de 
ellos m§s all§ de un ñno entiendoò. La 
clase es únicamente responsabilidad del 
profesor que con su explicación llena 
toda la clase y ocupa todo el tiempo. 
El tipo de profesor denominado 
ñartesanoò caracterizado por la  ausencia 
de cualquier planificación, pero que 
elabora su forma de trabajo a partir de su 
propia experiencia profesional. En la 
búsqueda profesional autónoma y 
mediante grandes cantidades de trabajo 
personal acumula un amplio repertorio de 
recursos profesionales, desarrolla su 
librito  sin apenas tener en cuenta las 
influencias externas procedentes de 
otros puntos de vista. 
En la clasificación consultada 
(Fernández, 1996) existen otros tipos de 
profesores, como por ejemplo, el 
ñt®cnicoò ñel descubridorò y ñel 
constructorò, sin embargo, ¼nicamente se 
se¶alan los tipos relativos al ñde siempreò 
y el ñartesanoò en virtud de que son los 
que generalmente se reproducen en las 
Facultades y Escuelas de Derecho.  
Frente al escenario planteado es 
conveniente presentar algunas 
cuestiones sobre las características 

propias de la enseñanza jurídica en las 
universidades y, en segundo término, la 
concepción o visión que la mayoría de 
profesores tiene acerca del derecho; que 
desde luego es transmitida y presentada 
a los alumnos como la mejor; de los 
cuales pocos cuestionan, pero que 
además, como algunos autores señalan, 
incide directamente en la enseñanza del 
mismo (Gil, 2004:80) 
En las universidades públicas, a 
diferencia de las privadas, el sentido de 
la enseñanza es social, su meta va más 
allá de la formación de un abogado que 
gane juicios o se incorpore a la 
judicatura; tiende a colectivizar la 
educación, moldear seres humanos con 
responsabilidad social (López, 2011:1); 
forjar cualidades en los estudiantes con 
rasgos analíticos y humanísticos. 
Jiménez Moreno (2010) detalla una serie 
de cualidades básicas que debe poseer 
un licenciado en derecho: Cualidad de 
sensibilidad a lo humano. Dirigida a 
aplicar lo teórico y legal con la práctica. 
Cualidad de discusión con retórica. 
Referida a generar en el estudiante 
capacidad argumentativa y discursiva, 
propia de un licenciado en derecho. 
Cualidad de crítica a la ley. Propiciando 
en el estudiante una visión crítica en el 
contenido de la norma. Y, finalmente, 
cualidad de responsabilidad en el actuar. 
Consciente de las obligaciones que trae 
consigo la profesión de abogado. 
A la que se sumaría, basada en la 
experiencia, la cualidad de mantenerse 
informado continuamente pero de 
manera selectiva. La sociedad de la 
información es bombardeada con un 
sinnúmero de noticias diarias que llegan 
al estudiante de golpe, obstaculizando 
privilegiar una sobre otra en atención a la 
utilidad profesional que le generaría.  
Desde una perspectiva axiológica 
(Corcuera, 2000) el abogado debiera 
alimentar los valores de la prudencia y la 
justicia para borrar la mala reputación de 
la profesión. 
El Código de Ética de los Abogados 
(Barra Mexicana del Colegio de 
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Abogados), por su parte, indica otros 
tanto atributos que el abogado, ya en el 
ejercicio de su profesión está obligado a 
practicar, entre ellos, defender con apego 
a las normas morales a su cliente, honor 
y dignidad profesionales, honradez, 
guardar el secreto profesional, puntual, 
etc. 
Habrá también que tomar en cuenta que 
la enseñanza del derecho, en la que se 
involucran no sólo cuestiones 
propiamente técnicas sino, 
principalmente formativas, depende en 
definitiva de la profundidad y diversidad 
de su cuerpo docente, que es 
precisamente el que da forma al plan de 
estudios y que es responsable de los 
resultados de esa enseñanza, y, por lo 
tanto, del tipo de estudiantes que son 
atraídos por la institución. O dicho en 
otras palabras, que es el cuerpo docente 
quién define la facultad (Fiss, 1998). 
Respecto a la segunda cuestión, la 
concepción tradicional de asumir o 
entender al derecho es la positivista o 
formalista. En buena medida esta 
concepción representa la versión 
decimonónica del derecho desarrollada 
en Francia a través de la Escuela de la 
Exégesis, en Alemania mediante la 
Jurisprudencia de los Conceptos y en 
Inglaterra por la Jurisprudencia Analítica. 
Ha sido fuertemente cuestionada en lo 
que Renato Treves ha denominado ñla 
revuelta contra el formalismoò (V§zquez,  
Desde la perspectiva formalista el 
derecho es el conjunto de normas 
generales o particulares emanadas de 
los órganos creados al efecto, bajo dicha 
visión la actividad docente se ha 
circunscrito fundamentalmente a que los 
alumnos conozcan dichas normas para 
que se desempeñen en cualquiera de las 
diversas profesiones jurídicas (Böhmer, 
1998). Como se recordará esta visión 
puede asumir la postura extrema de 
identificar validez-orden jurídico con 
justicia, y sostener que la sola existencia 
del ordenamiento jurídico merece no sólo 
obediencia jurídica, sino también moral, 
por lo tanto, el alumno debe conocer y 

saber explicar el contenido del 
ordenamiento jurídico y reproducirlo con 
la mayor claridad posible; repetir sin 
preguntar o cuestionar el contenido de 
las normas, esto es, asumir una postura 
a-valorativa, descriptivista, y entender 
que los juicios de orden político o moral 
deben discutirse en un ámbito 
extrauniversitario. 
En términos de José Ramón Cossío Díaz 
(Vázquez, p. 136) los elementos de esta 
concepción son, la consideración 
puramente normativa del derecho; el 
estudio exclusivo de las normas 
generales, particularmente las leyes; la 
consideración puramente normativa de 
los órganos del Estado y demás sujetos 
de actuación dentro de los procesos 
normativos; la discusión de los temas de 
estudio mediante las opiniones de los 
profesores o investigaciones del derecho 
(juristas); [é] la ausencia de 
consideración de los que suelen 
denominarse las ´fuentes reales´ del 
derecho; la falta de historicidad para la 
identificación o explicación de las normas 
jurídicas... o retomando a Martín Böhmer: 
La discusión crítica y la investigación 
empírica o normativa no tienen cabida 
en este esquema. No deben sorprender 
la carencia de aulas que permitan un 
diálogo al estilo de seminarios, falta de 
espacios para el debate y la existencia 
de clases y evaluaciones que tiendan a 
entrenar en la resolución de casos, en el 
análisis crítico de textos legales, o en la 
defensa de algún cliente. El diseño del 
plan de estudios calca el diseño del 
sistema jurídico: un curso para la 
Constitución, otro para el código de 
procedimientos civil, dos para el código 
penal, y debido a su extensión, varios 
para el código civil, etc. Las 
evaluaciones son en general a libro 
cerrado y con preguntas sobre diversos 
temas para saber cuánto recuerda el 
alumno de los textos estudiados o si los 
ha comprendido (1998: 137) 
 
Frente a la posición formalista positivista 
está la concepción deliberativa ï 
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democrática, entre sus pioneros 
encontramos a John Dewey y Emile 
Durkheim, siendo Gutmann y Carlos 
Santiago Nino quienes más han 
desarrollado tal ideología a partir de lo 
escrito por John Rawls. Se omite señalar 
la forma de ver o entender el derecho 
denominada crítica-realista en la que se 
sabe también concluyen una diversidad 
de pensadores tales como Francois 
Geny de Francia; el juez Holmes en 
Estados Unidos, la jurisprudencia de 
intereses; Jerome Frank y Roscoe Pound 
representantes de la escuela 
escandinava. 
 
Asume al derecho como una práctica 
social moralmente relevante, es decir, 
como el instrumento o medio que permite 
la discusión democrática y la justifique a 
partir de principios, valores y derechos 
(Vázquez: 245). Y en su enseñanza se 
promueve y procura la formación y el 
ejercicio de la autonomía personal; el 
fortalecimiento de la dignidad humana; y 
la igualdad entre los individuos. Por lo 
que la correcta selección de docentes 
con una concepción humanista del 
derecho coadyuvaría a la formación de 
abogados con una visión respetuosa de 
los derechos humanos (Gil, 2004:93) 
 
Por su parte, Rodolfo Vázquez 
(2001:141) señala que una educación en 
tal directriz solo tiene cabida en una 
sociedad donde la autoridad educacional 
esté distribuida de manera que permita 
participar activamente a los ciudadanos 
tanto en el diseño de las políticas 
educativas como en los contenidos 
curriculares. Que como afirma Gutmann: 
La virtud democrática, para decirlo 
sencillamente significa la posibilidad de 
debatir públicamente los problemas 
educativos ... la habilidad para deliberar 
y, de esta manera, participar en una 
consciente reproducción social. Lo que 
se requiere es de una sociedad 
democrática que asegure la enseñanza 
de aquellos valores necesarios para la 
reproducción del proceso democrático 

mismo, p. e. la responsabilidad la 
tolerancia y la solidaridad valores que 
lamentablemente se encuentran 
extraviados o inexistentes en las 
agendas y vocabulario de gobernantes, 
dirigentes, medios de comunicación, etc. 
que inmersos en la vorágine de 
quehaceres globalizadores no reparan en 
la importancia y eficacia de aquellos.  
Por lo tanto, la fortaleza humana de las 
IES dedicadas a la enseñanza jurídica se 
encuentra precisamente en el modo o 
estilo implementado por el docente para 
ñexplotarò, ñacrecentarò o ñvislumbrarò las 
cualidades o virtudes del futuro abogado. 
Para ello, necesariamente se requieren 
de maestros que amén de visualizar el 
derecho desde la concepción deliberativa 
ï democrática, también  hayan asumido 
el rol de formadores de profesionistas 
con un compromiso social, y no sólo 
como transmisores de conocimientos 
técnicos que bien pudieran ser 
adquiridos a trav®s de una ñsimpleò 
lectura reflexiva. 

 

4. COMENTARIOS FINALES 

 

Es responsabilidad de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) impulsar y 
consolidar el compromiso de los 
docentes para que la enseñanza del 
derecho sea dirigida a resaltar a la 
ciencia del derecho como una práctica 
social y moralmente relevante, que 
permita la discusión y la convivencia 
democrática y solidaria mediante una 
búsqueda constante por encontrar el tipo 
de práctica que enseñe más eficiente y 
pertinentemente a vivir humanamente a 
los alumnos. 
No obstante, previamente, las IES 
debieran convocar a  sus docentes, a 
través de concursos, que reúnan 
indicadores objetivos (grado académico, 
experiencias profesional y académica, 
distinciones, etc.) y subjetivos 
(compromiso, pasión, organización, 
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puntualidad, implementación de 
actividades que permitan vincular el 
conocimiento con la práctica; en una 
palabra: planeación; mismos que podrán 
ser comprobados con observaciones 
continuas durante un semestre mediante 
un instrumento que contenga criterios 
mínimos e indispensables, que midan la 
manera en que se imparte la clase). 
En este sentido, las IES contribuirían a la 
construcci·n de una ñuniversidadò eficaz, 
eficiente, transparente y comprometida 
tanto con el desarrollo de la ciencia y de 
la cultura del entorno, como en el ámbito 
social, dejando al lado discusiones 
dominadas por pasiones ideológicas o 
por grupos de interés. Son estas 
instituciones las que tienen la 
responsabilidad y exigencia de formar 
profesionales del derecho, no sólo 
encargados en la creación de normas, en 
el ejercicio de la abogacía o en el 
desempeño en un cargo público, sino 
porque fundamentalmente el derecho es 
el instrumento que si bien ya no genera 
en su totalidad una convivencia armónica 
y solidaria entre los hombres, sí sigue 
siendo el recurso más valioso, por su 
coercibilidad y aceptación universal, para 
lograr un elevado respeto entre 
individuos y naciones. 
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1. RESUMEN 

 

El oro como vehículo de inversión tiene 
una historia fascinante y es necesario 
conocer un poco la evolución de dicho 
metal para observar que siempre se 
revaluará a si mismo. La historia nos 
enseña que el oro podrá tener vaivenes 
en su valor intrínseco pero con el paso 
de los años dicho metal precioso siempre 
ganará más valor. Aquéllos que quieran 
proteger el valor de su trabajo deben 
revisar en el presente artículo lo que la 
inversión en oro puede ofrecer ante el 
dinero cuyo valor es blando. Por último 
se dirá que aquellos que no tengan la 
capacidad para comprar oro pueden 
comprar plata. 

PALABRAS CLAVES: oro, inflación, 

inversión, crecimiento económico, 

metales, plata, crisis económica, riqueza, 

economía, leyes. 

 

 ABSTRACT 

  

Gold as an investment vehicle has a 
fascinating history and it is necessary to 
know a little bit about the evolution of this 
metal in order to observe that it always 
reevaluates itself. History teaches us that 
gold may have fluctuations in its intrinsic 
value but over the years this precious 
metal will always win more value. Those 
who want to protect the value of their 
work should be reading this article in 
order to know what the investment in gold 
can offer rather than money whose value 
is soft. Finally, we say that those who do 
not have the ability to buy gold can buy 
silver. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia, los humanos han 
buscado procurar la circulación de dinero 
estable. La estabilidad intrínseca en el 
valor del dinero implica que la 
información contenida en este último no 
se encuentra corrompida y por lo tanto 
mayor productividad y prosperidad puede 
lograrse dentro de una economía. Por 
otro lado, el hecho de que dentro de una 
economía haya dinero inestable ïlo que 
a su vez implica que la información 
contenida en éste ha sido corrompida- 
debilita la productividad y la prosperidad 
dentro del orden económico. No es 
posible esperar que dentro de un sistema 
económico, en el cual exista dinero con 
información viciada, pueda haber 
productividad si el medio con el cual 
funciona ïen este caso el dinero 
circulante- se encuentra degradado y 
corrompido.  

El contar con dinero que sea estable es 
sano para la economía mundial, un 
dinero que no es sano es simplemente 
un gran lastre financiero para la mayoría 
de los habitantes del planeta, pero 
siempre habrá enemigos  de la 
estabilidad económica mundial que 
buscarán distorsionar el orden 
económico para impulsar su propio 
beneficio. Ejemplo más reciente: los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 y 
las invasiones a Irak y Afganistán lo cual 
coincide con el aumento parabólico del 
valor de las onzas de oro. ¿Quiénes 
fueron algunos de los personajes que se 
beneficiaron con las guerras y la 
inflación? Pues los inversionistas que 
poseían activos en metales. ¿Es una 
mera coincidencia el hecho de que a 
inicios del año 2000 la onza de oro tenía 
un valor de 282 dólares mientras que a 
finales del año 2010 la misma onza de 
oro reportó un valor de 1405 dólares? 
¿Qué sucederá con el valor de las onzas 
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de oro y de plata a finales del año 2020 
si es que hay otra guerra o algún otro 
cataclismo? 

Las crisis y el malestar de unos son las 
oportunidades de otros. En pocas 
palabras la riqueza de unos es la 
pauperización de otros. ¿Cómo 
explicarlo? Tal como sucede con los 
médicos quienes  se benefician de los 
padecimientos de los enfermos o los 
políticos que aprovechan las 
necesidades de los ciudadanos para 
enriquecerse, etcétera.  

Para lograr acabar con el abuso 
económico, del cual somos objeto la gran 
mayoría de los habitantes de este 
planeta por parte de los amos del 
universo y que son quienes a su vez 
impulsan la inestabilidad económica,  se 
hace necesaria la educación financiera. 
Ya que esta nos brinda los instrumentos 
necesarios para que lleguemos a ser 
capaces de reconocer los patrones o 
eventos económicos perniciosos que se 
presentan dentro de una economía, lo 
cual abordaremos en este trabajo en 
relación con el desarrollo del tema del 
oro ïprincipalmente- y en menor medida 
el de la plata.  

Para este objetivo resulta imperante que 
conozcamos la historia económica del 
oro. Así, ser capaces de reconocer los 
patrones o eventos económicos 
amenazantes que destruyen nuestra 
riqueza y poder  anticiparnos al caos o 
colapso financiero que ï posiblemente- 
ocurrirá en un futuro próximo. 

 

3. EL ORO 

 

El oro de acuerdo a inversionistas de alto 
renombre es la inversión única. La 
inversión en oro ha servido al hombre 
durante milenios y desde los tiempos de 
los antiguos egipcios y romanos hasta 
nuestros días, por la fascinación ante su 

belleza así como por su poder para 
transformar nuestras vidas. 

 

El rol monetario del oro a través de la 
historia humana se ha desarrollado y 
transformado junto a la evolución de los 
sistemas económicos y junto a éstos la 
fuerza de la clase social dominante. Las 
revoluciones sociales y los desarrollos 
económicos desembocan en un nuevo y 
prevaleciente modo de producción y de 
dominación que se da por parte de una 
nueva clase social. 

Actualmente son los banqueros, las 
grandes empresas crediticias y los 
comerciantes ricos los que han puesto 
especial énfasis en utilizar el oro para 
dominar a las masas en el sentido 
estrictamente económico. ¿No es acaso 
un hecho que si las masas son 
dominadas en lo económico son también 
dominadas en estricto sensu?  

En la economía global moderna se 
puede observar que el oro ha aumentado 
su valor de una manera parabólica y se 
espera que en los próximos años este 
metal precioso continúe multiplicando su 
valor. Es la opinión de algunos 
inversionistas sofisticados que nos dicen 
que en la década que va del año 2010 al 
2020 se dará la mayor transferencia de 
riqueza económica que jamás se haya 
experimentado en la historia. ¿Estamos 
preparados para recibirla? Si usted lo 
está haga caso omiso de este escrito, de 
lo contrario convendría echarle un 
vistazo. 

 

4. MUNDO OCCIDENTAL  

 

La acu¶aci·n es simplemente ñel 
convertir (metal) en monedas.ò 
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(Merriam-Webster´s, 2003) Las monedas 
tienen como fin estandarizar el peso de 
los metales. 

 

ñS·lo desde el a¶o 700 antes de Cristo 
encontramos registros consistentes del 
sistema monetario del mundo. El crédito por 
la creación de una acuñación oficial 
pertenece a los jonios o lidios dentro del 
Imperio Griego de Asia Menor ï Turquía 
moderna. Aunque los mercaderes de 
aquéllos días estaban añadiendo su propio 
sello de valor a los lingotes que circulaban 
libremente, la corrupción fue una parte 
integral de la naturaleza humana como lo es 
hoy en día. La primera acuñación oficial fue 
la estandarizaci·n de los pesos.ò 
(http://armstrongeconomics.com/research/m
onetary-history-of-the-world/historical-
outline-origins-of-money/700-550-bc/) 

 

Las primeras monedas que se hicieron 
(en lo que hoy es Turquía) tuvieron el 
propósito de poner en circulación 
metales -asignándoles por decreto un 
valor nominal mayor a lo que realmente 
valían intrínsecamente. Es decir, lo que 
realmente buscaban los gobernantes 
lidios con esta situación era que dichas 
monedas rebasaran su valor metálico 
real.  

Tal como se suscitó con el electro -
moneda oficial de Lidia- que buscaban 
reemplazar a las combinaciones de oro y 
plata que se encontraban de forma 
natural en los yacimientos del río 
Patroclo cerca de Sardis, pero el: 

ñElectro fue un bien que se encontraba 
disponible localmente y que estaba 
controlado por los reyes de Lidia y estos 
últimos transformaron algunos de estos 
bienes en monedas de peso consistente al 
aplicarles diseños protuberantes. Con su 
variable contenido natural el electro en su 
forma de lingote fue un metal difícil en el uso 
del intercambio económico cada vez que 
cambiaba de manos, su valor intrínseco 
tenía que ser determinado utilizando la 
ópiedra de Lidiaô. El contenido fluvial del oro 

variaba fuertemente, de 65 a 85% y para 
contrarrestar este problema, los lidios 
transformaron los lingotes del electro en 
monedas. La acuñación se inventó 
precisamente debido al variante valor 
intrínseco del electro, el cual no podía 
circular fácilmente sino era con garantía. La 
acuñación tuvo el propósito de resolver una 
dificultad local en Lidia y sus pueblos 
conquistados: aquél que consistió en utilizar 
un metal de valor inconsistente en las 
transacciones.ò  (http://www.achemenet.com
/document/KONUK_Asia_Minor.pdf) 

Al tener los reyes de Lidia el control 
sobre la acuñación de las monedas esto 
les permitió disminuir el contenido de oro 
al mismo tiempo que incrementaban la 
cantidad de plata en comparación con el 
electro natural que se obtenía de los 
sedimentos de los ríos. Este proceso fue 
exactamente en realidad un primer 
evento de creación de moneda blanda. 

"La moneda blanda es aquélla sobre la cual 
se espera una fluctuación errática o una 
depreciación en comparación con otras 
monedas circulantes. Dicha blandura es 
típicamente el resultado de una inestabilidad 
política o fiscal dentro del país en cuestión." 
( http://www.servinghistory.com/topics/Hard_
currencies) 

El sello en las monedas significó que 
estas fueran aceptadas por el valor 
nominal, como si fueran hechas de 
electro natural, aunque el valor del 
artículo artificial fuera en realidad mucho 
menos que aquél debido a que tenía una 
cantidad de oro mucho menor. 

"Las primeras monedas fueron hechas de 
electro, una aleación natural de 
aproximadamente 70 por ciento oro y 30 
por ciento plata. Pero el atesoramiento de 
las primeras monedas encontradas en el 
templo de Artemisa en Efeso en 1904 
contenía monedas de electro "artificial" 
con contenidos de oro mucho menores. El 
peso de las monedas stater (o sus 
fracciones) fue uniforme pero su contenido 
de oro era tan bajo como 30 por ciento. 
Los Lidios y los Griegos aprendieron no 
sólo el cómo utilizar las antiguas técnicas 
egipcias de metalurgia sino que también 
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aprendieron a sobrevaluar las monedas al 
utilizar menos del metal más caro y al 
mismo tiempo explotar la prerrogativa 
monetaria como un instrumento fiscal." 
(Mundell,1998:9) 

 

Las fallas con los experimentos del 
dinero blando en la antigua Grecia sin 
duda inspiraron a Solón de Atenas, 
quien, poco después de asumir el poder 
en el 594 antes de Cristo, produjo una 
nueva moneda y la ciudad-Estado de 
Atenas disfrutó de un largo periodo de 
avance económico y social. 

 

ñélas óreformasô monetarias de Sol·n 
(aprox. 590 a.C.)élas cuales establecen el 
valor de las monedas. Sin embargo, estos 
valores fueron establecidos en unidades de 
peso que se remontan al año 3000 a.C., 
sino es que antes.ò (Randall, 2003:47) 

 

De lo anterior se desprende que el valor 
del dinero en Grecia bajo el gobierno de 
Solón de Atenas era estable ya que no le 
asignaban un valor sino que éste se 
encontraba dado por sus unidades de 
peso. 

 

ñEl hecho de que Sol·népudiera 
proclamar el número de gramos de metal 
que en adelante igualaría a la mina, al 
talento o dracma es la prueba de que la 
era del ódinero-estadoô hab²a llegado. No 
pod²a ser el caso de que el óvalor del metal 
preciosoô contenido en las monedas 
pudiera haber determinado el valor del 
dinero, pero las reformas cambiaron el 
valor del metal con relación a su unidad 
monetaria.ò 

 ( http://e1.newcastle.edu.au/coffee/pubs/w
orkshops/12_2001/wray.pdf) 

 

Sin embargo, a pesar de este éxito, la 
intención de manipular el flujo de dinero 
en Grecia permaneció. Ejemplo más 
claro lo encontramos con Platón quien 
sostuvo en Las Leyes que: 

 

ñEl legislador debe ser cuidadoso sobre 
el cómo los ciudadanos hacen su 
dineroò 

( http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.ht
ml) 

ñLa forma correcta es el poner los 
bienes del alma primero y en la escala 
más alta, siempre asumiendo 
moderación para ser la condición de 
ellos, asignarle el segundo lugar a los 
bienes del cuerpo; y en tercer lugar al 
dinero y a la propiedad.ò 

 ( http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.ht
ml) 

ñAdem§s, la ley impone que a ning¼n 
hombre le será permitido el poseer oro y 
plata, sino solo monedas de uso 
diarioépor eso nuestros ciudadanos 
deberán tener una moneda que se 
utilice entre ellos pero que no deberá 
ser utilizada por el resto de la 
humanidad.ò 
( http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.ht
ml)  

Es muy evidente que Platón buscaba -
con sus Leyes- que los reyes filósofos 
monopolizaran a toda costa el flujo de 
dinero en la Grecia antigua, pero su 
punto de vista acerca del dinero no era 
su fuerte sino que más bien resultó ser 
un fracaso que casi le cuesta su libertad. 
Platón fue un gran filósofo pero pésimo 
como economista. 

ñEn el a¶o 387 antes de Cristo, Platón 
escribió en su obra Las Leyes que el 
dinero doméstico no debería exportarse, 
que debería restringirse su 
abastecimiento y que fuera 
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intercambiable sólo con otras monedas 
manejadas por los reyes. Platón 
convenció a Dionisio de que manejara la 
economía con dinero blando y pronto 
después Dionisio empezó a emitir 
monedas de estaño con un valor 
nominal de aproximadamente cuatro 
veces por arriba de su valor metálico. 
Cuando Dionisio intentó hacer lo mismo 
con las monedas de plata ïdándoles un 
valor de aproximadamente dos veces a 
lo que realmente era su valor metálico- 
la táctica falló. La desastrosa 
devaluación de la moneda circulante 
terminó con la carrera de Platón como 
asesor financiero y Dionisio lo envío al 
mercado de esclavos en Corintios.ò 
(Johnston, 2011:87) 

Por otro lado, Aristóteles rechazó todas 
las enseñanzas de su maestro en cuanto 
a políticas monetarias se refirió y abogó 
por una moneda corriente estricta que 
consistía en monedas de peso completo. 
Para darle soporte a esta afirmación 
diremos que:  

ñéSchumpeter teoriz· que Arist·teles 
aceptó el valor interno del dinero y que 
la ley llevaría a cabo la autenticación 
del metal del cual sería acuñada la 
moneda éMarjorie Crace Hutchinson 
argumenta lo mismo diciendo que óLa 
doctrina de Aristóteles en torno a la 
función del dinero era que éste servía 
como un medio de intercambio o una 
medida de valor de los bienes y como 
un dep·sito de valoréò          
(http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstre
am/spoudai/636/1/t32_n1_51to76.pdf) 

Alejandro de Macedonia, discípulo de 
Aristóteles, llegó al poder a la edad de 21 
años y en los siguientes 12 años unificó 
al antiguo mundo bajo un estándar de 
plata fidedigno. Esto lo podemos 
corroborar diciendo que: 

"...fue a través de la educación de 
Alejandro que Aristóteles  ejerció su 
mayor influencia en la historia...y quien 
con sus pensamientos construyó la 

morada tan amplia que se conformó 
con la ciencia occidental por 2000 
años y que ayudó -a través de las 
ideas inculcadas a Alejandro- a crear 
las condiciones necesarias con el fin 
de que Occidente pudiera nacer. Si no 
hubiese sido por Alejandro difícilmente 
habríamos conocido el nombre de 
Aristóteles. Sin Aristóteles, Alejandro 
jamás habría llegado a ser el Alejandro 
que admiramos." (Hummel, 1993:39-
51) 

Gracias a la existencia de un sistema 
monetario estable y a la expansión del 
comercio a través de la eliminación de 
las barreras comerciales, se permitió a la 
ciudadanía -que vivía bajo la autoridad 
de Alejandro de Macedonia- 
experimentar una bonanza económica 
sin precedentes.  

"Fue la Grecia de Alejandro el Grande 
quien, en y aproximadamente 330 antes 
de Cristo conquistaría y posteriormente 
unificaría el viejo mundo conocido, 
utilizando la plata, sustituto confiable del 
oro, como la columna vertebral de un 
sistema monetario estable. Su sistema 
monetario estable, así como la 
disminución de las barreras al comercio, 
resultaron en una ampliación del 
comercio y en un imperio floreciente." 
(Gibbons, 2010:140) 

 

5. ROMA 

 

A lo largo del tiempo las historias en 
Roma parecen repetirse: conquistas, 
atracos, sometimiento y el auge del valor 
de los metales preciosos. Siendo este 
último un factor clave en el ascenso y 
declive de este poderoso imperio. 

 

"A la muerte de Alejandro de Macedonia en 
el año 323 después de Cristo, la calidad de 
las monedas circulantes decayó y el sistema 
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monetario una vez más se fracturó. Las 
monedas circulantes firmes fueron 
retomadas por la República Romana en la 
cual se empezó por introducir el bronce 
estándar para posteriormente incluir la 
plata...Después de muchos años de éxito, la 
acuñación Romana eventualmente cayó en 
desorden y en pérdida del valor intrínseco 
de las monedas lo que reflejaba la caída de 
la República. La acuñación Romana fue 
hecha moneda circulante estable otra vez 
por Julio César. Su sistema basado en oro y 
plata se extendió por todo el antiguo mundo 
junto con la expansión del Imperio Romano. 
Después de la paz en el año 54 antes de 
Cristo, las tasas de interés típicas en 
préstamos comerciales denominados en oro 
cayeron de 4 a 6 por ciento anualmente, el 
más bajo en la historia Romana. 

Después del asesinato de Julio César en el 
año 44 antes de Cristo, Roma cayó 
nuevamente en la guerra civil y en la 
corrupción del valor de su moneda pero la 
moneda circulante firme fue reestablecida 
por Octavio (hijo adoptivo del César). 
Octavio formó la base para la fuerza 
económica de Roma y la consolidación del 
Imperio, tomó el nombre de Augusto y 
gobernó hasta el año 14 después de Cristo 
bajo los principios de dinero estable, 
impuestos moderados, libre comercio, libre 
empresa y propiedad privada. El círculo del 
comercio una vez más abarcó el mundo 
Mediterráneo antiguo. El mando de Augusto 
fue la cresta de la ola en lo que se refiere a 
la calidad monetaria y financiera. Desde el 
25 antes de Cristo hasta por lo menos el 
año 10 después de Cristo, los intereses 
comerciales de los préstamos cayeron una 
vez más en el rango del 4 al 6 por ciento." 
(Lewis, 2007:22-23) 

 

Grandes cantidades de metales ï
principalmente oro y plata- fueron 
explotados, desde España hasta Persia, 
de la Bretaña hasta Egipto, cuya puesta 
en circulación -como monedas- 
fortalecieron la economía Romana, lo 
que provocó una prosperidad y 
crecimiento económicos sin precedentes 
durante centurias. 

 

ñLos Romanos fueron los mineros y 
buscadores más intensivos después de 
que la riqueza metálica ya había 
comenzado a ser explotada. Lo último 
fue obviamente el objetivo de la mayoría 
de las conquistas Romanas, sobre 
aquéllas naciones ricas en dichos 
bienes...las extensiones del Imperio 
coinciden en forma extraordinaria con la 
distribución del metal en Europa, Asia, y 
el Norte de África. Además, las 
periferias del Mapa Imperial, aunque 
eran ricas desde el punto de vista de la 
agricultura, no tenían atractivo para los 
Romanos debido a que no tenían 
riqueza mineral.ò (Agricoloa, 1950:83) 

 

Pero tal como reza la ley: ñtodo lo que 
asciende tiene que descenderò la historia 
de la fortaleza económica de Roma no 
fue la excepción: tras haber alcanzado la 
cúspide financiera gracias a la 
incorporación de los metales en su 
economía, pareciera que sus 
gobernantes hicieron todo lo posible para 
alterar su moneda y: 

 

ñAureliano (270-275), quien encarando 
las revueltas y los pagos en bienes para 
los  soldados, descubrió una nueva 
forma de inflación ïemitiendo monedas 
con una denominación más alta- lo que 
permitió que la inflación se disparara sin 
restricciones por la dificultad de reducir 
el contenido de la plata en las monedas 
aún más. Una moneda de 20 denarios 
era cobre sólido con un baño ligero de 
plata. Como consecuencia de lo anterior 
las rebeliones estallaron y Aureliano fue 
asesinado en el a¶o 275.ò (Lewis, 
2007:23) 

 

El descenso gradual del poderío Romano 
se dio a la par de la disminución 
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paulatina de su actividad minera ïlo que 
provocó un desabastecimiento de 
metales preciosos para su economía. Por 
otra parte, el fin de las guerras imperiales 
provocó además el estancamiento de su 
expansión geográfica; lo que incidió 
directamente en la merma productiva de 
las minas impidiéndose así la 
compensación del declive tributario que 
el Imperio estaba viviendo. También ï
debido a la falta de las guerras 
imperiales- los prisioneros de guerra -
cuya labor principal se centraba en la 
explotación minera- no estuvieron 
disponibles por más tiempo. Al 
presentarse esta situación, la cantidad de 
monedas en circulación dentro del 
Imperio Romano resultó insuficiente para 
satisfacer las exigencias del crecimiento 
económico y comercial así como del 
gasto militar. 

 

 ñEn respuesta a la disminuci·n de los 
abastecimientos en oro y plata, el 
Estado Romano empezó a alterar su 
moneda circulante, reduciendo en las 
monedas su contenido metálico 
mientras se mantenía el valor nominal 
oficial. Al incrementar el gasto militar y 
el pago de soldados en monedas de 
plata, a la vez de que la producción 
minera disminuía, se hizo necesario por 
parte de los subsecuentes gobernantes 
mermar el valor metálico del denario de 
plata. El cada vez más militarizado 
Imperio Romano requirió más y más 
monedas para obtener el apoyo de los 
soldados legionarioséMientras m§s 
monedas eran necesitadas para 
comprar la misma cantidad de bienes y 
servicios como antes, la cantidad de 
plata y oro que los Romanos 
comerciaban también decayó. Mientras 
el abastecimiento de los metales 
preciosos continuaba en declive, la 
cantidad de las monedas puestas en 
circulación continuó aumentando. Lo 
que siguió fue una total y absoluta 
pérdida de confianza en la moneda 

corriente imperial dentro del Imperio, 
haciendo del denario algo 
absolutamente inútil. En una larga serie 
de regulaciones sobre los precios y las 
monedas circulantes, el Emperador 
Diocleciano (284-305 después de 
Cristo) intentó restaurar la confianza 
general en el dinero Romano y traer a la 
inflaci·n bajo control.ò (Wasserman, 
2010:84) 

 

A medida que Roma se tambaleaba 
debido a la hiperinflación y al aumento de 
los impuestos, su declive económico se 
aceleró. Diocleciano luchó por detener la 
inflación, inclusive con la emisión de 
nuevas monedas con contenido metálico 
completo. Sin embargo, él le dio a las 
nuevas monedas un valor nominal 
equivalente a las viejas monedas 
alteradas, y como resultado de ello 
tenemos que sus nuevas monedas 
fueron simplemente acaparadas y 
puestas fuera de circulación. Diocleciano 
fue sorprendido por su fracaso. (Lewis, 
2007:24) 

 

Habiendo fallado en la restauración de 
una moneda circulante confiable, como lo 
hicieran Alejandro Magno, Julio César y 
Augusto, Diocleciano decretó el control 
de precios en su famoso Edicto de 
Precios 301, que simplemente exacerbó 
el problema al introducir un nuevo 
impedimento al comercio. Aunque la 
pena de muerte se aplicó a las 
violaciones de sus controles de precios, 
éstas fueron un fracaso y tuvo que ser 
desechada después de que muchos 
habían sido ejecutados. Tan pronto como 
la hiperinflación había alcanzado su 
última fase y el sistema monetario se 
había colapsado por completo, 
Diocleciano abandonó los pagos de 
impuestos en monedas  por el pago de 
bienes y servicios.  

(Lewis, 2007:24) 
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ñDurante el reinado de Augusto, la 
moneda de oro aureus fue la 
cuadragésima parte de una libra de oro, 
pero en el reinado de Nerón, de setenta a 
ochenta años después, el aureus fue la 
cuadragésima quinta parte de una libra 
de oro. En el reinado de Constantino, 
alrededor de 270 a 280 años después, el 
aureus había disminuido su valor 72 
veces en relación a una libra de oro. Para 
el 304, la cantidad de acuñación Romana 
disminuyó tres quintas partes, pero el 
aureus  sólo había disminuido en valor un 
poco menos de la mitad. Sin embargo, el 
oro alterado aurei ahora estaba 
circulando por su peso en vez de su valor 
oficial. Con la poca fe que quedaba en la 
moneda circulante de la Roma Imperial, 
la población estaba ahora utilizando el 
peso del oro en el aureus alterado como 
depósito de valor, tanto para el comercio 
como para el acopio.ò (Wasserman, 
2010:85) 

 

Muchos estudiosos de la historia 
económica coinciden en que la debacle 
de Roma como Imperio se debió 
principalmente a la completa alteración 
de la base metálica de su moneda 
circulante corriente. Diocleciano hizo 
todo lo posible por detener la inflación 
que vivió el Imperio pero el mundo 
pareció no cooperar, ya que, los 
ciudadanos romanos en vez de dejar que 
las nuevas monedas circularan 
libremente las acapararon porque sabían 
que las nuevas monedas con la base 
metálica sana eran depositarias de valor, 
situación que no observamos con las 
monedas de cobre y bronce que se 
emitieron. 

ñLos pasos por los cuales el Estado 
(Romano) cayó fue más visible por la 
alteración de sus monedas: y no hay 
síntoma más seguro de corrupción en 
un Estado que el de la corrupción del 
dinero.ò (Harris, 1985:11) 

 

Entre las consecuencias que 
encontramos dentro del Imperio Romano 
destaca la observación de una sociedad 
cada vez más estratificada. Los ricos 
entendieron el mecanismo de la 
alteración metálica del oro y la plata con 
la consecuencia de que empezaron a 
acaparar las monedas con este 
contenido metálico; y obviamente todos 
aquéllos que acapararon los metales 
inalterados se hicieron más ricos. Por el 
contrario los pobres se quedaron con las 
monedas de cobre sin valor además de 
llegar a ser cada vez más dependientes 
de la asistencia pública. Amigo lector, 
¿ve usted alguna analogía con lo que 
está sucediendo económicamente a nivel 
global? ¿No ve usted algunas 
coincidencias? 

 

6. MUNDO GLOBALIZADO 

 

En el mundo antiguo se pudo observar 
con relativa facilidad cómo Alejandro 
Magno ï al utilizar la plata como 
moneda- pudo construir una economía 
fidedigna dentro de su imperio. Al igual 
que él, Julio César tuvo la capacidad 
para consolidar el éxito económico 
dentro del Imperio Romano al utilizar el 
oro y la plata, empezó a tambalearse 
cuando Nerón y sus sucesores 
empezaron a alterar el contenido 
metálico del aureus y del denarius.    

 

En la actualidad, las economías del 
mundo son más volátiles y por lo tanto es 
mucho más fácil para las personas 
volverse ricas o pobres. Tener la 
información sobre los patrones 
económicos que suceden alrededor del 
mundo es la clave para hacerse rico ïo 
para por lo menos no empobrecerse 
tanto-. Contar con la información 
histórica precisa sobre los eventos 


































































































































