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PRESENTACIÓN Para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), es un honor compartir esta coedición de la revista Ra Ximhai con el Programa En Sinaloa se Viven los Valores y el Espacio Común de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes del Estado de Sinaloa (EC-IFAD-SINALOA) en el marco del Congreso Internacional: Educación en Valores, Formación Docente Integral, Aprender a Convivir por el Compromiso de los Niños, Equidad-Inclusión. La presente coedición es una de las formas de difusión colectiva del conocimiento y colaboración interinstitucional en torno al análisis y reflexión sobre la temática de valores y formación docente integral. Ra Ximhai, volumen 12, número 6 edición especial contiene tres secciones. La primera denominada Artículo Científico, incluye un total de treinta y dos artículos. El primero, “La evaluación de los aprendizajes en los programas de formación docente”, de Albertico Guevara Araiza, Vera Lucía Ríos Cepeda y Judith Ponce Villarreal en el que se presenta una indagación documental de los planes y programas de estudio de la educación normal con base en la interrogante: ¿Cómo han aprendido a evaluar los aprendizajes los docentes activos y jubilados? Derivado de esta duda plantean dos posibilidades: por medio de los procesos de su formación inicial o mediante su práctica profesional. Para ello investigan en documentos oficiales y a través de la consulta a los propios docentes, estén o no en servicio. Laura Alejandra Ramírez Carmona, Vera Lucía Ríos Cepeda y Albertico Guevara Araiza autoras y autor del artículo “Desafíos educativos para la convivencia escolar”, presentan la temática de la falta de valores para la convivencia escolar y el fortalecimiento de adecuados ambientes de aprendizaje, donde se desarrollan las diferentes problemáticas detectadas en la Escuela Primaria Cámara Junior, ubicada en el sector sur de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Se establece un estudio con alumnos que requieren apoyo para reforzar el sistema de valores para la práctica de relaciones pacíficas y armónicas. Con el título “La comprensión lectora: una evaluación clínica y cuantitativa”, de Efrén Viramontes Anaya, Lylia Ana Morales Sifuentes y María de Jesús Delgado Nájera, en el que plantean y valoran una propuesta de intervención en una escuela primaria. Participan dos grupos paralelos de segundo grado, llamados de control y experimental, a este último se le aplican las estrategias en el momento previo a la lectura, para posteriormente hacer una comparación entre ambos grupos en relación a los niveles de comprensión lectora. Los resultados indican que lo realizado no fue suficiente como para establecer diferencias significativas entre los grupos, arribando a que se requiere más tiempo y eventos de lectura para que los resultados puedan ser suficientemente concluyentes. El artículo de María Isabel Ramírez Ochoa, “Valoración del blog como medio dinamizador de procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación normal”, comparte los resultados de la intervención del blog Proyecto de lectura y escritura, ENEF como medio tecnológico educativo para transformar el entorno tradicional de aprendizaje de la asignatura Taller de lectura y escritura, durante el ciclo escolar 2012-1, en el grupo normalista de segundo semestre. Los resultados demuestran la utilidad de esta tecnología como dinamizador de procesos de aprendizaje.



17



18 | Presentación



En el trabajo acerca del “Análisis documental de la V heurística mediante la cartografía conceptual”, los autores Faridy Bermeo Yaffar, José Silvano Hernández Mosqueda y Sergio Tobón Tobón analizan la situación y los retos didácticos que enfrentan los docentes en el campo del pensamiento matemático especialmente en el nivel medio superior. Señalan que la falta de comprensión de los conceptos fundamentales, así como la ausencia de reflexión y la falta de conciencia de las acciones realizadas, han generado que el pensamiento matemático continúe siendo una meta difícil de alcanzar en el aprendizaje de las nuevas generaciones. Los principales resultados destacan las características de la UVE heurística como una estrategia para la gestión del conocimiento, ya que se basa en la comprensión, análisis, interpretación y resolución de un problema del contexto a partir de los saberes que integran una competencia. Esto permite generar actividades de aprendizaje contextualizadas en donde los procedimientos, conceptos y actitudes relacionadas con el pensamiento matemático contribuyan en el mejoramiento de las prácticas docentes, de forma sistemática y fundamentada en nuevos enfoques como la socioformación. Guadalupe Iván Martínez Chairez, Albertico Guevara Araiza y María Manuela Valles Ornelas, autores y autora del artículo “El desempeño docente y la calidad educativa”, realizan una investigación de corte mixto, de procedimiento secuencial comprensivo-correlacional. Obtienen como resultados que los profesores consideran que la calidad educativa no solo depende de su desempeño docente, sino que existen cuatro factores (escuela, contexto, docente, gobierno) que necesitan trabajar de forma colaborativa. Además que existe una correlación .578 entre los años de servicio del docente y el puntaje de sus alumnos en pruebas estandarizadas que repercuten en el maestro, pero no existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa desde el enfoque de inputs. Ramiro Álvarez Valenzuela en el artículo “Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato” presenta las concepciones epistemológicas de una muestra de 114 profesores de bachillerato universitario del área de ciencias naturales, las cuales se refieren a las ideas acerca del papel que desempeña la observación en el desarrollo el conocimiento científico, así como el quehacer de los científicos en el proceso de la generación del conocimiento. Incluye también el nivel de alfabetización científica a partir de la bibliografía que se utiliza como fuente de información en al trabajo docente. El resultado también permite identificar el nivel de alfabetización científica en los alumnos y su influencia en el aprendizaje. Jesús Javier Vizcarra Brito, María Zoila Osuna Lizárraga y Francisco Alberto Salas Aragón en el artículo “La asesoría académica en línea para la enseñanza y el aprendizaje del español. Una experiencia del Sistema Educativo Valladolid” presentan los fundamentos científicos, los objetivos, las características y algunos de los principales impactos del programa de Asesoría Académica en Línea que desarrolla el Sistema Educativo Valladolid, el que se ha diseñado e implementado en varias asignaturas; en este caso, se presenta las experiencias obtenidas con la asignatura de Español en el nivel de primaria. En el artículo “Inteligencia emocional e integración grupal en el aula: dos consideraciones en la formación docente”, la autora Jazmín Ivette Burrola Herrera, y los autores Luis Manuel Burrola Márquez y Efrén Viramontes-Anaya exponen los resultados del trabajo de investigación en el nivel de primaria donde se utilizó la inteligencia emocional como herramienta para favorecer la integración grupal y el método investigación acción con estrategias para mejorar situaciones de conflicto entre los integrantes del grupo de tercer grado. La investigación arrojó que trabajar la inteligencia emocional en el aula mejoró significativamente las relaciones del grupo, se propició el respeto que en un inicio era casi nulo, se reforzaron algunos valores como la empatía y la tolerancia, así como la confianza entre pares y con el
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docente. El trabajo “La especialización docente por campos formativos en la educación básica mexicana. Una necesidad para concretar el modelo curricular” de Jesús Javier Vizcarra Brito, Martha Lorena Tirado Urrea y Bernardo Trimiño Quiala, tiene como objetivo argumentar la necesidad y las ventajas que tendría la especialización de los docentes por campos formativos, presentan algunas de las problemáticas que se manifiestan en la educación escolar actual y que ninguna transformación curricular por sí sola puede erradicar. El siguiente artículo, “La práctica del valor del respeto en un grupo de quinto grado de educación primaria” de Mayra Selene Uranga Alvídrez, Diana Edith Rentería Soto y Geovanni Javier González Ramos, en el que indagan la temática de la falta de respeto con la intención de favorecer en un análisis crítico documental los vínculos afectivos y la autorregulación de las emociones, así mismo realizan la investigación con un enfoque cualitativo utilizando un diseño etnográfico, su contenido analítico describe el escenario que gestan las relaciones interpersonales, los principales resultados indican que existen múltiples factores que asisten el espacio inhóspito áulico, la mediación, la influencia del núcleo familiar, el contexto geográfico cultural y el nivel de actuación del maestro para crear ambientes de aprendizaje libres de violencia. Continuamos con “Estrategias didácticas para desarrollar el interés y el aprendizaje de una segunda lengua extranjera” de Geovanni Javier González Ramos, Diana Edith Rentería Soto y Mayra Selene Uranga Alvídrez en el que muestran los resultados de una investigación llevada a cabo en nivel superior donde se crearon atmósferas de aprendizaje como herramienta para incitar el interés y el aprendizaje por una segunda lengua extranjera. La aplicación de las estrategias didácticas demostró que al involucrar las experiencias y conocimientos previos, en actividades que capturen la atención, facilita el empoderamiento del segundo lenguaje en un ambiente de respeto y tolerancia, al lograr la atención de las alumnas, la motivación participativa activa es objetiva. Myrna Delfina López Noriega, Lorena Zalthen Hernández y Antonia Margarita Carrillo Marín autoras del artículo “La gestión en la universidad, una perspectiva de sus grupos de interés internos”, exponen los resultados de una investigación cuyo objetivo era determinar la percepción que tienen los stakeholders internos sobre las acciones y prácticas de la responsabilidad social en el marco de la gestión de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Los resultados mostraron que un porcentaje alto de los actores encuestados tenían conocimiento sobre el tema responsabilidad social; así mismo, de acuerdo con la prueba ANOVA, se puede concluir que el tipo de stakeholder no influye en la percepción de las acciones de responsabilidad social en el eje de “gestión en la UNACAR”. Con el título “Problemas de contexto: un camino al cambio educativo”, de Adriana Gutiérrez Hernández, Lorena Herrera Córdova, Maricela de Jesús Bernabé y José Silvano Hernández-Mosqueda en el que realizan una revisión de la literatura del enfoque socioformativo donde identificaron el papel central de los problemas del contexto como un aspecto fundamental para lograr el cambio en los procesos de formación actual. Los resultados indican que los problemas del contexto están conformados por una necesidad y una meta, esto permite orientar la actuación de las personas en una realidad que exige la articulación de saberes. Los problemas del contexto se confunden con las situaciones problemas, propias del constructivismo, por lo que se identifican las diferencias para asegurar su abordaje en la docencia propuesta desde la socioformación.



20 | Presentación El artículo de Cintya Arely Hernández López, Irma Yazmina Araiza Delgado, Teresa Jimenez Álvarez y Martina Vega Cueto, “La relación entre el desempeño académico y la práctica de la tolerancia, responsabilidad y solidaridad de las estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón”, en el que comparten los resultados de su investigación donde se destaca que las estudiantes que practican con mayor frecuencia los valores de responsabilidad, solidaridad y tolerancia obtienen logros académicos mayores a los de sus compañeras. Con el título “Las instituciones de educación superior y el desarrollo sustentable: estudio exploratorio desde la perspectiva del alumno”, de María de los Ángeles Cervantes Rosas e Ignacio Aldeanueva Fernández, quienes comparten los resultados de su investigación cuyo propósito fue el de identificar la perspectiva del alumno acerca del compromiso con el desarrollo sustentable. Los principales hallazgos demuestran que la Universidad de Occidente contribuye en el ámbito del desarrollo sustentable, formando profesionistas integrales conscientes no solamente de los problemas ambientales que enfrenta la sociedad sino que están capacitados en el auto-cuidado. En el trabajo titulado “Las competencias profesionales en la formación docente: un programa de transición, la reforma curricular en las escuelas normales en México”, la autora Juana García y el autor José Bernardo Sánchez Reyes abordan una propuesta de intervención relacionada con las competencias profesionales en la formación docente, al diseñar un programa de transición fundamentado en la reforma curricular en las escuelas normales en México. El trabajo que presentan, corresponde a un avance parcial de la indagación mencionada. Diseñaron, aplicaron y evaluaron la propuesta del programa de transición, para responder a la problemática existente entre la desvinculación de los planes de estudio de la Licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal y el nivel de Educación Primaria en la Educación Básica. En el artículo “Desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes normalistas mediante Khan Academy”, de María Isabel Ramírez Ochoa y Jesús Javier Vizcarra Brito quienes comparten los resultados de su investigación cuyo propósito fue determinar el logro académico derivado de la ejecución del curso Matemáticas Elementales de Khan Academy. Los resultados muestran que el curso contribuye de manera significativa en aumentar el desempeño matemático discente. El siguiente artículo, “La conformación del cuerpo académico en la escuela normal, un medio para mejora en la formación docente”, de Cecilia Ortega Díaz y Antonio Hernández Pérez, quienes valoran y analizan la experiencia en la creación de cuerpos académicos en el Estado de México, realizan una investigación de corte cualitativo bajo el enfoque fenomenológico, en un estudio de caso, realizándose entrevistas a profundidad y encuestas a un grupo de docentes. Entre los resultados obtenidos se observa la complejidad que viven las escuelas normales para realizar procesos de investigación a diferencia de otras IES, sin embargo el compromiso del CA visto como una comunidad epistémica incide en la mejora continua en los procesos de formación inicial de docentes de educación básica. Continuamos con “La responsabilidad social universitaria desde la perspectiva del alumno” de Myrna Delfina López Noriega, Lorena Zalthen Hernández y María de los Ángeles Cervantes Rosas, quienes analizan la percepción de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) sobre las acciones y prácticas de responsabilidad social. Como principal hallazgo se puede mencionar un área de oportunidad en docencia, vinculación e investigación así como en vinculación con el entorno; los alumnos perciben como aceptable la posición de la universidad respecto a las prácticas de responsabilidad social.
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La investigación “Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula” de Sergio Zepeda Hernández, Rocío Abascal Mena y Erick López Ornelas, en la que exponen una diferente perspectiva en la evaluación y actividades basadas en el Aprendizaje Activo y la Gamificación, pueden ser una alternativa para generar una actitud más positiva de los alumnos y crear un ambiente más agradable en el aula. Esta investigación fue realizada usando el enfoque cualitativo y método etnográfico. El siguiente trabajo, titulado “Juicio de expertos para la validación de un instrumento de medición del síndrome de burnout en la docencia” de Judith A. Dorantes Nova, J. Silvano Hernández Mosqueda y Sergio Tobón Tobón, tiene como propósito el validar, mediante juicio de expertos, los contenidos de un instrumento de diagnóstico del síndrome de burnout en el contexto actual de los profesores, se exploran los factores que intervienen para la detección de este padecimiento, tomando como principal referente las características del Maslach Burnout Inventory (MBI), pero con un mayor nivel de análisis y solidez en escenarios mexicanos. Se valida la concordancia y consistencia de los ítems que evalúan niveles de satisfacción laboral, producto del clima organizacional de la institución educativa, como factores que inciden en la aparición del síndrome de burnout. Se emplea el coeficiente de concordancia de W Kendall, para medir el grado de correlación y consistencia interna de las variables entre los expertos. Sergio Zepeda Hernández, Rocío Abascal Mena y Erick López Ornelas en el artículo “Análisis cualitativo de experiencias y emociones de los alumnos en el aula”, muestran algunas de las buenas y malas experiencias que tiene un alumno cuando ha estado en una clase. Los resultados encontrados nos ayudan a reflexionar sobre nuestra práctica docente, nuestros métodos de enseñanza y la interacción que tenemos con nuestros alumnos en el aula. La investigación fue realizada usando el enfoque cualitativo y el método de grupos de enfoque como técnica. En el siguiente artículo, “Hacia una evaluación integral del desempeño: las rúbricas socioformativas” de José Silvano Hernández Mosqueda, Sergio Tobón y Guillermo Guerrero Rosas, se expone que desde la socioformación, las rúbricas permiten evaluar el desempeño en la realización de procesos o evidencias y constituyen una oportunidad de mejoramiento en las prácticas educativas actuales. Con base en la evolución del concepto de rúbrica, realizaron un análisis documental con el propósito de mejorar la construcción del concepto, teoría y metodología. Los resultados demostraron la necesidad de articular los elementos teóricos y metodológicos para diseñar e implementar instrumentos de evaluación que contemplen niveles de dominio, criterios, evidencias y/o procesos de actuación integrales con la finalidad de resolver problemas del contexto. Continuamos con “Conocimiento y aprendizaje de lenguas indígenas en bachilleratos rurales y urbano del estado de Puebla, México” de Benito Ramírez Valverde y Pía Fernanda Suarez Vallejos, sus resultados de investigación muestran que existe mayor variabilidad en la procedencia de los estudiantes en el bachillerato urbano. La mayoría de los estudiantes de la muestra general (59.3%) hablan alguna lengua originaria y se encuentran casi en su totalidad en el municipio rural, donde se habla principalmente Totonaco y Náhuatl. Aproximadamente el 30% de los estudiantes están recibiendo cursos de lenguas indígenas en el bachillerato. Estos cursos se imparten en dos de los planteles rurales manejados por organizaciones no gubernamentales. El 85.3% de los estudiantes les interesaría aprender algún idioma originario, pero la motivación es principalmente cultural. Con el título “Educación y motivación para mejorar la productividad en una dependencia de gobierno (Recaudación de Rentas del Municipio de Ahome, Sinaloa)” de Abelardo Alcaraz Armendáriz, José Emilio Sánchez García e Iván Noel Álvarez Sánchez, quienes abordan sobre la importancia sucinta de lo que representa la educación y la motivación para el desarrollo profesional, moral y personal de los



22 | Presentación empleados de una instancia de gobierno, como ejemplo recaudación de rentas. Los resultados obtenidos son muy interesantes, pues revelan que la educación y la motivación representan dos herramientas indispensables para mejorar sustancialmente la productividad y la calidad en el servicio que se ofrecen a los contribuyentes, por parte de los empleados. En el siguiente artículo, “Análisis documental del proceso de inclusión en la educación”, de Hernán Hernández Ayala y Sergio Tobón Tobón, quienes realizan un análisis de los procesos de inclusión en la educación acorde con la socioformación para tener las bases del diseño de propuestas educativas en la educación normal. Los resultados indican que la inclusión en la educación es un proceso transversal que busca lograr una educación de calidad para todos; parte de la atención de las necesidades de los estudiantes y del trabajo colaborativo para resolver problemas de la sociedad; y se constituye como un derecho del ser humano y se diferencia de otros enfoques como la integración educativa y la educación intercultural. El artículo de Anet Yuriria de Jesús López Corrales y Verónica Camacho Valdez, titulado “Elaboración del diseño instruccional de un curso en línea para el programa educativo de Licenciatura en Contaduría UAIS”, en el que presentan el producto de un trabajo coordinado, que consiste en el proceso de elaboración (sustento teórico y metodológico) que se llevó a cabo del diseño instruccional del curso en línea “Análisis de estados financieros”, explican cómo se elaboró el diseño instruccional y la justificación de cada uno de los apartados. Consideraron en su construcción la teoría instruccional deReigeluth y la técnica de Mastery Learning. El siguiente artículo, “Propuesta de diseño instruccional de un MOOC con base en la teoría de la elaboración y el Mastery Learnig”, de José Emilio Sánchez García, Brenda Edith Gutiérrez Herrera y José Luis Armenta Nieblas, quienes realizan una propuesta de diseño instruccional para un MOOC utilizando el método adaptativo simplificado SAM inspirado en la teoría de la elaboración y la estrategia de aprendizaje para el dominio Mastery Learning como parte del método de investigación basado en el diseño del paradigma cualitativo. Los resultados explican y justifican el procedimiento utilizado para la elaboración del diseño instruccional. La conclusión a la que se ha podido llegar es que tanto SAM y la estrategia de Mastery Learning han permitido realizar el diseño instruccional para un MOOC de forma sencilla con énfasis en la práctica pero sustentado con las bases teóricas, personalizado mediante el seguimiento en los foros y considerando la estrategia de aprendizaje para el dominio. Con el titulo “Evaluar la pertinencia y calidad de los programas de posgrado en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa” de Elvia Nereyda Rodríguez Sauceda, Raquel Rodríguez Sauceda y Dulcelina Cota Montes, quienes abordan la temática de la evaluación de la calidad académica, administrativa, así como el impacto que tienen los programas educativos de posgrado en la sociedad y en la región. Los resultados de la investigación brindan suficiente evidencia para detectar y corregir los aspectos académicos que afectan al estudiante de los diferentes posgrados e implementar medidas de control escolar, programas indicativos de las diferentes asignaturas. Las expectativas esperadas por parte de los alumnos que cursan diferentes posgrados de la UAIS consideran que este beneficiará su vida profesional y laboral. Continuamos con el artículo “El formador de profesores y sus prácticas de enseñanza: ¿referente ejemplar para la formación ciudadana?” de Valentín Félix Salazar y Eustolia Durán Pizaña, cuyos objetivos se orientaron a ver la descripción e interpretación cualitativa del papel que la ENS ha jugado en la educación ciudadana, el desarrollo de las prácticas y las estrategias de enseñanza del formador en relación con su formación ciudadana; además, saber en qué sentido el formador de la ENS es un referente ejemplar de ciudadano para el propio estudiante normalista. Los resultados indican
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percepciones negativas de los estudiantes hacia la ENS y sus formadores, sus prácticas, sus estrategias utilizadas en la enseñanza para el desarrollo de la ciudadanía, así como ser un referente modelo de ciudadano. Concluimos esta primera sección con el texto “Formación docente, competencias emocionales y conductas disruptivas en la escuela secundaria” de Ramón Berumen Martínez; José Manuel Arredondo Chávez y Marco Antonio Ramirez Quistian quienes ponen a consideración los resultados parciales de investigación sobre competencias emocionales de estudiantes en formación inicial de la Escuela Normal de Sinaloa. Sus resultados indican que el 30% de los estudiantes de secundaria tuvieron un pobre manejo de sus competencias emocionales que se asocian a actitudes y comportamientos disruptivos, asimismo, los profesores practicantes normalistas no han sido formados en educación emocional, fenómeno que dificulta su práctica docente. En la segunda sección, titulada Artículos de Reflexión, se incluyen dos artículos. El primero, “Un ejercicio de reflexión sobre la práctica docente: ¿Temores ocultos?” de Laurencia Barraza Barraza, Claudia Ivonne Romero Morales e Isidro Barraza Soto, cuyo propósito es comprender la implicaciones que tiene para los profesores el análisis de la práctica docente usando la metodología de la investigación–acción. Como resultados se encontró que los docentes mejoraron su práctica docente y aprendieron a utilizar los procedimientos de la investigación-acción. Algunos hallazgos fueron que existe una ausencia de acercamiento entre las generaciones de docentes de creciente ingreso al centro y los de mayor antigüedad y fuertes resistencias para analizar la práctica docente de parte de estos últimos. Finalizamos esta segunda sección con el artículo denominado “Autismo y evaluación” de Yadira María González Mercado; Luz Briseida Rivera Martínez y María Guadalupe Domínguez González quienes describen el seguimiento de un estudio de caso sobre el autismo y cómo la capacitación de los docentes, el trabajo colegiado y el acercamiento con los padres de familia son factores fundamentales para la evaluación de los estudiantes con este diagnóstico. La tercera sección al final de esta revista, se incluye un texto correspondiente al Estado del Arte titulado “Posibilidades del uso educativo de YOUTUBE” de María Isabel Ramírez Ochoa quien mediante una investigación documental, revisó diversas contribuciones sobre la herramienta YouTube, con el fin de divisar las oportunidades educativas que esta ofrece. El resultado lo distingue como un medio de comunicación asincrónico, transmisivo e interactivo; clasificado para compartir videos y crear comunidades en torno a recursos compartidos. Las investigaciones educativas recabadas en este estudio destacan su utilidad como herramienta docente para la administración de contenidos, constitución de comunidades de aprendizaje y formación de habilidades discentes para la búsqueda, selección, almacenamiento y evaluación de representaciones audiovisuales de autoría propia o extraña. La presente publicación constituye un material de gran valor para investigadores y estudiantes cuyo propósito es estudiar la temática de valores y la formación docente integral. Dr. José Emilio Sánchez García Coordinador de la Revista Ra Ximhai Volumen 12 Número 6 Edición Especial Julio-Diciembre 2016
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RESUMEN Se presenta una indagación documental de los Planes y Programas de estudio de la Educación Normal con base en la interrogante: ¿Cómo han aprendido a evaluar los aprendizajes los docentes activos y jubilados? Esta duda planteó dos posibilidades: por medio de los procesos de su formación inicial o mediante su práctica profesional. Para ello se investigará en documentos oficiales y a través de la consulta a los propios docentes, estén o no en servicio. La investigación se plantea en dos fases, la primera una indagación de tipo cualitativo, mediante la revisión documental de los diversos planes y programas de estudio, es decir, un estudio hermenéutico. A los resultados de esta fase corresponde este documento. Palabras clave: normalismo, formación docente inicial, procesos de evaluación. SUMMARY It is presented a documentary investigation of the Plans and Programs of study of the Normal Education based on the question: How have active and retired teachers learn to evaluate the learning? This doubt raised two possibilities: through their processes of his initial formation or by their professional practice. This investigation tries a possible answer. Therefore, it is suitable to investigate on official documents as well as consultation of the own teachers, that may be or not in service. The investigation arises in two phases; the first one is an inquiry qualitative type, through documentary review of the diverse plans and programs of study, that is to say, a hermeneutic study. This document corresponds to the results of this phase. Key words: normalismo, educational initial formation, processes of evaluation.



INTRODUCCIÓN En esta investigación se estudiaron las propuestas que desde los diversos planes y programas de estudio se plantearon para la evaluación desde la formación inicial, a través de los aspectos que a lo largo del tiempo se privilegian y por lo tanto se han ido fortaleciendo, bien de manera oficial o en los usos y costumbres, además de aquellos que por resultar obsoletos han desaparecido. La idea principal sobre la que se fundó el estudio fue el cuestionamiento sobre el cómo han aprendido a evaluar los aprendizajes los docentes con información de docentes en servicio y los ya jubilados, lo que obliga a revisar los planes y programas de estudio que se han empleado para la formación docente. Se parte del supuesto que algunas generaciones de docentes reprodujeron las formas como se les evalúo durante su formación inicial. La revisión de los diversos documentos permitió establecer que la evaluación de los aprendizajes ha fluctuado entre el cientificismo y la comprensión. Propósito general Recibido: 16 de agosto de 2016. Aceptado: 21 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 25-49.
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La evaluación de los aprendizajes en los programas de



La presente investigación tiene como intención: Conocer el proceso de evaluación de los aprendizajes a través de los programas de formación docente por medio del seguimiento de su desarrollo desde los diversos planes y programas de estudio, para identificar las concepciones y evolución de la evaluación de los aprendizajes a los futuros docentes durante el ejercicio de su profesión. Propósitos específicos 1. Conocer las características de la evaluación de las escuelas formadoras de docentes. 2. Describir los procesos de evaluación de los aprendizajes a través del análisis de los Programas de estudio. 3. Identificar los tipos de diseño evaluativo que se proponen en los diferentes planes y programas de estudio de la educación normal. Preguntas de investigación 1. ¿Qué características tiene el proceso de evaluación en la formación docente? 2. ¿Cuáles procesos de evaluación de los aprendizajes son propuestos a través de los diferentes programas de estudio? 3. ¿Cuáles son los tipos de diseño evaluativo que se proponen en los diferentes planes y programas de estudio de la educación normal? MATERIALES Y MÉTODOS El presente proyecto de investigación se realizó bajo el enfoque de los métodos mixtos, para analizar datos cuantitativos y cualitativos con un diseño Exploratorio-Secuencial (Guzmán, 2009). Este diseño se inicia con la obtención de datos cualitativos para explorar el fenómeno, construyéndose después una etapa cuantitativa, y cuyos resultados se conectarán con la fase cualitativa (Figura 1). A pesar de este carácter exploratorio inicial, es el diseño que mejor se acomoda al estudio de fenómenos inconcretos e intangibles donde las variables aún son desconocidas (Creswell et al., 2003, trad. Guzmán y Alvarado, 2007).



CUAL



cuan



Interpretación basada en resultados CUAL cuan



Figura 1.- Diseño exploratorio secuencial (adaptado de Creswell y Plano Clark, 2007, como se cita en Guzmán, 2009)



Diseño metodológico. Estudio: Secuencial. Exploratorio-Transformador El objeto de estudio permite que se aborde, en primera instancia, desde el análisis de los diversos documentos de los Planes y Programas de estudio que se han implementado en el Sistema Educativo Mexicano a partir de 1948, este análisis cualitativo da información para la siguiente fase: un estudio en dos vertientes: amplio (con el que se busca abarcar la mayor cantidad de docentes posibles, a través de
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encuestas) y a profundidad (a través de entrevistas a profundidad con docentes que sean informantes clave). Cuadro 1.- Diseño general del estudio Fase



Uno



Dos



Tipo de Estudio



Cualitativo



Triangulación Cuanti=Cuali



Método



Hermenéutica



Convergencia Temporalidad: Concurrente, cuanti y cuali al mismo tiempo



Paradigma Enfoque



Interpretativo Cualitativo



Pospositivismo Cuantitativo



Técnicas



Revisión documental



Encuesta Cuestionario cerrado



Instrumentos



Interpretativo Cualitativo Entrevista a profundidad Guion de entrevista



Los resultados que aquí se presentan corresponden a la primera fase de ellas, misma que parte del paradigma fenomenológico o interpretativo y el enfoque cualitativo. El método que se empleó fue la hermenéutica a través de la técnica de indagación documental. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los procesos de evaluación en la formación docente Tenbrick (2006) define el proceso de evaluación: Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones. La relevancia de la evaluación se manifiesta desde el propio concepto anterior, entendida como proceso, es entonces una serie de fases que se efectúan de forma consecutiva, sistemática, con la intención de la emisión de un juicio de valor, es decir, su objetivo es expresar una opinión posterior a un análisis que se basa en un conjunto particular de datos, mismos que se obtienen a través de una serie de técnicas e instrumentos. Este juicio se realiza para la toma de decisiones, tal como se señala al final de la definición de Tenbrick, lo que remite a la acción. De lo anterior se rescatan tres elementos: decisiones, juicios, e información. Sobre estos dos últimos se establecen las dimensiones de la evaluación: medición y valoración, es decir, obtención de datos y juicios. Para la evaluación, al igual que en la investigación, se presentan dos paradigmas y enfoques: pospostivista e interpretativo, cuantitativo y cualitativo, respectivamente. García (2002) atribuye nueve características para cada enfoque –aunque los denomina como paradigmas-, mismos que, para su revisión, se presentan en el Cuadro 2. Las características mostradas en el Cuadro 2 sitúan los modelos para la evaluación entre el cientificismo y la comprensión. Se puede observar que las formas como se ha evaluado en las instituciones escolares oscilan entre estos dos polos. En el plano educativo es posible evaluar sujetos, programas e instituciones. Normalismo, evaluación y reformas.
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Cuadro 2.- Atributos más representativos de ambos paradigmas Paradigma Cuantitativo Búsqueda y creencia en la objetividad en la evaluación. El único procedimiento que puede proporcionar objetividad y rigor es el método hipotético deductivo o método científico. El método científico es muy restrictivo y universalmente válido. Énfasis casi exclusivo en los productos o resultados de la enseñanza. El método experimental requiere un estricto control de las variables intervinientes para asegurarnos que lo que ocurre se ha producido como consecuencia de la causa estudiada. Esto exige simular en el aula las condiciones de laboratorio. Para comprobar la eficacia de un método se deben mantener constantes todas las condiciones educativas aunque cambien las circunstancias. Lo subjetivo, lo anecdótico y lo particular es despreciado puesto que lo que se buscan son leyes universalmente válidas. La evaluación cuantitativa se preocupa por el grado en que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos al comienzo de un programa. Validar métodos con carácter universal.



Paradigma Cualitativo Búsqueda y creencia en la comprensión de los fenómenos educativos: para comprender los fenómenos se necesita trabajar con las perspectivas subjetivas, con las creencias, de los agentes implicados en los hechos. Existe un conjunto heterogéneo de métodos que tiene como objetivo comprender los fenómenos educativos tratando de interpretar las opiniones de los agentes implicados en los procesos educativos. Hay una gran libertad en la utilización de distintos métodos cualitativos, siempre que se utilicen con conocimiento y rigor. No interesan exclusivamente los productos de los aprendizajes, interesan fundamentalmente los procesos: lo que ocurre en los contextos físicos, sociales, psicológicos y filosóficos que rodean al hecho educativo. La evaluación cualitativa se produce en situaciones naturales en las que el observador es un agente implicado en el problema educativo concreto que se estudia. No se pretende comprobar la eficacia de los métodos manteniendo las condiciones constantes sino que se pretende reorientar y adaptar a los cambios el método que se está utilizando, de forma que el método inicial puede que no sea el mismo al final del programa. El interés se centra en la solución de un problema concreto, que ocurre en una situación determinada con personas muy concretas que tienen su particular manera de interpretar el mundo. La evaluación cualitativa se preocupa por analizar los procesos educativos para que los propios agentes introduzcan los cambios oportunos para conseguir los objetivos propuestos. Hacer válida la acción educativa concreta que se pone en marcha en cada momento. Fuente: Elaboración propia, con base en García (2002)



El Sistema Educativo Nacional (SEN) respondiente a las dinámicas tanto nacionales como internacionales ha presentado diversos planes y programas de estudio, principalmente en la educación básica. Cada uno de ellos con el afán de formar los ciudadanos que, de acuerdo con el momento histórico, son necesarios. Así planteado pareciera que existe una perfecta comunión entre los proyectos educativos del SEN y la educación normal, sin embargo, la situación suele ocurrir de otra manera. Lo señalado puede comenzar a apreciarse en la Cuadro 3.
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Cuadro 3.- Reformas educativas en el Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Normal Reformas educativas en Nivel Básico. Artículo Tercero. Año Alcance



Reformas educativas en Nivel Normal Año



Alcance Fomento a la educación popular y la alfabetización. Creación de las misiones culturales, las Escuelas Normales Rurales y las Escuelas Centrales Agrícolas. Propósito: unir la cultura del saber con el trabajo físico en el campo. Promueve una doble carrera: perito agrícola y maestro rural, con duración de dos años la primera y un año la segunda. Organiza el plan de estudios en ciclos anuales en lugar de semestrales. Continúa el curso agrícola-industrial. Añade un año al curso de la educación normal y agrega nuevas materias para facilitar la enseñanza dentro del aula.



1917



Se eleva a rango constitucional el derecho a educación laica, gratuita y obligatoria. Se prohíbe a las organizaciones religiosas impartir educación



1922



1934



Modifica Artículo 3° Da lugar a la educación socialista



1935



1946



Supresión de la educación socialista en el Artículo Tercero. En su lugar se postula: educación integral, científica, democrática y nacional



1939



1959



Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria (Plan de once años)



1941



Se elimina la coeducación (educación mixta en los internados)



1945



Aumento en la duración de los estudios de cuatro a seis años, con dos ciclos: el secundario y el profesional. Es decir, se establece como antecedente académico necesario, la educación secundaria. Se igualan los planes y programas de estudio de las normales urbanas y rurales. Se suprimen las materias que tenían que ver con el desarrollo rural, se pretendió formar a un docente técnico-pedagógico. Se da paso de Escuelas Regionales Campesinas a Escuelas Normales Rurales.



1960



Se diseñan talleres y laboratorios pedagógicos. Pretensión: que los docentes generen en el niño la inquietud por la investigación. Un profesor cientificista (el que necesitaba el Plan de once años) Se fundan los CREN como nuevo modelo para la formación docente inicial Se aprueba el examen de selección para el ingreso a la carrera normalista Saber centrado en las disciplinas científicas



1969



Se aumentó un año más a la duración de la carrera (cuatro años) La diferencia del nuevo currículo con su antecesor fue mínima, solo se suprimieron asignaturas que no eran necesarias para



1972



Se emite la Ley Federal de Educación. Se agrupan las asignaturas de geografía, civismo e historia en Ciencias Sociales. Se incluyen temas de sexualidad en Ciencias Naturales. Además se introduce el estudio de la gramática estructural y un nuevo enfoque en el estudio de la matemática.



1993



Se eleva a rango de obligatoria la educación secundaria (en conjunto con la primaria y la preescolar) Otorga facultades al Ejecutivo para que, a través de la SEP, determine los planes y programas con alcance nacional. Elimina la prohibición para que las corporaciones religiosas impartan educación. Además, como resultado de la derogación en 1992 de la fracción IV del propio Artículo Tercero, se permite la educación religiosa en las instituciones de sostenimiento privado.



2002



Eleva a rango de obligatoriedad a la educación preescolar. En conjunto con la primaria y secundaria conforma el nivel básico.
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2011



2012



Articula los niveles de preescolar, primaria y secundaria para conformar la educación básica obligatoria.



Establece en el Artículo 3 Constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, además, que la educación que imparta el Estado deberá ser de calidad, también añade la fracción IX, con la que se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, mismo que es coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por su medio se pretende evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, tanto de los alumnos como de los docentes. Con la modificación de la fracción III se instituye el Servicio Profesional Docente, instaurando así las figuras de ingreso, promoción y permanencia. Proyecta, además, la Autonomía de gestión de las escuelas. Eleva a rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal



1972



1975



1984



1997



2012



·



La evaluación de los aprendizajes en los programas de



formarse como maestro. Se trató de colocar al alumno en un ambiente democrático de trabajo personal y en equipos para analizar, investigar, discutir y elaborar sus propias tesis sobre los temas que estudiaba. Se recomienda el uso de medios audiovisuales (tecnología educativa) Pretendió ser congruente con las necesidades del nivel primario Se incorpora el plan de actividades: apartados: cuestiones, metas, procedimientos didácticos, iniciación y exploración, elaboración y fijación, comprobación (inmediata y mediata), auxiliares didácticos y bibliografía. Los procedimientos didácticos señalados fueron: análisis, síntesis, método inductivo y deductivo, observación y experimentación. Se organizó en cinco campos: científico, humanístico, psicopedagógico, tecnológico, y físico-artístico. Además del título de normalista, el egresado recibiría el grado de bachiller. Reorganiza la curricula en tres áreas de estudio: científico-humanista; formación física, estética y tecnológica; y, formación profesional específica. Se pretendió, además, vincular el estudio de cada asignatura con su didáctica particular. Se diseña el programa con la técnica de programación por objetivos. Se insistió en lograr congruencia con el nivel primario (como su campo de acción) Planteó como grado previo el bachillerato. Establece el nivel de Licenciatura. Tuvo como visión la formación dual: como docente y como investigador. Retoma la formación para la enseñanza, a través del desarrollo gradual de las competencias didácticas agrupadas en cinco campos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los propósitos y contenidos de la educación, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y, respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela, con lo que pretendió que el futuro docente, atendiera la formación de sus alumnos con base en los cuatro pilares básicos: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir Pretende atender tres orientaciones curriculares: enfoque centrado en el aprendizaje, enfoque centrado en competencias, y, fexibilidad curricular, académica y administrativa. Todo ello acorde
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con los modelos y enfoques propuestos en los planes y programas de estudios de la Educación básica. Fuente: Elaboración propia, con base en los textos de OEI (2006), Macías-Narro (2012), Ortiz-Bustamante (2013), Olivera-Campirán, (s/f), Bonilla-Hernández y Sosa-Trujillo (2005), Hernández-Santos (2015) y Pacheco-Jiménez (s/f)



La necesidad que como país se esbozó al Sistema Educativo, y con ello tanto a la educación básica como normal, fueron: durante sus primeras décadas (1917-1934) el fomento de la independencia alimentaria y la alfabetización. A partir de 1934, continuidad con las dos pretensiones anteriores, además del incremento de la cobertura y promoción de la industrialización, a través del modelo de sustitución de importaciones, dándose paso así a la urbanización. Cada reforma definió, bien de manera explícita a través de la descripción en los planes y programas, o implícita, un tipo de docente que era necesario para la correcta aplicación de los postulados que se mostraban en cada una de ellas. Así los docentes debieron adaptarse a las funciones que exigían las nuevas necesidades, mediante la adquisición de experiencia o a través de cursos de capacitación, en el mejor de los casos. El Cuadro 4 muestra las funciones que se esperaba cumpliera el docente en su función a través de la aplicación de las diversas reformas educativas. Es necesario señalar que a estas funciones se correspondía una forma de evaluación que podría ser explicitada, aunque en la mayoría de los casos su aparición fue implícita y se tradujo por medio de la práctica y el recuerdo de la manera como se formó el propio educador. Cuadro 4.- Funciones del futuro docente en cada reforma a la educación normal Año 1922 1941



1960



1969



1972



Función del docente Dar clases, capacitar, orientar y organizar a los indios y campesinos (Vasconcelos, 1998, como se cita en Hernández, 2015) Desarrollar tecnológicamente al campo Formar ciudadanos patriotas, con consciencia democrática y apego familiar. Conocimiento del sujeto de la educación, del medio y del hecho educativo, dominio de los recursos metódicos, capacidad para proteger la salud del niño, capacidad para discernir situaciones complejas, fomento de la ética y mística profesionales, fe en los destinos de México y vinculación de las aspiraciones del pueblo Generar un aprendizaje autónomo, activo, no abstracto; que aprenda más allá del examen Adquirir cultura general para satisfacer las necesidades de los alumnos: dominio efectivo de las materias de enseñanza primaria, formación filosófica, normas éticas y morales, aplicación de mejores métodos, técnicas y medios de enseñanza: el qué y cómo enseñar. Con sólida preparación científica y humanista, dominio de las materias psicopedagógicas para la conducción del aprendizaje, con preparación profesional en educación física, capacidad tecnológica y educación estética Fuente: Elaboración propia con base en el texto de Hernández-Santos (2015).



Desde sus inicios como nación post revolucionaria, la realidad del propio país ha excedido los límites de atención que puede brindar el Sistema Educativo Mexicano. Las instituciones y los programas mantienen cierto rezago en comparación con las necesidades que como sociedad plantea para la enseñanza de sus ciudadanos. Este rezago es aún más evidente en los planes y programas de estudio que se emplean en la educación normal pues suelen implementarse de forma posterior los cambios necesarios para que exista correspondencia entre los planes y programas que impartirán los futuros profesores y los que les corresponden como docentes en formación.
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Las reformas a la educación normal han estado subordinadas a las correspondientes en educación básica, sin embargo, siguen una lógica inversa, es decir, primero se presentan en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para, posteriormente, realizar los cambios necesarios en la currícula para la educación normalista. De esta manera ocurre una demanda de docentes que no existen, pues aún no han sido formados. La lógica dicta que debiesen presentarse con antelación los cambios en los planes y programas de estudio en las escuelas formadoras de docentes para que, cuando ocurra la reforma correspondiente en la educación básica, se cuente con los profesores capacitados para la debida atención de los alumnos. Esta situación enfrenta al docente a un esquema que exige otra manera de evaluar. Sin embargo, la falta de un programa de capacitación efectivo que les permita conocer y dominar los postulados de cada reforma, así como las sugerencias de evaluación acorde a los nuevos esquemas, lleva a que, tanto en las escuelas formadoras de docentes como en los docentes en activo, se corra el riesgo que se opte por continuar con la aplicación de esquemas ya conocidos pero que no corresponden a los planteamientos de la reforma en aplicación. Lo expuesto puede apreciarse en el Cuadro 5 donde se exponen los diferentes modos en que se evaluaba a los futuros docentes, a pesar de lo que se exigía al docente en activo, con lo que se generaba un desfase entre lo exigido por los planes y programas de estudio de la educación básica (su futuro campo de acción) y los programas correspondientes en la formación inicial. Cuadro 5.- La evaluación en las escuelas formadoras de docentes Período 1932 19381939 19451960 1964



1972



1975



La evaluación de los futuros docentes La evaluación de los alumnos trató de ser innovadora y formativa; evitó ser sinónimo de coerción evitándose los cuestionarios o pruebas escritas. La valoración de los estudiantes se hacía por medio de notas semanales de aptitudes, capacidad y diligencia. En este periodo el examen o prueba, y la conducta o aspecto disciplinario, fueron los elementos fundamentales de la evaluación …las pruebas fueron el principal elemento de la evaluación, tuvieron mucha relevancia académica… mantuvieron el peso definitorio para valorar al estudiante y lograr la promoción a grados superiores. …ideas pedagógicas centradas en la visión de la educación individual, el empirismo y el constructivismo, así como la concepción de la enseñanza como una empresa política: educar para la ciudadanía y la democracia. …se seguía utilizando el examen como mecanismo de evaluación, …la misma DGEN exigía el diseño de baterías de prueba para aplicarlas a los alumnos al finalizar el semestre. …proyectos de baterías para todas las materias… En el caso de las materias prácticas se evalúo mediante escalas estimativas… (los) medios de evaluación eran pruebas escritas y orales, registros anecdóticos, comportamiento, cumplimiento de tareas, revisado del cuaderno de trabajo, asistencia y puntualidad. Las sugerencias metodológicas y de evaluación para trabajar con este plan incluyeron diversas modalidades: …técnicas participativas apoyadas en la dinámica de grupos …elaborar y poner en práctica planes didácticos que incluyan concepto de área, objetivos, descripción sucinta de las técnicas adoptadas, pautas de evaluación, referencias documentales …(los) alumnos …deberían ser evaluados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no al final del curso; recomendaban la autoevaluación a los estudiantes… los resultados de los exámenes semestrales seguían definiendo las calificaciones de los alumnos. Fuente: Elaboración propia con base en el texto de Hernández-Santos (2015).



Como se aprecia en el Cuadro 5, para 1932, acorde a los postulados educativos en boga (educación para la vida y educación para la acción), las propuestas de evaluación consideraban ya los conocimientos, las
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actitudes y las habilidades (capacidad, diligencia y aptitudes, respectivamente). Sin embargo, en 19381939, en plena confrontación armada (la Segunda Guerra Mundial), la situación exige un retorno a prácticas que se creían innecesarias y por lo mismo, ya superadas: el examen o prueba, además de la disciplina se suponen otra vez como elementales en el proceso de evaluación. Se privilegia de nueva cuenta la memoria y la conducta (situación que estará en retorno en otras etapas). Posteriormente, durante una fase de 15 años, en el lapso de 1945 a 1960, las pruebas orales y/o escritas demandarán un rol protagónico, constituyéndose prácticamente en elemento único para la valoración académica. Sobre este respecto, sostiene Hernández-Santos (2015) que, en la formación docente inicial, durante este período: Los alumnos aprendían a ser profesores de la siguiente manera: con base en clases modelo, …prácticas en la escuela…, observaciones y, adicionalmente, con un periodo… de prácticas intensivas al año. …La calificación del practicante contemplaba dos parámetros, por un lado, los planes de clase… que eran inspeccionados a partir de una hoja de control de prácticas cuyo propósito era verificar si el practicante se ajustaba al programa; por el otro …la labor social del novel profesor… Es decir que, si aprendía, como docente en formación, que se le evaluaba mediante exámenes orales y/o escritos, y hojas de registro o control (checklist), entonces es de suponerse que durante su práctica profesional hiciese uso de estas herramientas para valorar los aprendizajes de sus alumnos, en probable contra posición con lo que planteaba la reforma educativa de educación básica correspondiente. Por ello se evaluaba mediante el registro de los trabajos, las tareas e investigaciones, además de la aplicación de pruebas escritas que tenían por base los dictados del profesor. Algunos otros consideraban además la participación y la conducta, … sin embargo, al momento de definir la calificación con un número, predominó el examen escrito (Hernández-Santos, 2015). Lo señalado en los párrafos previos puede constatarse en la Figura 2.



Figura 2.- Formas de evaluación. En Informe de actividades docentes. Vázquez R. G. (1950).
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En la formación inicial, la evaluación que se efectuaba en los futuros docentes privilegió los contenidos, más que los procesos de reflexión, así los docentes en formación …Aprendían y memorizaban conceptos… los estudiantes seguían creyendo que aprendían copiando y escuchando al maestro. (Hernández-Santos, 2015). Es decir, que la memorización mecánica era el medio y el fin de los aprendizajes. En este sentido el diseño de los exámenes …solo pedía a los estudiantes que vaciaran lo que sabían en el papel, generalmente retomando lo que el profesor les había facilitado. … nunca fueron de respuesta abierta, solo de opción múltiple, de tal suerte que no se practicaba la redacción (HernándezSantos, 2015). Sin embargo, los docentes de educación normal no la tenían fácil, las asignaturas que capacitaban al futuro docente para su práctica profesional en la escuela primaria, contaban con una guía, donde se expresaban todas las recomendaciones que emitía la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Educación Normal, por lo que eludirlas era sino imposible, si muy difícil. Estas asignaturas eran Técnica de la enseñanza y Ciencia de la educación.



Figura 3.- Formas de evaluación empleadas a través del año escolar. En Informe de actividades docentes que para obtener el título de Profesor de Educación Primaria. Guillermo Pineda Zúñiga (1961).



Posterior a 1960 (1964) se considera por la sociedad en general a la educación como un medio para la movilidad social1, por lo que las clases bajas optan por enviar a sus hijos a recibir educación, tanto de nivel básico como medio y superior. Por su parte, las ideas pedagógicas se van centrar en la necesidad de la educación individual, el empirismo y el constructivismo. Además, se va a concebir la enseñanza como una empresa política, es decir, el postulado principal será: educar para la ciudadanía y la democracia. 1



Movilidad social. Ascenso social y económico de las personas de clases sociales bajas, por medio de la educación (Hernández, 2015)
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(Hernández-Santos, 2015). La educación individualizada y el empirismo serán las bases sobre las que se sostendrá la necesidad de continuar utilizando el examen como base para la evaluación. Sin embargo, las formas de evaluación de los aprendizajes, continuarán como en las décadas pasadas (Figura 3 y 4).



Figura 4.- Formas de evaluación del aprovechamiento. En Memoria para obtener el título de Profesora de Educación Primaria. Guadalupe Gandarilla Hernández (1968).



Esta situación prevalecerá aún para 1972 (el examen como principal mecanismo de evaluación)…la misma DGEN exigía el diseño de baterías de prueba para aplicarlas a los alumnos al finalizar el semestre. …proyectos de baterías para todas las materias… En el caso de las materias prácticas se evalúo mediante escalas estimativas… (Hernández-Santos, 2015). Aunque la estructura que se proponía desde la DGEN consideraba necesario que las clases que se impartieran en las escuelas formadoras de docentes se organizaran a partir de un tema planteado en el plan de estudios, del mismo se desprendían los objetivos específicos, las actividades de aprendizaje, los medios de evaluación, las técnicas o formas didácticas, los recursos didácticos, los referentes bibliográficas y nivel de eficiencia que se esperaba fuese logrado en el aprendizaje, además de las observaciones en el logro de los objetivos. Hernández-Santos (2015), señala que, a pesar de ello, los medios de evaluación continuaban siendo las pruebas orales y/o escritas, los registros tanto anecdóticos como del comportamiento, así como el cumplimiento de las tareas, la revisión del cuaderno de trabajo, y los registros de asistencia y puntualidad (Figura 5).
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Figura 5.- Evaluación del aprendizaje. En Informe de Servicio Social Docente. Luz María Gómez Moreno (1973).



La reforma de 1975 especificó una serie de sugerencias, tanto con respecto a la metodología como de las formas de evaluación de los aprendizajes y habilidades, así se incluyeron técnicas participativas apoyadas en la dinámica de grupos, diseño de planes didácticos donde el docente debía incluir el área que se aborda, los objetivos de aprendizaje a lograr, las técnicas de enseñanza que se utilizarían, así como las pautas de evaluación y las referencias documentales a utilizar durante el curso. Lo anterior se aprecia en la Figura 6.



Figura 6.- Evaluación del Aprendizaje. En Informe recepcional para obtener el título de Profesora de Educación Primaria. Palacios Goytia (1975).



Como innovación, en este plan de estudios de educación normal, se precisó que las evaluaciones de los docentes en formación deberían suceder durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no al final del curso, como ocurrió durante los planes de estudio anteriores, además se recomendó la autoevaluación. Sin embargo, en los hechos …los resultados de los exámenes semestrales seguían definiendo las calificaciones de los alumnos (Hernández-Santos, 2015).
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Procesos de evaluación A partir de 1921 se inician los cambios relevantes para la carrera normalista: sus bases serán, como se señala en párrafos previos, las Políticas Educativas según los proyectos de intervención Nacionalista, Socialista, Rural, de Unidad Nacional, Plan de 11 años, Reforma, Descentralización y Modernización. Partir de estos elementos resulta clave para comprender las diversas propuestas de preparación docente que subyacieron a dichas políticas, y entre ellas destacó la humanista, además permite la comprensión del porqué de la atención que se brindó a excesivas disciplinas teóricas y especulativas. Esta consideración, permite comprender el por qué se otorga mayor énfasis al trayecto de formación para los procesos actuales de selección, permanencia y promoción. Para la mejora y soporte del progreso educativo, las instituciones formadoras de docentes en el medio urbano y rural sustentan un desarrollo diverso y a su vez unilateral, donde se pueden apreciar las nociones de educar desde las estructuras sociales interculturales, efecto que brinda al proceso de evaluación una tendencia que apuntala a la calidad en el progreso educativo, desde finales del siglo XX, hasta los inicios del siglo XXI (Figura 7).



Figura 7.- Evolución de los programas de desarrollo educativo 1995-2000 (DGESPE).



Los programas muestran una evolución, en busca de la transformación, fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas e individuos que con su cátedra marcan las pautas de innovación curricular y andrológica para el soporte académico y su evaluación permanente. Un elemento que se debe tomar en cuenta durante el proceso de evaluación de los docentes en formación, es que éste sea capaz de establecer similitudes y diferencias entre la teoría presentada en el aula y la realidad que vive durante los espacios de práctica profesional, pues ello le permitirá desarrollar habilidades que le faculten un mayor discernimiento para conjugar las competencias marcadas en el aula, con el fin de crear un conjunto de conocimientos que deberá desarrollar para la mejora constante de su futura práctica docente en el campo laboral. De esta manera, el docente en formación, bajo una determinada situación y/o momento, identificará cuáles de todas las habilidades y competencias que posee son las más factibles de utilizar, de acuerdo
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con lo vivenciado. Al respecto, Spencer (2000) señala que un modelo de competencias es aquel en el que se vea reflejado el contexto de la institución educativa y a la vez se comuniquen los valores de la organización de dicha institución, ya que estos no se elaboran de manera aislada, sino que se hacen a partir de la cooperación y el esfuerzo de los colegas. Como se muestra en el Cuadro 6, de esta forma, la evolución de los programas y su desempeño en la evaluación, contribuyen a la mejora y fortalecimiento de los mismos, dado que en la búsqueda de sus objetivos incentivan a la elaboración de proyectos que sustentan demostraciones para aumentar la eficiencia tanto en el proceso educativo como en su práctica, modificando las técnicas de evaluación que son guiadas por los programas curriculares y los programas de desarrollo educativo. Cuadro 6. Objetivos de los programas de desarrollo educativo Nombre Nivel Año de inicio Programa o Plan de donde se desprende



PTFAEN Nacional 1996 Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000



Objetivo



Conjuntar las acciones encaminadas a los cambios que se habían estado realizando en el Sistema Educativo de las Escuelas Normales



PROMIN Nacional 2002 Programa para la Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PTFAEN) Contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes



PEFEN Estatal 2005 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales (PROMIN)



ProGEN Estatal



ProFEN Institucional



Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN)



Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal de la Educación Normal (ProGEN)



Favorecer la integración y consolidación de un sistema estatal; y coadyuvar en el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de docentes



Proporcionar orientaciones políticas para el conjunto estatal de educación normal para contribuir con la implementación de proyectos integrales a dar respuesta a las problemáticas comunes de las escuelas normales.



Proteger las fortalezas institucionales; y mejorar el desarrollo de las licenciaturas, la formación profesional y el desempeño de sus maestros, así como la organización y funcionamiento del centro educativo.



Fuente: DGSPE, 2012



Figueroa (2000) explica que la educación en las escuelas normales, tienen la particularidad de orientar a los docentes en formación a homogenizar las prácticas y los discursos en el campo laboral, éste se apoya de dos enfoques que pretenden situarlos en concepciones, acciones y modelos: el positivismo y el humanismo, este último abiertamente orientado a realizar construcciones que estén sustentadas en un pensamiento crítico, para formular estrategias cuya prioridad esté encaminada hacia los diferentes participantes y contextos. Al margen de estas declaraciones, es preciso mencionar que, a lo largo de la vida educativa, existe un conflicto entre lo que se debe hacer y lo que se hace, en este sentido, la situación vivencial del normalismo presenta una serie de complicaciones, pues se encuentra en una lucha constante con las
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exigencias que la sociedad le presenta. Con respecto a los planes de estudio de las normales, se puede enfatizar que todos corresponden a adecuaciones a las políticas del gobierno que estuviera en turno. Con la preocupación de los criterios a evaluar en las escuelas formadoras de docentes, la SEP (2012), propone una serie de orientaciones para la evaluación de los estudiantes, mismo que se sustenta en tres orientaciones básicas, uno el enfoque basado en competencias, el enfoque centrado en el aprendizaje y la flexibilidad curricular y académica, todo ello se realiza con el fin de esclarecer aquellos campos en los que el estudiante tiene un menor dominio, una vez analizado éste aspecto, se trata de fortalecer dichas debilidades hasta alcanzar el nivel de desarrollo óptimo. En este mismo documento explican que el desarrollo de competencias involucra, que los resultados que se arrojen, deberán ser sustentados con evidencias de conocimiento, de producto y desempeño, aparte de esto el estudiante tendrá que poseer un alto dominio teórico, puesto que una competencia no puede quedar sin sustentar, y ver si los sujetos con los que se trabajaron cumplieron con los aprendizajes planteados desde un inicio, y lograrlo de manera óptima. Un segundo aspecto que apoya a la evaluación es el de evidencias de aprendizaje, en éste básicamente se analiza el desempeño y comportamiento del estudiante ante las diversas situaciones que pueden ser problemáticas o no, en éste caso lo que se evalúa es si las estrategias que emplean, son acordes a las necesidades detectadas, el objetivo primordial es potenciar al máximo los aprendizajes. Cuando el estudiante por fin logre mostrar que posee las habilidades, conocimientos, actitudes y valores necesarios, en ese momento reflejará un proceso de aprendizaje completo. La SEP (2012) establece tres tipos de criterios que evidenciaran si realmente el estudiante se apropió del conocimiento previsto en un inicio por el docente, la primera de ellas son las de conocimiento y reflejan cuestiones disciplinarias y pedagógicas, mismas que facilitan la comprensión, reflexión y el desempeño competente; la segunda corresponde a las evidencias de producto, en ellas se requiere ser más concreto, y se considera que son las que presentan mayor viabilidad, para mostrarlas se puede hacer uso de mapas conceptuales, reportes de lectura, líneas del tiempo, y planeaciones didácticas; la tercera y última corresponde a las evidencias de desempeño, se centran específicamente en el comportamiento del docente. La última orientación que recomienda la SEP (2012), es el estudio de la Reforma curricular de la educación normal, bajo los siguientes términos: Impulsar la formación de los estudiantes normalistas brindándoles el apoyo necesario para superar las dificultades que enfrentan en el proceso de aprendizaje y para lograr la apropiación significativa de saberes relevantes y complejos y, a la vez, para que valoren de manera reflexiva la forma en que realizan su trabajo. Verificar que se ha logrado desarrollar las competencias señaladas en el perfil de egreso que acrediten el progreso académico y/o profesional de los estudiantes normalistas. A partir de lo anterior, se puede observar que se presenta una evolución paralela entre las necesidades de la sociedad planteada a través de las diversas épocas, los programas de estudio de la educación normal, sus modificaciones y la estructuración de la malla curricular, tanto para la licenciatura en educación primaria como la correspondiente a preescolar (las que se consideran como clásicas), y que todo ello en conjunto ha colaborado para que la evaluación del desempeño académico de los futuros
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docentes se realice de acuerdo a los aportes correspondientes a cada etapa, actualmente con la propuesta de un instrumento objetivo que exprese tanto el lado humanista como el técnico de la profesión. Por tanto, se puede observar una relación entre la evolución de los programas y su argumentación práctica con relación a la imitación de la evaluación en el área profesional, es decir, que los docentes en la mayoría de los planes y programas de estudio de la educación normal han aprendido a evaluar por imitación, efectos que traen como consecuencia un uso adecuado o inadecuado, al depender de la flexibilidad y manejo de los programas Tipos de diseño de evaluación Conocer los diseños en materia de evaluación es un trabajo polémico que parte no solo de la comprensión de los trayectos evaluativos en las escuelas formadoras de docentes, sino, del entendimiento de que la educación se debe enfocar a la aplicación de las especificaciones que los programas establecen para su puesta en práctica, la implementación de la evaluación se orienta según las tradiciones pedagógicas, los enfoques y modalidades de los elementos socioculturales que transforman la evolución educativa y de investigación. (Casanova, 1998); las diversas prácticas educativas deben observarse, discutirse, analizarse y así mismo investigarse. Dentro del plano de ejecución, mencionar los tipos de diseño de evaluación requiere reconocer una formación específica en el desarrollo o proceso de los programas, desde 1948 hasta el 2012 los programas de educación superior para la formación de docentes no tienen un diseño específico en la forma de evaluar y en la enseñanza de la evaluación, aun así, maneja fases como las especifica Tyler (1950): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Establecer objetivos Ordenar objetivos en clasificaciones Definir los objetivos Establecer las situaciones adecuadas para su demostración Explicar los propósitos de su estrategia a los involucrados Desarrollar las técnicas adecuadas Recopilar los datos del trabajo Comparar los datos con los objetivos de comportamiento.



La evaluación en la formación docente Dentro de las características cualitativas y cuantitativas de la evaluación en la distribución de los planes en la educación superior, en las escuelas formadoras de docentes, se distribuye mediante la implementación de pautas o rasgos a evaluar, las características del docente se desenvolverán ante la pluralidad del sistema de valores, tal como lo asevera Kemims (1986), quien evalúa debe cuidar el no establecer juicios con el programa, atender a las necesidades y características de los sujetos y contribuir a la formación escolar. Los conceptos que se evalúan en las escuelas formadoras de docentes se rigen por dos grandes paradigmas, las concepciones y aprendizajes de los estudiantes se enumeran al presentar una evaluación final que acredite la promoción, sin embargo, adopta rasgos donde se destacan las cualidades con conceptos como: malo, regular, bien, muy bien, excelente; hecho que demuestra que los aprendizajes se
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pueden evaluar tanto desde la forma cuantitativa como cualitativa, en su forma conceptual, y en el procedimiento de la acción. Las escuelas formadoras de docentes y quienes la integran deben estar en el entendido de hacer una revisión profunda de las estrategias, modelos, planes y políticas de evaluación que les permita evolucionar, ya que, en gran medida han existido diversos procedimientos para evaluar los saberes, aptitudes y actitudes de quienes reciben la instrucción. De muchas maneras se ha intentado establecer formas y modelos de evaluación para preservar la calidad, necesariamente ubicados a las condiciones del entorno, aun así, después de la revisión de los planes y programas de estudio, no se encuentra un diseño o enfoque específico que permita lograr la calidad en la educación mediante un sistema evaluativo efectivo. Desde la perspectiva de evaluación como termino de estimar o calcular el valor de algo, es necesario conocer los fundamentos y aspectos que deben tenerse en consideración para cubrir un amplio espectro, como lo es la evaluación a los procedimientos académicos y escolares que el estudiante tiene en el transcurso del periodo de evaluación, detectar las aptitudes mediante recolección de datos empíricos, como lo menciona Brown (1997) si quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes, entonces cambie la forma de evaluar los aprendizajes. Por tanto, se debe conocer el sentido valoral y actitudinal de quien se realiza la evaluación, con el fin de determinar una valoración a su forma de actuar y cuantificar en un resultado las maneras de reaccionar a diferentes eventos y situaciones sociales y escolares, así mismo valorar de forma cuantitativa y cualitativa la construcción solidificada de los conocimientos, saberes y competencias. Cuadro 7.- Aspectos que se consideran al evaluar Concepto



Comprende



Procedimental Actitudinal Valoral Conceptual



-



Explica los procedimientos, estrategias, técnicas, destrezas y métodos, detecta los procesos y productos Se remite a las actitudes, incentiva el proceso de actitudes de forma consciente, situaciones ética personal y profesional, valores que desarrolla el individuo, refleja el sentido de comprensión de la conducta Incluye la constitución de conocimiento, saberes en las áreas específicas, detección y resolución de conflictos, apropiación de términos y características de las ideas y patrones de conocimiento



Estas áreas de evaluación representan una completa función que se pueden caracterizar en el marco de las reformas programáticas como uno de los principios más fuertes de actualización y de forma complementaria de la evaluación; el propósito es que dentro del sistema educativo, en la educación superior para la formación docente inicial, se garantice un rubro especifico del cómo evaluar los saberes, valores y actitudes que deberán fortalecer para desarrollar el perfil de egreso, que convierta a los individuos en profesionistas eficientes con nociones exactas de la funcionalidad de la evaluación y sus dificultades. Los rasgos del perfil de egreso que deben adquirir los futuros docentes van encaminados al fortalecimiento de las habilidades intelectuales, al dominio de los propósitos y contenidos de la educación, al conocimiento de competencias, debe contar con una identidad profesional y ética, con una capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno, estos no pueden ser objeto
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de cumplimiento si la evaluación no determinara su cumplimiento; por tanto la evaluación debe establecerse en la forma más actual y fundamentada posible. Por otra parte, los métodos en las formas de evaluar deben basarse en las actualizaciones de los programas, según las reformas que constituyen la dirección del desarrollo potencial académico, estas producciones deben ser claras y objetivas, mismas que se establecen en tres grandes momentos o periodos para destacar los conocimientos que se tienen según el avance y desarrollo de los programas, el nuevo currículum, su orientación y aplicación (2005) indica: La valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el diálogo entre los participantes del hecho educativo para determinar si los aprendizajes han sido significativos y tienen sentido y valor funcional. Además, lleva a la reflexión sobre el desarrollo de las competencias y los logros alcanzados. Momentos que los estudiantes deberán reproducir para encontrar el diagnóstico de los grupos que atenderán, es necesario reconocer que el proceso de formación es importante ya que se destacan los momentos clave que permiten registrar la evolución de los saberes; y finalmente, la sumativa, que son los resultados de los procesos anteriores y el momento de cotejo sobre los avances durante el periodo de clases. Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación de las instituciones formadoras de docentes mediante la evaluación inicial con fines diagnósticos de los programas académicos, propicia que los modelos organizativos de funciones académicas y pedagógica orienten la evaluación y se enfoque al análisis e interpretación de datos y buen uso de la información; se debe contribuir a la promoción de la evaluación donde no solo el docente funja como primera persona en el momento emitir una valoración (heteroevaluación), sino, que edifique el compañerismo y la introspección desde puntos de observación de sus compañeros y de sí mismo, donde los indicadores del logro y el currículo se vean reflejados en las valoraciones que realizan. La evaluación es una parte fundamental en el proceso educativo, la transmisión de saberes y la evolución sistemática de los conceptos que los llevan al desarrollo de competencia, se deben considerar para optimizar el trabajo escolar, el proceso de profesionalización de los docentes en formación requiere especificaciones de formas evaluativas que no aparecen definidas específicamente en los programas; de esta forma se puede aseverar que se evalúa por medio de dos paradigmas y que consecutivamente se enseñan con la transición y se aprende por elección. De esta manera, se presentan dos enfoques que surgen del eje paradigmático de la evaluación, cuantitativa y cualitativa, que determinan las características de las funciones y de las formas concretas del cómo se debe evaluar y de que especificaciones se deben considerar. Una de las diferenciaciones entre los dos tipos de evaluación es la captura del dato y el valor que se le asigna, como se muestra en el Cuadro 8. Las equivalencias también han tenido diferentes modificaciones a través del tiempo, anteriormente la denominación del 6 fungía como la calificación mínima aprobatoria, consecutivamente en las modificaciones de los programas y de las obligaciones de las universidades se establece el 7 como resultado mínimo para promover de grado, o semestre.
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Cuadro 8.- Equivalencias evaluativas Puntaje cuantitativo en la evaluación (resultado de medición) 10 9 8 7 6



Calificación cualitativa en la evaluación (rango de valoración) Excelente Muy bien Bien Regular Malo o Insuficiente



Las equivalencias también han tenido diferentes modificaciones a través del tiempo, anteriormente la denominación del 6 fungía como la calificación mínima aprobatoria, consecutivamente en las modificaciones de los programas y de las obligaciones de las universidades se establece el 7 como resultado mínimo para promover de grado, o semestre. El enfoque cualitativo en la evaluación El enfoque cualitativo constituye un proceso donde se desarrolla una investigación interpretativa, busca la forma de obtener descripciones de los individuos, de sus características y su desempeño, se destacan elementos dentro de la formación como de los criterios de ejecución, Wolcott citado por Creswell (2003) explica la importancia y pertinencia de analizar teóricamente cada dato para emitir una postura propia. Dentro de las escuelas formadoras de docentes, se considera al enfoque cualitativo como uno de los principales recursos en materia de evaluación, ya que se desarrolla bajo un hecho subjetivo que proviene de las acciones que se realizan en la tarea escolar, algunos de los elementos que permiten una valoración cualitativa son la aplicación de técnicas e instrumentos que resulten accesibles al enfoque. Por otra parte Guzmán y Alvarado (2009) indican que al realizarse bajo una condición constructivista, el enfoque se especializa en contextos específicos, conforme a las interacciones y diversos procesos de construcción; en la educación superior según el orden de los programas la evaluación con enfoque cualitativo se fundamenta en destacar las características y habilidades en el desempeño de los estudiantes, valora y considera las aptitudes, actitudes y dimensiones que se muestran a lo largo del proceso formativo, así mismo, la concepción de estos aspectos son reproducciones de quienes reciben la instrucción. Se debe confiar en las diferentes perspectivas con las que se desempeñan los estudiantes, ya que se establece el enfoque para recuperar un significado y edificarlo mediante las interacciones que se presenten, es decir, se deben comprender las situaciones, describir los procesos, interpretar las acciones, analizar las causas y desarrollar comentarios y propuestas al emitir el resultado. Por tanto, el análisis objetivo y subjetivo del docente debe dirigirse al análisis de cada uno de los datos que arroje el proceso formativo del estudiante, ya que, como aseveran Hernández et al (2006) Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas, incluso no buscan que sus estudios lleguen a replicarse, hecho que favorece la individualidad de quienes participan en la instrucción.
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Técnicas e instrumentos del enfoque cualitativo La técnica para la recolección de datos en la tarea escolar consiste en establecer criterios y diseñar instrumentos donde se establezca la ejecución, previamente los involucrados deben conocer en qué consiste el proceso de evaluación para considerar que no se establecerá un punto de vista cuantitativo únicamente; las técnicas y los instrumentos que se efectúan en este enfoque permiten valorar la aportación y la aplicación de los recursos cognitivos en el proceso y analizar su grado de avance, características que son inherentes al desarrollo educativo en los estudiantes, tal es el caso en la conducta como requisito para evaluación dentro de la promoción curricular, que se muestra en la Figura 8.



Figura 8.- Calificaciones en Plan de 2 años.



La conducta es un elemento que requiere una apreciación cualitativa, por tanto, su denominación se determina como E, MB, B, R o M, según sea el caso, posicionando a la letra E como mejor rango, para determinar el sustento cuantitativo en los demás cursos también se debieron mostrar situaciones y procesos cualitativos, señalamientos en el proceso de adquisición del aprendizaje en los objetivos que se pretenden alcanzar, tal como se ve en la Figura 9.



Figura 9.- Contendido de objetivos específicos Plan de estudios 1972.
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Por tanto, la aportación del aspecto cualitativo en el contenido se torna como un requisito necesario en la evaluación a los docentes en formación, dentro del sistema educativo, desde la educación en el nivel básico con preescolar donde es eminentemente cualitativa, hasta la educación superior donde se deben especificar y dirigir más profesionalmente las técnicas y los instrumentos que la misma requiera. Posteriormente, para dar el seguimiento de la evaluación y desempeño, se proporcionó en una generación, una forma con la cual expresarían experiencias cognitivas para fortalecer los planes de estudio, un espacio para que se expresara con claridad las áreas de oportunidad que el estudiante manifestaba, y con ello mejorar los instrumentos y medidas de evaluación, mismas que debían avalarse por los agentes involucrados (Figura 10).



Figura 10.- Cuestionario para la mejora de ejercicio docente.



De este modo, la evolución de los planes de estudio que rigen las escuelas formadoras de docentes manifiestan una evolución en materia de evaluación, no obstante, prevalecen las formas tradicionales y contemporáneas de los requisitos para evaluar, como se ha visto, desde dos grandes posturas (cuantitativa y cualitativa) para cubrir ampliamente los tiempos, los momentos y los individuos de la tarea evaluativa, mismas que deben ser expresadas mediante las técnicas y los instrumentos pertinentes. Una técnica consiste en desarrollar una habilidad que ostenta conocimiento empírico, es la expresión que manifiesta la manera específica en que se realiza el tratamiento para la recolección de datos, según Tamayo (2003), mientras que el instrumento es el recurso metodológico que al materializarse se utiliza para registrar los datos obtenidos, consiste en el elemento físico para la sistematización de la información, como lo define Becerra (2012). Las técnicas y los instrumentos se complementan para producir un resultado, y que, en consecuencia, sea relevante a los fines de evaluación cualitativa que permitan fortalecer el desempeño en la formación académica, si los instrumentos que se utilizan bajo este enfoque no son los adecuados, la evaluación no será pertinente al contexto y desarrollo de los individuos.
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Cuadro 9.- Técnicas e instrumentos Instrumento Diario de campo Tabla de registro Bitácora Portafolio Escalas valorativas



Técnica Observación participante Observación en segundo orden Análisis y descripción de las incidencias Análisis de datos y observación Observación participante y en segundo orden



Enfoque cuantitativo en la evaluación En un punto de partida, es necesario establecer que en este enfoque de la investigación –entendida la evaluación como un proceso de indagación-, según Hernández (2014) se utiliza la recolección de datos para corroborar hipótesis, con base en medición numérica y análisis de datos estadísticos, el entendimiento y la comprobación de teorías donde se pretende llegar a los resultados necesarios: 1. El investigador deberá plantear el o los problemas 2. Sustentar dónde surgió la problemática y a su vez sea él mismo quien establezca la importancia de la situación 3. Marcar de manera precisa que la investigación resulta de nada 4. Tanto el investigador como el lector podrán darse cuenta de lo que sucede en el comienzo del proceso de investigación. El enfoque requiere de la presión y de la examinación de las fuentes que proporcionan datos para desarrollar información, para la delimitación del enfoque es menester diseñar una forma efectiva de recolectar datos, principio que siguen los fundamentos para la evaluación con fines numéricos, procesar un análisis de correspondencia de información desde las problemáticas establecidas en los grupos, es necesario agrupar los indicadores para sus usos estadísticos en los cuales pondera un patrón. Hernández (1998) asevera la importancia de las actividades cuantitativas y que se selecciona un patrón que posteriormente se convierte en un mecanismo de diferentes interrogantes, mismas que arrojen una serie de conclusiones mediante procesos sistemáticos; en la educación, los estándares de evaluación se han elevado y buscan el domino de las confrontaciones entre cualidades y efectos numéricos, esta situación está lejos de volverse un conflicto ya que se solidifica una acción cualitativa en un evento contable, dentro de las especificaciones de los programas para evaluar el desempeño y/o proceso de los estudiantes en las escuelas formadoras de docentes se obtiene una calificación final al ser promediadas con las calificaciones alcanzadas. Este tipo de evaluación se debe realizar por los docentes al asignar una calificación a los rubros que se consideran pertinentes, bajo un control de momentos específicos con determinadas técnicas e instrumentos que permitan la comprobación y validación de cada una de las áreas que se pretende evaluar, por tanto, según Casanova (1998), es necesario: 1. 2. 3. 4. 5.



Determinar el logro de los objetivos Asignar las calificaciones correspondientes Tomarlas decisiones pertinentes Delimitar la efectividad de los procesos Informar oportunamente a los participantes
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Este tipo de evaluación es orientada por el uso de registros con escalas de calificación numéricas ya sea de los logros o avances, en cada área de aprendizaje o en su proceso educativo, es decir que la evaluación se realiza mediante la utilización de instrumentos y técnicas en un orden cuantitativo que permiten la verificación del cumplimiento de competencias y saberes, acreditan si en efecto su alcance es total o está en desarrollo, según los indicadores propuestos, evidencia que permitirá dejar un dato cuantificable para que la información en conjunto pueda manejarse como objetiva y determinante. Esto no implica que se disminuya la atención en aspectos subjetivos como: los valores, actitudes y conductas, sino que, en su más clara postura se cuantifican éstas.
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RESUMEN La presente investigación tiene como temática la falta de valores para la convivencia escolar y el fortalecimiento de adecuados ambientes de aprendizaje, donde se desarrollan las diferentes problemáticas detectadas en la Escuela Primaria Cámara Junior, ubicada en el sector sur de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Se establece un estudio con alumnos que requieren apoyo para reforzar el sistema de valores para la práctica de relaciones pacíficas y armónicas, la pregunta que se realiza es ¿Cómo generar adecuados ambientes de aprendizaje mediante la práctica de valores?; por ende se titula Desafíos educativos para la convivencia escolar. Se busca relacionar y dar acción a las relaciones y conductas de los participantes con ayuda de referentes teóricos que permitan identificar las manifestaciones de valores y ambientes para analizar los procesos de convivencia. Palabras clave: convivencia sana, inclusión, valores. SUMMARY This research has as topic the lack of values for school coexistence and the strengthening of appropriate learning environments, where they develop the various problems detected in the Camera Junior Primary School, located at the south of the city Delicias, Chihuahua. Establishing a study with students who require support to strengthen the system of values for the practice of peaceful and harmonious relations, the question that is carried out is How to create suitable environments for learning through the practice of values?; therefore, its entitled Educational challenges for school coexistence. It seeks to interact and give action to relationships and behaviors of the participants with the help of theoretical references permitting identification of the manifestations of values and environments to analyze the processes of coexistence. Key words: convivencia sana, inclusión, valores.



INTRODUCCIÓN La Escuela Primaria Federal Cámara Junior fundada en 1995, lleva el nombre mencionado desde hace más de treinta años en honor al club que colaboro para que fuera posible su construcción. Con clave 08DPR0699J perteneciente a la zona126 del sector26; con la ubicación en la Calle Felipe Ángeles y Avenida 8ª sur s/n de la Colonia División del Norte, cuenta con el teléfono 4722086 y un horario de trabajo de 8 a.m. a 12:30 p.m. Cuenta con dos grupos de cada grado de primero a sexto, lo cual crea una plantilla de doce docentes, aunado a una maestra encargada del aula de medios, quien se establece gracias a la asociación de padres de familia, que son los encomendados de cubrir sus honorarios; asiste los días lunes, miércoles y viernes a la escuela; con un horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. los lunes y viernes, mientras que los Recibido: 16 de agosto de 2016. Aceptado: 21 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 51-69.
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52 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar miércoles con una entrada a las 9 a.m. hasta las 10:30, dos de educación física, dos intendentes , el director y la subdirectora. La totalidad de alumnos encontrados en los meses de Enero-Julio son de 334; los cuales guardan características peculiares; cabe resaltar que entro de la institución se establece un programa por parte de Fundación Vida, impartido por una psicóloga, con el objeto de fomentar los valores y propiciar buenas relaciones entre los alumnos y el colectivo. Los salones se encuentran básicamente en buenas condiciones en cuanto a su infraestructura, solamente resalta el espacio reducido, lo que hace parecer que se encuentra en desorden, cuentan con bancas de trabajo individual o en binas, en otras se observa material visual en las paredes, material manipulable, se establece el reglamento dentro del grupo; e incluso tableros donde se especifica el pase de lista y los trabajos realizados en las diferentes asignaturas. Descripción del Problema Es importante analizar la trasformación, el desarrollo de la educación y lo que el proceso de enseñanza aprendizaje implica; observar que los roles de cada uno de los integrantes están establecidos premeditadamente y el impacto del actuar docente en el avance de cada uno de los alumnos. Dentro del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dictamina que toda persona debe recibir una educación laica y gratuita, que al ser impartida por el Estado deberá desarrollar todas las facultades del ser humano al mismo tiempo que se fomente una convivencia satisfactoria. Por ende, el papel del docente y sus actividades diarias, el compromiso que implican, así como la manera en que enfrenta las diversas circunstancias son de suma importancia para lograr en los alumnos los objetivos esperados. De esta manera se encuentra en ocasiones la resistencia al cambio o a nuevas metodologías que transformen la práctica, mostrado en actitudes que no brindan seguridad al alumno y en las actividades diarias establecidas de manera monótona. En la Escuela Primaria Cámara Junior la atención que reciben los niños por parte de los profesores, en casos específicos, es poco favorable, se concentra de manera general un ambiente rutinario dentro del aula, son pocos los que se encuentran interesados por cambiar la forma de trabajo y hacer pautas para generar los adecuados ambientes de aprendizaje. También se encuentran diversificadas las relaciones entre los profesores y los alumnos, al observarse en determinadas ocasiones la desconfianza por parte de los estudiantes que ocasiona una comunicación poco satisfactoria y, al igual que el desinterés por satisfacer las necesidades de manera individualizada a los estudiantes que así lo requieren. Así un aspecto a contemplar, es el tacto pedagógico ya que de él dependen las condiciones en las que se ubique al alumno además de hablar sobre la organización dentro del espacio físico y el ambiente que cree dentro de éste; al encontrar dentro de las aulas listas con las reglas y valores que hay que cumplir, pero es una contradicción con las situaciones encontradas, debido a la desorganización en el espacio áulico, la ausencia de responsabilidad y respeto en las actividades académicas y recreativas. Como facilitador en este proceso, es imprescindible que el docente sea portador de valores para la formación de los alumnos, de tal manera que éstos sean autogestores y adquieran la capacidad de tomar
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decisiones asertivas para afrontar situaciones que se pudiesen presentar en la sociedad actual ubicada en constantes cambios. Hablar de valores es fundamental en la vida social para el ser humano y se ven reflejados mediante las actitudes particulares de cada individuo y son viables para lograr una convivencia escolar sana en beneficio de todos los que componen e intervienen en la estructura escolar. Sin embargo, hace falta aplicar en las actividades diarias la práctica de los valores o hacer más énfasis en los niños para corregir conductas negativas, ya que se muestran irrespetuosos entre compañeros, incluso con los adultos y en ocasiones los conflictos llegan a la agresión física. Por medio de las interrelaciones en los diversos ámbitos ya sea escolar, familiar o laboral y al incidir en la convivencia regular; se especula sobre el juicio y términos adoptados mediante la experiencia, los aspectos negativos o positivos que se pueden extraer de ella y mantener de manera permanente. La falta de valores para la convivencia escolar y adecuados ambientes de aprendizaje Dentro de la institución se enmarca la poca disposición de los profesores a la creación de ambientes de aprendizaje, aunque no en su totalidad pero sí en su mayoría, descartan la posibilidad de un cambio en las actividades rutinarias, lo cual conlleva un trato poco favorable hacia los alumnos, lo que desencadena poca motivación y reacciones negativas en ellos. Al encontrar la convivencia entre los docentes de manera satisfactoria, no sobresale la motivación por realizar modificaciones e incluso en ocasiones cuando se pide un determinado trabajo les cuesta realizarlo; con una buena dirección que los hace reflexionar sobre lo implica la calidad educativa, no se muestran señales de algún cambio. Se enfatiza en las reacciones que son producidas en los alumnos, mismas que entre sus iguales son poco favorables y crea ambientes de conflicto, con mayor frecuencia en los momentos de recreación, más no se descartan a la hora de las actividades dentro del aula donde actúan con poco respeto y tolerancia. El docente, al no saber de qué manera superar los momentos de crisis, empeora la situación y la relación con el alumno involucrado; no toma las medidas necesarias y su desesperación ante dicha problemática lo hace actuar de manera explosiva sin considerar las necesidades del niño o analizar el problema de raíz. Con base en la detección anterior, esta investigación propone que es necesario conocer: ¿Cómo generar adecuados ambientes de aprendizaje mediante la práctica de valores? Como lo menciona Leedy (1993) escribir el propósito de investigación significa delinear todas las etapas del proceso, en orden lógico, la investigación como un proceso sistemático comprende el análisis de diversas etapas que hay que cubrir, al establecerlo es necesario una organización que vaya de acuerdo a la problemática detectada con la intención de solventar las necesidades requeridas. Propósitos específicos 1. Conocer las implicaciones del tacto pedagógico entre docente y estudiantes. 2. Analizar la influencia de los valores en la convivencia escolar. 3. Inducir el cambio de actitud a través de los ambientes de aprendizaje.



54 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar 4. Fomentar los valores para promover el tacto pedagógico entre los integrantes de la institución. 5. Aplicar estrategias que generen ambientes de aprendizaje a partir de la práctica de valores. Preguntas de Investigación 1. 2. 3. 4. 5.



¿Cómo influyen los valores para generar una mejor convivencia escolar? ¿De qué forma fomentar los valores entre los estudiantes? ¿Cuáles estrategias son pertinentes para favorecer la convivencia escolar? ¿Cómo generar estrategias que fomenten adecuados ambientes de aprendizaje? ¿Cómo inducir el cambio de actitud por medio de los ambientes de aprendizaje?



Justificación La presente investigación, está basada en la importancia del desarrollo e implemento de los valores dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para todos los que concierne esta temática; la atribución de ellos en la acción pedagógica al considerar a todos los actores implicados, llámese padre de familia, docentes o alumnos. Enfatiza en la influencia educativa, que, además, de abarcar la capacidad de dar respuesta ante diversas situaciones, la acción pedagógica conduce a la reflexión del mismo docente, un análisis sobre el actuar propio donde se encuentran cuestionamientos sobre si lo que se hace es correcto o de la mejor forma posible. El anterior análisis, lleva a una introspección que supone la mejora de la práctica, el encontrar las áreas de oportunidad y trabajar en estrategias que fortalezcan el desarrollo de las habilidades individuales y sociales, que, mediante dichas relaciones se fructifiquen a través de los valores. Asunto, que compete tanto a los alumnos como a los docentes e incluso a los padres de familia, ya que es de vital importancia su apoyo para reforzar lo visto dentro de la programación en la unidad; el maestro al fungir con el rol especifico de ser el portador del ejemplo dentro de la institución tiene la responsabilidad de ejemplificar lo que se pretende alcanzar. De igual manera lograr que el alumno adquiera aprendizajes que sean representativos y permanentes dentro de sus estructuras con la creación de adecuados ambientes de aprendizaje que le proporcionen las bases para que, de manera lúdica se impartan los temas y así captar la atención de los alumnos. Los valores como elección y como creación son una parte inherente al desarrollo de las acciones dentro del ámbito social y pedagógico, y su importancia radica en la formación moral pertinente para el enfrentamiento a situaciones que se presenten a lo largo de la vida de los estudiantes. Para ello, es imprescindible que se les oriente, enseñe y promueva la práctica del respeto, tolerancia, responsabilidad, honestidad entre otros valores que ayuden a propiciar la autonomía del alumno para su desarrollo pleno y satisfactorio dentro de la familia, la escuela y la comunidad. De esta manera el alumno se convierte en autogestor de su propio conocimiento, con la libertad de tomar decisiones, adquirir autoestima y un desarrollo social de manera correcta; por añadidura se encontraría una convivencia escolar sana y productiva. Se pretende que esta investigación ejemplifique y explique de manera breve y concisa lo que envuelve el actuar docente, el compromiso para generar ambientes propicios para potenciar las habilidades y
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conocimientos de los alumnos, así como la importancia de la aplicación de los valores en las relaciones dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.



MATERIALES Y MÉTODOS Paradigma Kuhn (1962) describe que un paradigma científico incluye un cuerpo explícito de creencias teóricas y metodológicas entretejidas que permiten la solución, evaluación y crítica, dentro de éste hablar de conocimiento es hacer referencia a un proceso en el que se lleva a cabo un análisis, una crítica constante y además se hacen manifiestos los valores del investigador. Científicos e investigadores expresaron a través de sus ideas modelos en función a características específicas, retomadas y mejoradas pero todas funcionales de acuerdo al objeto de estudio para entender la realidad, explicarlo y transformarlo, éstas al servir como referencia para próximas investigaciones al ofrecer una base de afirmaciones teóricas y conceptuales. Enfoque El enfoque de investigación se refiere al procedimiento, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos; dentro de la comunidad científica existen tres tipologías para determinar las investigaciones científicas como el cualitativo, cuantitativo y mixto, los cuales son determinados de acuerdo al tipo de investigación y los resultados a obtener. De esta forma el cualitativo examina la realidad subjetivamente, no tiene una secuencia circular ya que el investigador interpreta la realidad y expone la manera en que es vista por él, es a través de un proceso inductivo donde explora y describe al mismo tiempo que resuelve hipótesis que surgen en el trayecto, va de lo particular a lo general. Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Por consiguiente, a la inmersión inicial en el campo y de la concepción del diseño del estudio, la definición de la muestra, la recolección de datos, su análisis y la interpretación de los resultados. Un dato importante es que dentro de este proceso siempre está presente la literatura que es el marco referencial para ir a la práctica. Método Proviene del griego meta que significa más allá o después y hodos correspondiente a camino; por consecuencia se entiende como el camino para ir más allá, es decir, la manera más eficaz o conveniente para resolver la problemática y llegar a determinada meta o alcanzar los objetivos. De esta manera, al ser partícipe dentro del contexto se establecen estrategias de acción que se implementan, se observan, se analizan, se reflexionan para posteriormente realizar modificaciones de



56 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar acuerdo a lo encontrado. De la torre (2003) menciona que conlleva la comprobación de ideas en la práctica como medio de mejorar las condiciones sociales e incrementar el conocimiento. Es un constante contacto entre la teoría y la práctica, al someter a prueba las ideas y las suposiciones del investigador, descartar hipótesis hasta comprobar una de ellas; pero no solamente la constituyen un conjunto de criterios si no un proceso metodológico en el que se establece un conjunto de acciones. Técnicas e instrumentos Para la presente investigación se utilizó el diario de campo para narrar las experiencias encontradas y los datos más importantes encontrados dentro de la práctica, tiene relación directa con la observación participante debido a que es por medio de ella que el investigador detecta las situaciones más relevantes. Con la finalidad de conocer el fenómeno desde dentro, la observación participante tiene como principal objetivo describir a los grupos sociales en el contexto natural en que se desarrolla. Con base en el cuaderno de notas, que es una libreta que se lleva en el bolsillo para acotar las diversas situaciones, el diario es llenado de manera posterior a la observación. Proyecto de intervención y plan de aplicación Hablar de ámbitos educativos hace referencia a un sinfín de situaciones o acciones que están inmersas entre sistemas, cada contexto con sus características y dificultades específicas que, para su solución requieren de un proyecto de intervención y un plan de aplicación que solvente sus necesidades. Por ello en éste capítulo se plantean las estrategias y actividades a desarrollar dentro del Plan estipulado de manera esquematizada para desarrollar dentro de la institución la creación de ambientes de aprendizaje a través de la aplicación de los valores y por ende desarrollar una convivencia sana. Dentro del proyecto de intervención se establecen, en primera instancia el esquema general donde se puntualizan una serie de estrategias y actividades explícitas dentro de un cronograma donde se engloba el objetivo y las características generales para posteriormente desarrollar una explicación detallada de cada una de ellas. Con el planteamiento de las actividades se pretende la búsqueda de una convivencia escolar sana mediante el reforzamiento de valores a nivel institucional, lo cual incitará a los docentes a la creación de ambientes de aprendizaje y a realizar una autoevaluación sobre la actitud que adquieren en el desarrollo de las clases expresada en el tacto pedagógico. Las estrategias representan un factor indispensable para el cumplimiento del propósito ya que responden a las necesidades específicas dentro de la institución de manera generalizada, al sugerir dentro de su aplicación el desarrollo de las capacidades para mejorar las condiciones en que se producen las relaciones que obstaculizan una buena convivencia. Consecutivamente se considera al juego como una herramienta factible para el aprendizaje, de este modo, se desarrollan dinámicas que determinen de manera divertida el sentido de pertenencia al grupo, potencien el trabajo en equipo al considerar, valorar y respetar diversas ideologías.
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Plan de aplicación Relacionar con este esquema general la problemática permite desarrollar un concentrado de actividades explicadas a continuación, en donde se especifica la estrategia y la fecha de aplicación, el tiempo que requiere cada una de ellas, su aplicación de manera general, el material a utilizar y la manera en cómo se evaluará la actividad. Cuadro 1.- Cronograma de estrategias Estrategia



Tiempo



Categorías de análisis



1.- Acercamiento



45 minutos



Convivencia escolar, ambientes de aprendizaje, valores, tacto pedagógico



20 minutos



Convivencia escolar, valores, ambientes de aprendizaje, tacto pedagógico Convivencia escolar, valores, ambientes de aprendizaje, tacto pedagógico



2.Un acuerdo convivencia 3.- Cuentacuentos



de



30 minutos



4.- La cuerda



20 minutos



5.- Hagamos lo contrario



30 minutos



Convivencia escolar, valores, ambientes de aprendizaje, tacto pedagógico Convivencia escolar, ambientes de aprendizaje, valores, tacto pedagógico



Dentro del método de la sistematización de la práctica, Gagneten (1990) describe que concluir representa establecer una relación objetiva texto (práctica de una realidad) –contexto (sociedad global), de la cual surjan o se fundamenten acciones deseables hacia el futuro a partir del curso probable de acontecimientos. Conocer los resultados que arrojó la práctica al ser contrastados con el contexto en que se vive, determinan las bases para estipular acciones a realizar en un futuro cercano. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Las estrategias realizadas responden a las características más implicadas en cuanto a la convivencia escolar, generadas en un marco de valores morales y sociales; con base en su aplicación se define que los resultados alcanzados en las diversas actividades se adquieren de manera momentánea, los niños no logran capturar la esencia de los valores al denotar actitudes poco pacíficas dentro del trato en sus actividades diarias; por ende, no se concibe un aprendizaje permanente. Al contemplar los diversos espacios físicos para su desarrollo se consideran las actividades alternas dentro de la institución correspondientes a los horarios escolares en los que se incluye la hora de visitar la biblioteca, el aula de medios y la clase de educación física, por lo que se comparte el espacio, lo cual representan distractores para los alumnos, de igual manera se reduce el tiempo ya establecido para su desarrollo por el mismo motivo, factor sumado a ello sería la falta de organización y comunicación con los directivos al no considerar los imprevistos. Consecutivamente, la diversificación de las actividades es parte fundamental para lograr captar el interés de los alumnos, en sí, lograr la motivación adecuada representa parte importante para determinar el logro de los objetivos planteados, como consecuencia no siempre se generó el interés de manera general aún al considerar las particularidades del grupo debido a que una de las características más significativas que comparten es el gusto por el juego que les permita realizar movimientos libres y en



58 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar ocasiones en la aplicación era necesario conservar la calma, situación que se complicaba por la alteración del grupo; de esta manera se presentan los resultados de las siguientes categorías: Ambientes de aprendizaje Dentro del desarrollo de las actividades diarias es fundamental considerar la creación de ambientes que propicien aprendizajes significativos para los alumnos, comprender la combinación del espacio físico y los materiales, para que el docente desarrolle en las diversas actividades diarias un clima satisfactorio. Durante el desarrollo de las estrategias los niños se muestran apáticos cuando los trabajos son repetitivos, al ser así realizan acciones que no corresponden a las escolares, se levantan de sus lugares o platican con sus compañeros, dibujan en sus cuadernos, entre otras cosas; al suceder eso se les llama la atención y se les explica nuevamente lo que hay que hacer para volver a capturar su atención. Al describir y analizar a los niños que están inmersos en un clima que les inspira confianza, motivación y que les es llamativo adquieren un mayor compromiso, responsabilidad, su interés incrementa y por tanto la atención que prestan a la actividad aumenta, por ello avanzan significativamente en el aprendizaje abordado. Otra de las dificultades encontradas es el uso inadecuado del material para su desarrollo, ya que los alumnos no se hacen responsables de los útiles escolares, por lo que en repetidas ocasiones asisten a la escuela sin ellos ya que no los cuidan y los extravían en las diversas dinámicas, inclusive no respetan los demás al tomarlos; ello limita su desempeño en las actividades al no contar con los recursos indispensables para su desarrollo. Dentro de la institución se cuenta con los recursos básicos que solventan las necesidades básicas de los alumnos, se cuenta con el servicio de internet lo cual facilita las tareas y la búsqueda de información, al igual como apoyo y sustento para las actividades que así lo requieran, como en la búsqueda de videos referentes al tema. Para la realización de las estrategias los materiales que se utilizaron fueron determinados y elaborados por la interventora, sin embargo, se proporcionó libre acceso a los diversos espacios con que cuenta la institución, asimismo al material utilizado dentro de las clases de educación física, que en su mayoría es reciclado con botellas de plástico y papel periódico. Moreno (1997) menciona que dentro de los ambientes de aprendizaje dentro del ámbito institucional se encuentran componentes determinantes para desarrollarlo de manera satisfactoria, los cuales consisten en el espacio físico, el tiempo, el currículo, la mediación pedagógica y las interacciones; de las cuales se resaltarán en primera instancia las primeras dos. El espacio físico comprende la instalación arquitectónica, sin embargo, no sólo consta del mobiliario y el equipamiento con el que se cuenta, sino, el ambiente que dentro de éste se genera y las interacciones originadas entre las personas y hacia el material, así como la disposición de la estructura y su organización. Dentro de la unidad receptora, al hablar de las instalaciones arquitectónicas se observa que los espacios áulicos son reducidos de acuerdo al número de niños que asisten, eso interfiere en el desplazamiento y limita el libre tránsito, lo cual no permite la realización de determinadas dinámicas dentro del salón y
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considerar el uso de otros espacios es complicado, ya que se interfiere en las actividades ya establecidas, por lo que es necesaria la organización previa para lograr su aplicación. El tiempo es considerado como fundamental para que los aprendizajes sucedan en los momentos y con los ritmos establecidos oficialmente, hace referencia desde las condiciones climatológicas como a las fechas calendarizadas; proporciona las bases para la organización de los temas, al contemplarlo para establecer los ritmos y espacios necesarios para la finalización de las actividades. Dentro de la práctica se observa que el tiempo establecido dentro de las estrategias sobresalía del establecido, por cuestiones que no se contemplaron y surgieron como improvistos; del mismo modo, fue necesario considerar las diversas actividades dentro del plantel para no interferir en ellas, así como las condiciones climáticas ya que en una ocasión no se realizó en la fecha establecida por la lluvia y el frío. De ahí la importancia de que el docente esté atento a los movimientos de los niños, para orientar y proporcionar apoyo, cuando se presentan ese tipo de situaciones se convoca a los niños a demostrar solidaridad hacia sus compañeros, se habla sobre la importancia de compartir, cuidar los utensilios de trabajo y no tomar sin permiso lo ajeno. Consecutivamente se manifiesta la relación que existe con la didáctica manejada por el maestro, Zambrano (2005) la menciona como una disciplina científica con el objetivo de estudiar la génesis y la retención del saber con base en las condiciones dadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. La intención al establecer la didáctica no basta para lograr resultados satisfactorios, se observa que se establece de manera dinámica el desarrollo, a manera que los alumnos interactúen entre ellos y colaboren para un fin determinado; así como resolver sus inquietudes y ayudar a sobrellevar sus indiferencias, ya que resaltan diferentes opiniones que al defender su punto de vista se lo quieren imponer a los demás. Posteriormente Moreno (2000) habla sobre la importancia del currículo al decir que son los contenidos de aprendizaje propuestos institucionalmente, pero más allá de éstos tenemos los que surgen de las necesidades y deseos de aprender de los estudiantes. Sin embargo, en ocasiones sólo se da importancia al abordar los temas establecidos dentro del plan de estudios y el enfoque es meramente académico al querer alcanzar los objetivos sin contemplar las características de los alumnos. Los niños disfrutan de las actividades que implican dinámicas y se desarrollan juegos en donde encuentran libertad de movimiento, sin embargo, se les presenta dificultades para sobrellevar diferencias y resolver conflictos presentados en el equipo, requieren de una mediación que proporcione orientación y les haga reflexionar sobre su actuar. Tacto pedagógico La actitud del docente o persona frente a grupo es primordial, ya que con ello se marca el inicio de la comunicación y las relaciones futuras, al mismo tiempo que proporciona las bases para alcanzar los aprendizajes de acuerdo al modo en que aborda los contenidos; por ello su actuar define y potencializa el logro de los objetivos.



60 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar Dentro de la institución los maestros presentan una actitud autoritaria, incluso, existe quien cohíbe o genera temor en los alumnos, la demanda existente dentro del aula dificulta una atención especializada, por lo que el maestro se dirige de manera general a todos sus estudiantes. Para realizar las actividades en ocasiones, pierden el control sobre sus emociones, se sobresaltan y lo expresan a manera de gritos; evidencian a los niños cuando realizan una tarea mal, en ocasiones no están en la disposición de resolver dudas; lo anterior no se generaliza, sin embargo, vale la pena mencionar y realizar un comparativo con los momentos en que dentro del aula sí se genera un ambiente ameno y se contemplan las necesidades del alumno. Es importante analizar la importancia y el grado indicado para equilibrar la relación maestro y amigo, si es correcto o válido como se observa en un grupo, que se atienda a base de gritos y se cree ese ambiente de respeto a base de miedo, para obtener de los alumnos tranquilidad; contra el ambiente en donde no se ponen límites, ya que los alumnos acatan órdenes momentáneamente. Dentro del espacio áulico es preciso analizar las relaciones que se generan entre iguales, sin embargo, conocer la manera en que se establece entre adulto-niño permite concebir el proceso de evolución de los alumnos en relación con el trato que cada uno de ellos recibe del adulto. El maestro funge como figura de autoridad, sin embargo, se ha roto con el contrato pedagógico en el momento en que se aprovecha de su posición, que es cuando se observa que no consideran las opiniones o intereses de los alumnos o igual que los privatizan de su media hora de recreación diaria. Detallar la relación entre docente-alumno y el impacto que presenta, es considerar la manera en que manifiesta sus emociones y peticiones, Manen (1998) lo explica al decir que nuestra convivencia con niños está orientada hacia determinadas direcciones y que, como adultos, somos responsables de lo razonable o positivo de nuestra influencia sobre ellos. Por medio del tacto se construyen ambientes propicios para un buen aprendizaje, al fomentar un clima favorable que proporcione confianza y seguridad, el respeto y el control, se incita a formar relaciones de calidad, al mostrar a los niños por medio del ejemplo el manejo de conflictos y/o problemas y su solución por medio del diálogo. Dentro de la institución el alumno mantiene una relación con el maestro meramente de trabajo, a menos que el adulto permita un acercamiento, llámese a ello, un abrazo; los niños suelen ser cariñosos y lo expresan cuando se les es permitido, de la misma manera realizan dibujos o detalles hacia el profesor (a) que le brinde confianza. La familia suele influir en la concepción que se forma, debido a que le quita poder y lo incita a que realice lo que le plazca dentro de las clases y su estancia en el plantel, lo que manifiestan a través de la obediencia ante las instrucciones de las diversas actividades, al ignorarlas u ocupar su tiempo en otras cosas. La importancia de una relación bidireccional en donde exista la reciprocidad es fundamental, que las respuestas de ambos sean benéficas y complementadas el uno por el otro; atiendan a nuevas opiniones, acepten sugerencias, pero sobre todo comprendan que es un trabajo que requiere de ambos para que resulte una convivencia sana.
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Valores Dentro de la sociedad los valores representan un flujo importante de conocimiento que debe ser aprovechado desmedidamente, sin embargo, su difusión y entendimiento suele ser deficiente, al resaltar la falta de ellos en las variadas agrupaciones, dentro del marco educativo debe efectuarse una transmisión constante y permanente para adoptarlos y ejercerlos de manera natural. Dentro de la práctica se observa que su aplicación no corresponde de manera satisfactoria, y se ve reflejado en actitudes negativas que interfieren para el desarrollo de una convivencia sana y pacífica; por medio de las actividades se pretende fortalecer las relaciones que conlleven a expresar sus emociones de manera correcta y se exprese en actitudes fomentadas en valores. Dentro de la práctica se visualiza cómo los niños aprenden comportamientos y los modifican de acuerdo a lo que observan a su alrededor de sus compañeros y adultos; sus gustos e ideologías se forman con base en las modas musicales, materiales y morales, al entender la influencia del ámbito familiar y las pautas que proporcionan al niño el poder para determinar cuándo y cómo hacer las cosas. Consecutivamente al analizar el contexto cercano es necesario conocer y puntualizar la cultura encontrada, la cual Harris (2011) describe como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta). Los docentes o persona frente a grupo sirven como referencia a los alumnos al momento de la socialización, al observarse que identifican y comprenden los aspectos positivos y negativos en las diversas expresiones, tomados como ejemplos, actúan de manera similar a lo que observan en su entorno. De esta manera, Cabello (1999) explica que educar en valores consiste en permitir que se den las condiciones necesarias para que cada persona descubra y realice la libre elección entre aquellos modales y aspiraciones que le puedan conducir a la felicidad. Al observar que los niños adoptan los aspectos más relevantes para ellos, al desarrollar su moralidad de acuerdo al contexto en que se desenvuelve, los hacen propios y adopta como individuales. Con base en su entorno los alumnos cuestionan e impulsan sus actitudes, despliegan su comportamiento los cuales Briñol, Falces y Becerra (s/f) citan a Katz (1970) al decir que su expresión permite a las personas mostrar sus principios y valores, así como identificarse con los grupos que comparten actitudes similares. Al hacer explícitos su pensar, su sentir los alumnos dan a conocer su personalidad en toda la institución, dentro de las interacciones se puntualizan las actitudes marcadas y ya determinadas como poco favorables para una buena convivencia, se genera un ambiente de tensión ya que sobresalen actitudes que no lo favorecen en la aplicación de las estrategias, por cuestión de actitudes agresivas y espontáneas que generan conflictos. A la par con las actitudes se encuentran las aptitudes, Fernández (s/f) las explica como la capacidad o habilidad potencial para realizar una tarea o acción todavía no aprendida, pero que se puede llegar a aprender; es el potencial que tiene una persona. Hace una comparación con las capacidades de la persona o los talentos que posee.
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Los alumnos demuestran un alto potencial al desarrollar las actividades, se mantienen activos, sin embargo, no desarrollan habilidades necesarias para fortalecer la tolerancia, la comprensión y tranquilidad al momento de efectuar las actividades ya que comúnmente representan ansiedad e inquietud. Convivencia escolar La convivencia hace referencia a las diversas reacciones establecidas por los alumnos, tanto vínculos satisfactorios como actitudes negativas, sin embargo, es necesario analizar las acciones ante situaciones que demanden la interacción con iguales y adultos, dentro y fuera de la institución educativa. Dentro de la institución escolar, los alumnos demuestran un alto nivel de socialización y expresión de sus ideas de manera satisfactoria, sin embargo, difieren en comportamientos al existir una convivencia obstruida por aquellos casos específicos que corrompen la paz y crean conflictos, al manifestar gritos, insultos e inclusive agresiones físicas hacia sus compañeros; expresado por diferencia de opiniones como lo explica Jares (2002) al citar a Pruitt y Rubin (1968) al decir que dicha situación consiste en una percepción distinta de intereses o en la creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser simultáneamente alcanzadas. Se observa que al grupo en cuestión se le dificulta mantener la atención necesaria en cuanto a la tarea que se realiza en el momento, ya que se desvían y refieren situaciones o acontecimientos fuera del tema; también se les complica conservar una comunicación fluida y permanente para tomar acuerdos de manera grupal, al resaltar enfrentamientos por contradicciones entre los mismos. La educación de los niños es una tarea compartida entre la institución escolar y la familia; por ello es necesario conocer y analizar el contexto en que se desenvuelven, así como la influencia de los aprendizajes adquiridos fuera del ámbito educativo, dentro de la educación informal, la cual García, Ruíz y García (2009) definen como aquel aprendizaje que se genera gracias a la interacción con el propio entorno, a la comunicación que establecemos con todos los que nos rodean, por las experiencias que adquirimos día a día. Los niños dentro del plantel se desenvuelven de acuerdo a lo aprendido fuera de éste, la familia influye de manera significativa, ya que reflejan los gustos que adquieren dentro en ella; en la escuela los manifiestan en su manera de actuar, al ser un comportamiento alterado, así mismo su vocabulario no corresponde a niños de su edad ya que abundan las malas palabras, las relaciones que construyen se observan como desafiantes, sin miedo a sus compañeros y adultos. Los aprendizajes adquiridos en casa forman la conducta de los niños, al existir dentro de la institución los padres sobre protectores y permisivos, los alumnos se desenvuelven de manera libre, sin límites, corrompen reglas de comportamiento y no atienden instrucciones; también existen, como minoría, las familias en donde hay un equilibrio entre el orden y la diversión, el niño conoce sus responsabilidades y trabaja de manera colaborativa, respeta turnos e incluso ayuda a sus compañeros. Aunado a ello, Villarroel y Sánchez (2002) mencionan que: La familia es el primer grupo referencial del niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores adopta como propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí mismo, dentro de la cual se establecen las pautas que moldean la personalidad, se transmiten los valores y las reglas de comportamiento.
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Por ello la promoción de valores y normas morales, de acuerdo a lo experimentado y observado dentro del contexto familiar, repercute y su influencia se expresa en el comportamiento de los menores, sin embargo, se detallan de manera favorable o desfavorable en la medida en que los adultos actúen y expresen sus ideas, opiniones e incluso las instrucciones para mantener el equilibrio idóneo e interrelaciones propicias para la buena convivencia. Dentro de la escuela los niños en función a sus diversas actividades aplican su moralidad, menciona Yarce (2005) Sólo las personas viven valores y los proyectan en su actuación o comportamiento, dándoles estabilidad a través del tiempo, por medio de los hábitos, el problema radica en que no se les da la importancia que debería y no se fomentan dentro del hogar. El niño transporta lo que ve y lo que escucha, y emplea dentro de las actividades las virtudes adquiridas, cuando el núcleo familiar incita reglas, propicia el amor, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, entre otros; se observa que el niño crece con una buena autoestima, estabilidad emocional, seguridad; lo cual proyecta y transmite a los que lo rodean por medio de buenos modales, una socialización pacífica, lo que conlleva a una buena socialización. Consecutivamente en cada uno se desarrollan diferentes perspectivas en cuanto al modo de enseñanza, que impacta en la disposición y conducta de los niños para atender a las diversas situaciones; dentro de un estilo autoritario o represivo los hijos responden a un estricto régimen donde se limitan a escuchar y obedecer, resaltan los castigos cuando no se responde a lo que se solicita, se forma una disciplina firme donde los menores no poseen libertad de expresión, lo cual genera inseguridades y dificultad al momento de socializar, ya que no se les fomenta el libre albedrío, la creatividad y la autonomía. El estilo permisivo o no restrictivo denota gran libertad y poca organización en cuanto al manejo de situaciones por parte de los padres, se proporciona mucha flexibilidad en las acciones de los niños, pero no se establecen reglas ni la orientación necesaria, acto que lleva a una escasa disciplina. También se hace manifiesto dentro del contexto escolar, donde los alumnos entienden que el maestro es la figura de autoridad, al cual hay que obedecer y respetar, sin embargo, en diversas circunstancias lograr/mantener la disciplina en el aula es complicado para el docente frente a grupo, porque los niños no atienden sus instrucciones o prestan atención. La función del profesor dentro y fuera del aula, corresponde a satisfacer las necesidades de los alumnos en general; al demostrar interés y atención a cada uno de ellos, se relaciona con un buen liderazgo, ya que genera los lineamientos a desarrollar para el buen funcionamiento grupal. Dentro de la escuela primaria, prevalece el liderazgo entre los alumnos ya que hay niños que por naturaleza pasan a liderar al grupo o grupos de niños para fines escolares durante una actividad o dentro del juego, y logran que el resto responda a su llamado y acepten sus opiniones de manera satisfactoria. En torno a las actividades siempre resaltaba un alumno que inquietaba a los demás, y no siempre de manera positiva ya que por medio de comentarios genera pláticas fuera de lo establecido, de la misma manera que los incitaba a un juego poco productivo, ya que en su mayoría se trataba de bromas hacia otros compañeros donde surgían burlas y comparaciones.



64 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar En el grupo establecido y durante el desarrollo de las estrategias existen factores que no favorecen el orden del grupo, uno de ellos fue que al guiar u orientar a los niños, no prestan la atención necesaria, por lo que el control dentro del grupo no es el suficiente para lograr buen nivel de estabilidad y tranquilidad para trabajar. Una labor complicada para el interventor, resalta su esfuerzo por mantener el orden dentro del grupo, sin embargo, lograr la mediación entre escuchar, atender sus necesidades y mantener la actitud necesaria como autoridad resultó difícil, ya que los alumnos observaban ese espacio como libre fuera del aula, como ruta de escape para deslindarse de sus responsabilidades escolares en donde podían realizar lo que quisieran, aún con las reglas establecidas desde un inicio. Al encontrarse frente a grupo se toma el papel como el actor principal cuyo objetivo es guiar y orientar a los alumnos, solventar sus dudas e inquietudes, debe responder a características específicas, Cortés (2004) explica que La persona que ejerce liderazgo no es la que provee respuestas o da órdenes para ser acatadas al momento, sino aquella persona que dirige los esfuerzos del grupo para definir sus propios problemas y encontrar sus propias respuestas. Mediante las actividades se pretende fomentar un ambiente en donde se fomenten relaciones empáticas y favorables que generan un clima adecuado para su desarrollo, en respuesta a la actitud tomada son las acciones obtenidas por los alumnos, la representación como autoridad debe ser equilibrada con el orden y la confianza para alcanzar un ambiente armónico; sin embargo, resaltan momentos dentro de la práctica en que los niños no escuchaban, lo cual generaba lo contrario a lo esperado. Dentro del Acuerdo número 592 (2011) por el que se establece la articulación de la Educación Básica, en el Artículo segundo, en el apartado de Plan de Estudios 2011 se especifican los principios pedagógicos que lo sustentan, dentro del apartado 1.4 Trabajar en colaboración para constituir el aprendizaje, menciona que: el trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Se encuentra que la cooperación entre los alumnos se representa de manera constante, sin embargo, existen momentos en que expresan poco compañerismo al referir falta de respeto, de tolerancia y empatía hacia los demás, como correspondencia a las actitudes negativas se recibe el mismo trato, motivo que lleva a un diálogo precario y dificulta la toma de decisiones de manera conjunta dentro de las actividades establecidas en las estrategias. Posterior mente se localiza la interpretación, por medio de la cual se entrecruzan los diversos componentes encontrados dentro del análisis con la clasificación de temas específicos que se desprenden de la realidad social; por ello menciona Gagneten (1990) que se interpretan las temáticas significativas surgidas de fase II, a partir de fase I; es decir, a partir la reconstrucción y análisis de los hechos encontrados se explican los aspectos más relacionados a la problemática al surgir con ello, las categorías subsecuentes, de manera conjunta y con la misma importancia proporcionan una percepción más amplia y detallada de la situación.
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Ambientes de aprendizaje En la Figura 1 se refleja la importancia de los ambientes de aprendizaje dentro del ámbito educativo, del cual se despliegan categorías subsecuentes, que son los recursos, al considerarlos como apoyos fundamentales para su desarrollo se dividen los materiales, el espacio físico y el tiempo requerido para las diversas dinámicas.



Figura 1.- Ambientes de aprendizaje.



Posteriormente se encuentra la didáctica, dentro de la práctica la metodología empleada para comprender las estrategias, dentro de la cual se contempla el currículo, la organización de todos los elementos mencionados y la aplicación del juego como estrategia para desarrollar los temas de manera dinámica. Tacto pedagógico



Figura 2.- Tacto pedagógico.



La Figura 2 demuestra que dentro de la categoría de tacto pedagógico se desglosan como categorías subsecuentes la relación adulto/niño, niño/adulto, la reciprocidad y la convivencia sana; ya que al analizar la actitud del docente resalta la interacción que tiene con el niño al comprender la importancia y el impacto que genera en su proceso de enseñanza-aprendizaje.



66 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar De la misma manera se considera la percepción que tiene el alumno del maestro, cómo el tacto influye para que el niño lo visualice de manera positiva y se desarrolle la confianza necesaria para una relación satisfactoria entre niño/adulto; cuando existe ese contrato por ambas partes y la interacción es recíproca, constante y permanente se establece una convivencia sana, es decir, para trabajar cómodamente si el niño está satisfecho aprende y así el docente puede enseñar. Valores Dentro de la Figura 3 se muestra la categoría de los valores de la cual se despliegan categorías subsecuentes, al encontrar los valores individuales y sociales; el impacto de la sociedad sobre las personas para el desarrollo de su personalidad se refleja en las aptitudes y actitudes tomadas en las situaciones presentadas de manera cotidiana.



Figura 3.- Valores.



Dentro de los valores sociales se determinan las percepciones que de manera individual se forman con base en la cultura encontrada en el entorno próximo, al ser la cultura la causante de propiciar hábitos, costumbres, tradiciones que determinan el desarrollo personal, moral y social de cada uno de los individuos. Convivencia Dentro del proceso de sistematización de la práctica, interpretar es una fase que implica la recopilación de los fragmentos analizados en la fase anterior; Gagneten (1998) menciona que su importancia radica en Descubrir la red interna de conexiones del proceso en su multiplicidad de aspectos y en su dinámica propia.
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Figura 4.- Convivencia escolar.



En la Figura 4 se expresan las categorías subsecuentes de una convivencia sana, al analizar que una convivencia se desarrolla en todos los ámbitos existentes, resaltan la educación formal e informal, al considerar a la familia como la principal fuente de interacciones, donde la formación recibida por los padres forja el comportamiento de los niños, por lo que la disciplina juega un papel importante; además de su función como proveedora de los valores. La relación consistente que presenta la educación informal con la formal complementa el aprendizaje de los niños, debido a que el maestro forma parte de su educación y el tipo de liderazgo que desarrolle en su actuar ayuda a establecer una buena interacción con los alumnos, también la motivación que reciban de su parte abre vías de comunicación satisfactorias para concluir en un trabajo colaborativo satisfactorio. Propuesta Al analizar la aplicación y el desarrollo de las estrategias se despliega la última fase del método de sistematización de la práctica, la propuesta, según Gagneten (1990) implican soluciones alternativas que son puestas en marcha en la práctica que se desarrolla ya que corresponde a una explicación detallada de las posibles soluciones a la situación problema, con el esclarecimiento de acciones que ayuden a mejorar y transformar la realidad de acuerdo a las fallas detectadas. En la práctica socioeducativa, donde se aplican las estrategias de intervención se considera que algunas de las fallas que se presentan corresponden al trabajo colaborativo entre los docentes, la aplicación de estrategia de manera focalizada y el uso del espacio de manera inadecuada para las diversas actividades, elementos que son determinantes para la realización de ambientes de aprendizaje y una convivencia armónica. Por tanto, es menester considerar que dentro de las actividades diarias es necesario concientizar a los docentes sobre la importancia de los valores en la práctica y lo fundamental que es el ejemplo que proporcionan ante los niños para trabajar con base en ellos de manera constante, permanente y general al involucrar a todo el colectivo donde se fomente el trabajo colaborativo y empático.



68 | Laura Alejandra Ramírez-Carmona; Vera Lucía Ríos-Cepeda y Albertico Guevara-Araiza · Desafíos educativos para la convivencia escolar De igual manera es necesario difundir e impartir las actividades de manera generalizada en donde se involucre a todo el alumnado para lograr resultados manifiestos en cada uno de ellos, que sirvan de ejemplo los unos a los otros e impulsen y motiven su permanencia dentro de sus acciones cotidianas. Además, considerar espacios amplios y despejados para el desarrollo de las actividades de tal manera que ayude a eliminar en los alumnos distractores que dificulten la convivencia armónica, de la misma forma contar con estrategias alternas que den respuesta a situaciones inesperadas, como considerar actividades de relajación que permitan disminuir los estados alterados y de estrés en el grupo.



CONCLUSIONES La presente investigación proporciona un claro ejemplo sobre las diversas relaciones que se forman en el ámbito educativo, el impacto de los valores para propiciar una convivencia armónica y la influencia del contexto social y familiar al repercutir en la personalidad de los menores al hacerlo manifiesto en las actitudes que toman ante diversas circunstancias inscritas en sus actividades cotidianas; de ahí la importancia de la labor docente al crear ambientes de aprendizaje que fomenten su aplicación. Los resultados obtenidos no fueron los esperados, ya que se caracterizan por describirse o situarse la adopción de los valores a corto plazo, al resaltar la importancia del ámbito familiar y social en la formación de la personalidad de los niños, debido a que en la medida que éstos ámbitos fomenten e impulsen hábitos en correspondencia a principios y responsabilidades su aplicación se realizará por convicción. Finalmente reforzar el compromiso que se tiene como responsable de grupo, hacer un llamado y un recordatorio sobre la labor como docente, interventor educativo, personal educativo o padre de familia por medio de sensibilizaciones que permitan visualizar la realidad en que se vive, con una perspectiva distinta que permita transformar la práctica y eliminar las barreras que surgen para alcanzar la calidad educativa deseada.
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RESUMEN El tema principal de esta investigación es la comprensión lectora, se plantea y valora una propuesta de intervención en una escuela primaria. Participan los dos grupos paralelos de segundo grado, llamados de control y experimental, a este último se le aplican las estrategias en el momento previo a la lectura, para posteriormente hacer una comparación entre ambos grupos en relación a los niveles de comprensión lectora. Tiene un enfoque cuantitativo. Se utilizó el método clínico. Las técnicas de recolección de información son la entrevista y la observación, simultáneamente. Los resultados indicaron que lo realizado no fue suficiente como para establecer diferencias significativas entre los grupos, arribando a que se requiere más tiempo y eventos de lectura para que los resultados puedan ser suficientemente concluyentes. Se rescata el uso del dispositivo de indagación para posteriores pruebas o investigaciones. Palabras clave: comprensión; velocidad de la lectura; eficacia de la lectura. SUMMARY The main theme of this research is the reading comprehension, arises and valued a proposal for intervention in a primary school. The participants were both second grade parallel groups, called control and experimental, to this last one, strategies are applied at the time previus reading, to subsequently make a comparison between the two groups in relation to reading comprehension levels. It has a quantitative approach. The clinical method was used. Data collection techniques are the interview and observation, simultaneously. The results indicated that what has been done was not enough to establish significant differences between the groups, arriving that required more time and reading events so that the results can be sufficiently conclusive. The use of the device of inquiry for further tests or investigations is rescued. Key words: understanding; reading speed; reading efficiency.



INTRODUCCIÓN La investigación se realizó en una escuela primaria del estado de Chihuahua, México. Es una ciudad con una población de más de 100, 000 habitantes. Está ubicada en una colonia urbana. En lo referente a la lectura, existen niños en estos grupos que presentan dificultades en la comprensión, solamente leen, pero no consiguen tener el contenido sustancia del escrito y al momento en el que se les pregunta algo sobre el texto, no saben de lo que se trataba. Al igual ocurre cuando realizan los exámenes, porque no leen y/o no comprenden las instrucciones que se les dan. Aunque en el aula ya se Recibido: 18 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 71-89.
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está trabajando para mejorar la lectura, cada semana esos niños se llevan algún cuento del rincón de lectura a su casa para leerlo y escribir lo que comprendieron, y siempre están los libros a su alcance. No obstante esto, no se han logrado los resultados esperados. La principal pregunta planteada en la investigación es: ¿Qué impacto tiene en un grupo de segundo grado de educación primaria un tratamiento didáctico para mejorar la comprensión lectora? Como preguntas secundarias, comparar y conocer si hubo o no diferencias entre los dos grupos en las diversas variables que se miden. Las preguntas secundarias son: 1. ¿Qué diferencias existen entre los niveles de velocidad de lectura entre el grupo de control y el experimental? 2. ¿Qué diferencias existen entre los niveles de comprensión durante la lectura (comprensión 1) entre el grupo de control y el experimental? 3. ¿Qué diferencias existen entre los niveles de comprensión después de la lectura (comprensión 2) entre el grupo de control y el experimental? 4. ¿Qué diferencias existen entre los niveles de eficacia después de la lectura entre el grupo de control y el experimental? El objetivo principal de esta investigación es: Probar el instrumento o dispositivo de medición para establecer niveles de comprensión lectora y la eficacia de la propuesta del proyecto de intervención para desarrollar la comprensión. Los objetivos específicos son los siguientes: 1. Identificar las diferencias que existen en los niveles de velocidad de lectura entre el grupo de control y el de tratamiento. 2. Identificar las diferencias que existen en los niveles de comprensión durante la lectura de lectura (comprensión 1) entre el grupo de control y el de tratamiento. 3. Identificar las diferencias que existen en los niveles de comprensión después de la lectura de lectura (comprensión 2) entre el grupo de control y el de tratamiento. 4. Identificar las diferencias que existen en los niveles de eficacia de la lectura entre el grupo de control y el de tratamiento. La justificación para esta investigación es de tipo práctica, toda vez que se pretende probar una forma de mejorar la comprensión lectora. A través de este proceso se podrá avanzar con la mejora de la práctica docente en este contenido de las asignaturas de lenguaje, que además son herramientas para apoyar en las otras asignaturas. También ofrece una aportación metodológica, referida principalmente a la forma de medir la comprensión lectora, partiendo de indicadores específicos y de elementos interpretativos cuantificados derivados del método clínico. La comprensión lectora es un tema de suma relevancia dentro de la educación, es por ello que se debe tratar de mejorar en las Escuelas primarias. Se adoptó por elegir este tema porque no es algo que se puede dejar de lado, ya que, aunque pareciera un problema insignificante, era algo preocupante al



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 73



momento en el que tenían que resolver algo de relevancia como lo eran los exámenes bimestrales o problemas diarios dentro del aula. Se requiere probar un tratamiento teórico-práctico en un grupo de segundo grado de educación primaria, en la pretensión de llevarlo a alcanzar un nivel de lectura más alto del que se encuentran antes de las estrategias planteadas; y a la vez, saber la eficacia que tienen las actividades planteadas en el tratamiento y cómo influyen en la lectura que realizan los niños de ambos grupos. Aquí radica la importancia del problema. El proceso de enseñanza de la lectura se fundamenta en el uso de las prácticas sociales del lenguaje como parte esencial del enfoque didáctico, que son primordiales, porque es algo que les sirve de referencia al aprendizaje y da sentido al contenido, en una forma contextualizada para los estudiantes. Este enfoque didáctico de la asignatura de lenguaje pone énfasis en que los alumnos se desarrollen en situaciones comunicativas (en donde interviene el habla, la lectura y la escritura) con los propósitos específicos de la materia, en donde los estudiantes trabajen y manipulen diversos tipos de texto. El uso de la lengua oral y escrita son de mucha relevancia, por eso es necesario considerar el impacto de las estrategias y del dispositivo de medición del mismo. En la investigación Características de los textos, conocimientos previos y comprensión lectora, realizada por José Luis de Miguel Amaiz (1999) en España, se plantea que la comprensión lectora depende de los conocimientos previos del lector sobre el mundo, en donde se aplicaron dos pruebas (pretest y postest) a diferentes alumnos y alumnas. El estudio arroja como resultado que en la comprensión lectora interviene el conocimiento que el lector presenta. Las diferencias individuales de cada persona, es lo que hace que lo comprenda de manera distinta. También, Luis Felipe Gómez (2008) aporta sobre este tema con su investigación realizada en México: El desarrollo de la comprensión lectora en los primeros grados de primaria, en la que expone que los problemas de la lectura inician en edades tempranas y con el paso del tiempo se van incrementando, su investigación es exploratoria y descriptiva, para conocer el desarrollo de la lectura en este entorno y las características de cierta población, dando como resultado que es necesario que los niños desarrollen la conciencia fonética y utilicen estrategias que les permitan dar sentido a los símbolos escritos para desarrollar la competencia lectora. En la investigación: El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: necesidad de un enfoque en la comprensión, realizada en México DF, su autora Macarena Silva Trujillo (2014) habla de la necesidad de trabajar las habilidades de la comprensión a la par con la decodificación, en donde se utilizó la inferencia y el monitoreo de una muestra de alumnos. Como conclusión se propone comenzar con la enseñanza temprana de una serie de elementos que están en la base de la comprensión (el vocabulario, la gramática y las habilidades del lenguaje oral). Otra investigación relacionada a este tema es la realizada por Calixto Gutiérrez y Honorio Salmerón (2012) en España, nombrada: Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria, en donde se enfatiza la importancia de las estrategias por parte del docente para fomentar la comprensión; se utilizó la observación, la práctica guiada y el andamiaje a un grupo de niños. Los resultados arrojaron que las estrategias cognitivas y metacognitivas facilitan el proceso de comprensión de la lectura.
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En la lectura, influyen diferentes factores, uno de ellos se menciona en la investigación: La influencia de la asistencia a la biblioteca en la comprensión lectora de niños de 7 a 8 años de edad, realizada por Cinzia Quispe, Julissa Ynafuku y Brian Nole (2004) en Perú, plantea la influencia que existe en los niños que frecuentemente asisten a la biblioteca relacionado a la comprensión de la lectura, en donde se trabajó con una muestra de 30 alumnos aplicándoles la prueba de la comprensión lectora, empleando la estadística descriptiva e inferencial. Se llegó a la conclusión que no hay una relación significativa entre la asistencia a la biblioteca y la comprensión lectora. Todas las investigaciones han hecho grandes aportaciones a este tema de relevancia social y han pretendido desarrollar e innovar la comprensión lectora en las aulas, como algo primordial actualmente y en el futuro. Si bien, existen diversos conceptos a cerca de la comprensión, con el que se trabajará en esta investigación, es el propuesto por (Wiske, 1999) que dice: comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Ya que la autora entiende que cada persona comprende de acuerdo a lo que sabe o las experiencias que ya tenido. Otro autor que en su libro define este concepto y con el que estoy en total acuerdo es (Solé, 1992) quien la describe como: leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Da a conocer que en la lectura interviene el autor y el texto, en donde el lector aporta su marco de referencia para lograr la comprensión. Otro concepto clave en esta investigación es lectura con el que se basa la misma, de (Palacios de Pizani, 1997), que se establece así: la lectura es un proceso eminentemente activo, a través del cual el lector construye el significado del texto. Por otra parte, Mata (2008) la define como: fundamento y destino del acto de leer. No hay verdadera lectura sin comprensión, la separación entre el deletreo y el entendimiento de un texto es inaceptable. Con estas definiciones se fundamenta conceptualmente el objeto de estudio de la investigación. En la comprensión lectora, también existen diferentes teorías para poder explicar el tema, en el caso de esta investigación se adopta el modelo interactivo, que de acuerdo a Solé (1992): Atribuye gran importancia al uso que el lector hace de sus conocimientos previos para la comprensión del texto, en donde la persona que interactúa con el texto utiliza en gran magnitud el conocimiento previo que tiene sobre el tema del que está tratando. Este modelo se divide en dos tipos que son el interactivo ascendente y el descendente, que en esta investigación se trabaja el descendente o también llamado top down, que la misma autora lo explica como: El lector no procede letra a letra, sino que hace uso de su conocimiento previo y de sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, y se fija en éste para verificarlas (Solé, 1992). Gordillo y Flórez (2009), apoyados en Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), explican los tres niveles dentro de la comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Mismos que son utilizados en el dispositivo didáctico y en el instrumento de interpretación y medición de la lectura en este estudio. La eficacia de la lectura ha sido considerada como una variable de la comprensión lectora, se supone que la velocidad acompañada de la fluidez interviene de alguna manera en la determinación de los niveles de comprensión de los lectores. Se complementa con estas dos vertientes, si se logra alcanzar las dos al leer
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un texto, cuando se logra se considera que se ha alcanzado una lectura eficaz. La velocidad es un factor interviniente, aunque no determinante, en el tema de la comprensión lectora. Su definición, de acuerdo a Escurra (2003), citando a Fry (1975) es: La velocidad lectora puede ser definida como la rapidez de lectura que presentan los sujetos durante un determinado período de tiempo, es decir, el número de palabras que se pueden leer en un tiempo determinado. La velocidad interviene mucho para una buena comprensión, ya que entre más rápido se lea el entendimiento de la lectura puede ser mayor, porque con cierta velocidad la persona alcanza a captar de una mejor manera el contenido con sus conceptos principales para procesarlos; por el contrario, entre más se tarde en la lectura, la comprensión será menor, así lo menciona Escurra (2003): Los lectores que no entienden un material a menudo disminuyen la tasa de lectura y entonces no les gusta leer porque les toma mucho tiempo. Como resultado, ellos leen poco y así continúa el círculo vicioso. Por esto, es importante trabajar a menudo con la lectura, para que se vaya adquiriendo la velocidad a la par de la fluidez y la expresividad poder mejorar la comprensión. Para lograr la finalidad de la lectura, que consiste en comprenderla, son esenciales los momentos de la lectura que se dividen en tres: antes, durante y después de la lectura. Cada uno tiene una función específica en la que interactúa el lector con el texto presentado. Solé (1998) explica dichos momentos fundamentales; primero es antes de la lectura, que consiste en descifrar los objetivos por el que se va a leer el texto, tener un conocimiento previo del tema una vez sabido el título principal de este, en donde puede realizar sus predicciones acerca de lo que contendrá el texto que leerá y formular sus propias hipótesis. El siguiente momento es durante la lectura, que se presenta mientras se lee el texto, el lector se pregunta sobre la pertinencia y coherencia del contenido, conforme va leyendo puede ir aclarando las dudas que tenga, ya sea alguna idea que le parezca confusa y necesite volver a leerla o que tenga que investigar el significado de alguna palabra para comprender mejor. El último momento es después de la lectura, en el que, una vez concluida la lectura del texto, puede realizar alguna actividad referente a este para recordarlo, como por ejemplo un resumen, realizar mapas conceptuales, contestar preguntas; algo que sea referente al tema que ya una vez leyó y le permite recordar sobre la información que le proporciona el texto, o utilizar la información para algo en específico. El proceso para la adquisición de la comprensión lectora debe ser evaluado en todo momento, para saber en qué se está fallando, pero también el avance significativo que se tiene. Dentro de este proceso se deben de tomar en cuenta algunos factores y saber exactamente qué es lo que se quiere evaluar. Méndez (2009), en un acita que hace de Gómez Palacios (1996), presenta los momentos de evaluación: a) Indagación del conocimiento previo de los alumnos, b) Lectura de los textos por parte de los alumnos, c) Aplicación de las preguntas y respuestas de parte de los alumnos, d) Análisis e interpretación de las respuestas. Al respecto, es necesario considerar primeramente la evaluación de los conocimientos previos que poseen los niños para saber en qué nivel de la comprensión se encuentran y tomarlo en cuenta como punto de partida para ver su avance, o enriquecer el marco de referencia que tiene el lector para comprender mejor; luego interviene la lectura de los textos por parte del alumno una vez seleccionado el



76 | Efrén Viramontes-Anaya; Lylia Ana Morales-Sifuentes y María de Jesús Delgado-Nájera · La comprensión lectora: una evaluación clínica y cuantitativa



mismo y aquí es en donde se puede aplicar las estrategias elegidas. Después, los alumnos hacen preguntas o respuestas relacionadas con el texto leído para finalizar con la revisión de las mismas. Para lograr una mejor interpretación en los textos, se requiere también de estrategias que permitan facilitar esta tarea, una serie de pasos para lograr el interés del lector, y así este pueda comprender la lectura con ayuda. Entre algunos autores que sugieren estrategias de lectura se tiene a Méndez (2009), que menciona cinco estrategias de lectura: el muestreo, predicción, anticipación, confirmación y autocorrección, e inferencia. Solé (1992) explica los tipos de texto, citando a Adam (1985), mediante una interesante clasificación: narrativo, descriptivo, expositivo e instructivo- inductivo. El texto utilizado en la propuesta o tratamiento es de tipo narrativo, en el ámbito literario. Es un cuento. Tiene la característica de explicar mediante una orden secuencial de sucesos. El cuento es un ejemplo de ello. El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños pequeños, en este caso con los que cursan el primer grado de la educación primaria de México, tiene una relación muy estrecha con los elementos del contexto en que se encuentran estos niños, con las experiencias que han tenido con respecto a los actos alfabetizadores, tanto en las interacciones con la familia, en el ambiente del barrio y en la educación preescolar que han cursado antes de acudir a la escuela primaria, son elementos que conforman un marco de referencia personal que les permita a los niños enfrentar la lectura y obtener significados o niveles de comprensión derivados de las vivencias de su entorno, como lo explican Villalón (2008), Kaufman, Castedo, Teruggi y Molinari (1989) y Lerner (2003), en concordancia con lo expuesto por Solé (1992). En este sentido se entiende que el marco de referencia que tienen los infantes de la escuela básica, se convierte en un recurso intelectual importante para conseguir la comprensión cuando realizan actos de lectura. Por ello el hecho de que el maestro que trabaja esta parte formativa que corresponde a la lectura, debe tener sumo cuidado de que, antes de realizar una lectura con sus alumnos, realice trabajo contextualizador que les permita tener los referentes necesarios para que puedan comprender lo que lean. Ese primer momento de la lectura se acompaña posteriormente por el de la realización de la misma y por el análisis que el docente realiza con sus alumnos en torno a la recuperación y reflexión de los significados, así como el uso o aplicación y/o transformación de lo leído. En esto se basa la tesis de esta investigación. MATERIALES Y MÉTODOS La investigación realizada se basa fundamentalmente en el falsacionismo de Popper (1974), quien postula que el conocimiento se puede construir sólo a partir de probabilidades de la contradicción de la hipótesis de investigación, expresada en una hipótesis llamada Nula. Tiene sus fundamentos en el paradigma postpositivista, que según Creswell (2003) Se basa en la observación y medición cuidadosa de la realidad objetiva que existe > en el mundo. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Creswell (2003): es aquel en el cual el investigador usa principalmente concepciones postpositivistas para desarrollar conocimiento *…+, emplea
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estrategias de indagación tales como experimentos y encuestas, y obtiene datos con instrumentos predeterminados que producen datos estadísticos. Al recolectar los datos después de la aplicación de la encuesta, se analizaron para hacer procesamientos estadísticos que permitieron tener evidencias para aceptar o rechazar las hipótesis nulas que se habían planteado, se hizo una valoración numérica de todos los datos obtenidos en el experimento para comparar y analizar los resultados. La investigación utiliza el método clínico, a través de la observación e interpretación de lo que el niño piensa conforme lee algún texto, mediante algunas actividades, mismo que, de acuerdo a Piaget (1982), consiste en: la intervención repetida del experimentador en respuesta a la actuación del sujeto con la finalidad de descubrir los caminos que sigue su pensamiento. La persona encargada del experimento, realiza sus intervenciones, pero dependiendo de la actuación de la o las personas sujetas al experimento para poder conocer la manera en la que piensan utilizando la observación y posteriormente analizar los datos obtenidos. El investigador se encargó de guiar el cuestionamiento, como lo menciona (Piaget, 1982): Esta intervención es guiada por las hipótesis que se va planteando el experimentador acerca del significado de las acciones del sujeto. Conforme el experimento fue avanzando, de acuerdo a su desarrollo, se fueron obteniendo las evidencias para probar las hipótesis. El diseño de la investigación, se efectuó con base en la realización de un experimento, éste definido por Hernández et al., (2004) significa: Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, que se refiere a algún caso en el que se manipulan diversas causas o variables, para analizar sus consecuencias. De acuerdo al plan que se elabora en esta investigación su diseño es cuasi experimental, explicada por Hernández et al., (2004) así: Implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no *…+ los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Se realizó un diseño de grupos paralelos, en el que participaron dos grupos iguales con características en común, sólo a uno aplicaron las estrategias planteadas en el experimento denominadas tratamiento, para posteriormente hacer una comparación de los dos grupos y verificar las diferencias entre ambos según las variables observadas. Para un mejor acopio de información, las técnicas que se utilizaron son acordes al objeto de estudio, éstas fueron la observación y la entrevista. En el caso de la observación, fue de tipo participante, que Del Rincón (1995), citando a Woods (1987), explica como: Descripción de grupos sociales y escenas culturales mediante la vivencia de las experiencias de las personas implicadas. La otra técnica empleada es la entrevista, que López (2011) la describe como: conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto… método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad; en otras palabras, es la plática que el investigador tiene con los participantes, para poder obtener la información o los datos que se requieren para los objetivos planteados.
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Ambas técnicas unidas son las que se aplican en el método clínico que, desarrolladas de manera conjunta, se potencian mutuamente para la obtención de información de los procesos de los niños con respecto a sus niveles de comprensión lectora. Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron la audiograbación y el cuaderno de notas. La grabación se utilizó para cada niño, se tomó desde el momento en el que comenzaban con la lectura del texto que se eligió para el proyecto y también las preguntas que se les realizaron posteriormente para conocer los niveles de comprensión, y tener información que hiciera posible analizar con más detenimiento posteriormente, por la cantidad de niños participantes, y para facilitar la capturar todos los datos en el momento. El cuaderno de notas o también llamado notas de campo, lo define López (2011) como: una forma narrativo- descriptiva de relatar observaciones, reflexiones y reacciones sobre lo percibido por el investigador. Se hizo esto con el propósito de registrar los sucesos o datos relevantes en cada momento de la investigación, principalmente en lo relacionado con las participaciones de los alumnos en los eventos de lectura. Para esta investigación, se tomó como población a los dos grupos de segundo grado de la una escuela primaria. Se determinó esta población porque fueron los grupos existentes en una escuela, con condiciones semejantes; en este caso, no hubo muestra de la población, ya que se trabajó con la totalidad de los alumnos que tienen los dos grupos. Estos grupos fueron reestructurados y balaceados a fin de que fueran lo más semejantes posible. En la definición conceptual de la variable comprensión lectora se considera que la lectura es sumamente relevante dentro de la sociedad, pero también a nivel personal dentro de nuestra trayectoria, pero el acto de leer va de la mano con la comprensión, porque si no se comprende un texto es como si no lo hubieses leído, ya que la lectura no tendría ningún sentido al cual apegarse porque el lector simplemente no haría una interpretación propia; por tanto, leer es comprender. En la definición conceptual de la variable principal se establece que comprender no significa que todas las personas le den el mismo significado a un texto particular, sino que cada uno lo interpreta de acuerdo a su marco de referencia y capacidad de comprensión, en relación a la visión que cada persona posee del mundo, por lo que la interpretación no es subjetiva, ya que depende del sujeto que lee. La definición operacional de la variable comprensión lectora, se determinó con puntajes como se indica en el Cuadro 1, dando valores a la comprensión 2, que consiste en el porcentaje obtenido en el número de aciertos al leer; a la comprensión 1, que es el puntaje que los niños obtuvieron en las preguntas después de leer el texto. El tercer elemento es la velocidad o número de palabras leídas por minuto; todas estas mediciones, en su conjunto suman el puntaje de la variable referida. Cuadro1.- Definición operacional de comprensión lectora Comprensión 1 Puntaje Comprensión 1 Porcentaje acierto en lectura:



Comprensión 2 de de la



Puntaje Comprensión 2 20 puntos por cada pregunta de comprensión:



Velocidad de lectura Puntaje de Velocidad Total de palabras leídas por minuto



Eficacia de lectura



Comprensión lectora



Puntaje de eficacia



Puntaje total



Índice de eficacia



Suma de puntajes:
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Aciertos / total de palabras X 100



Comprensión Literal + Comprensión Inferencial + Comprensión Crítica = Comprensión 2



Palabras leídas por minuto / 60 X 100



Velocidad / comprensión 1 X 100



Comprensión 1 Comprensión 2 Velocidad + Eficacia = Comprensión total
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El planteamiento de las hipótesis se tiene lo siguiente: Variable: Velocidad Ho= No existen diferencias en las medias de la velocidad de lectura de los grupos H1= Existen diferencias en las medias de la velocidad de lectura de los grupos Variable: Comprensión 1 Ho= No existen diferencias en las medias de la comprensión 1 de lectura de los grupos H1= Existen diferencias en las medias de la comprensión 1 de lectura de los grupos Variable: Comprensión 2 Ho= No existen diferencias en las medias de la comprensión 2 de lectura de los grupos H1= Existen diferencias en las medias de la comprensión 2 de lectura de los grupos Variable: Eficacia Ho= No existen diferencias en las medias de la eficacia de lectura de los grupos H1= Existen diferencias en las medias de la eficacia de lectura de los grupos Variable: Comprensión Total Ho= No existen diferencias en las medias de la comprensión total de lectura de los grupos H1= Existen diferencias en las medias de la comprensión total de lectura de los grupos Tipo de texto y sus características Tipo de texto: Narrativo Este texto seleccionado explica un orden de sucesos que conlleva un desarrollo cronológico siguiendo una organización inicial, acción-resolución y final. A continuación, se presenta el texto que se trabajó en la propuesta: Título del cuento: Frederick Había una vez, en un prado, cerca de un granero, una parlanchina familia de cinco ratoncitos. Como se acercaba el invierno, los ratoncitos empezaron a recoger maíz, nueces, trigo y paja. Todos trabajaban mucho, mucho, menos uno: Frederick. Cada vez que sus familiares le preguntaban qué hacía, Frederick respondía cosas como “recojo los rayos del sol para los fríos” o “recojo colores para el invierno”. Llegado
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el invierno, los cinco ratoncitos se escondieron en su escondite entre las piedras. Pasó el tiempo y la comida poco a poco se les acabó a los ratoncitos. Entonces Frederick les pidió a sus compañeros que cerraran los ojos y comenzó a hablarles de los rayos del sol y de los colores de las flores… y todos olvidaron sus penas. “Pero Frederick”, dijeron al final aplaudiéndole: ¡tú eres un poeta!” (Sevilla, 2011, pág. 79) Temática: fábula Número de palabras: 137 Propuesta de desarrollo de comprensión lectora o tratamiento aplicado Antes de la lectura. Consiste en la realización de actividades previas a la lectura, en donde los niños amplían su conocimiento alusivo al tema del texto que se leerá, se contextualiza al niño en relación al texto y se analizan conceptos desconocidos; para estimular la imaginación del niño relacionándolo con él contenido textual. Actividades:  



Lectura del título del texto para que el alumno haga hipótesis de lo que tratará. Se le harán preguntas al niño de acuerdo a los conceptos principales que vengan en el texto:



¿Conoces a alguien llamado Frederick? ¿Quién crees que será el protagonista? ¿Será un niño o un animal? ¿Dónde viven los ratones? ¿Sabían que los ratones inicialmente vivían y aún lo hacen, en el campo? ¿Qué comen los ratones del campo? 



Se presentará un video sobre los ratones, su hábitat y sus características.



Durante la lectura. Radica en la realización de diversas modalidades para que el alumno interactúe con el texto incluyendo su participación, haciendo más interesante la lectura. De acuerdo a los grupos divididos paralelamente, se pasarán a los alumnos de manera individual a realizar la lectura con las actividades propuestas. Modalidad: Lectura independiente. El niño, de acuerdo a sus propósitos, selecciona y lee libremente algún texto. Actividad: 



El alumno de manera individual leerá la lectura en voz alta.



Después de la lectura.
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Las actividades posteriores a la lectura se enfocan al análisis del texto leído. Preguntas para identificar el nivel literal: ¿Qué hacen los ratones para preparar el invierno? ¿Qué recogía el ratoncito que no trabajaba? Preguntas para identificar el nivel inferencial: ¿En dónde vivía la familia de los ratones? ¿En qué ayudo a su familia que el ratón Frederick recogiera rayos del sol o colores para el invierno? Preguntas para identificar el nivel crítico: ¿Piensas que estuvo bien o mal lo que el ratón Frederick hizo mientras los demás ratones trabajaban?



RESULTADOS Y DISCUSIÓN En cuanto a la velocidad de la lectura, que se presenta en la Figura 1, se muestra el número de palabras que los niños leen por minutos, que se tomó a cada alumno de manera individual, a través de una lectura llamada Frederick, mediante la fórmula en donde se cuenta el número de palabras multiplicado por 60 y se divide entre el tiempo empleado en leer el texto elegido convertido a segundos. 9
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Figura 1.- Palabras leídas por minuto.



Los resultados indican que la mayor concentración de los alumnos en los dos grupos se encuentra entre 31 y 60 palabras leídas por minuto, la minoría están localizados en el nivel más bajo y el resto con un nivel mayor a las palabras leídas. No se muestra mucha diferencia entre los dos grupos en los que se dividió a los estudiantes, se encuentran muy semejantes, más que en algunos niveles, en donde un grupo supera por muy poco al otro. Las estrategias aplicadas al grupo experimental no interfirieron en los resultados de este aspecto. Existen diversos estudios en donde se tiene un nivel asignados según las palabras leídas por minuto de los niños, referentes al grado de primaria en que se encuentran según menciona la Secretaría de Educación Pública (SEP, s/f), como se visualiza en el Cuadro 2, para cada grado se localizan 4 niveles:
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requiere apoyo, se acerca al estándar, estándar y nivel avanzado. El nivel estándar en alumnos de segundo grado es de 60 a 84 palabras leídas por minuto, que comparado con los resultados obtenidos se concluye que son muy pocos los niños que se encuentran en este nivel, la mayoría de los niños se encuentran entre el nivel requiere apoyo y se acerca al estándar y sólo unos pocos en el nivel avanzado. Cuadro 2.- Niveles de logro en velocidad lectora (sep. s/f)



La medición de la lectura, considerando el tiempo en segundos, se les pidió leer el texto titulado Frederick, ésta tiene 137 palabras, en donde a cada alumno se le tomó la lectura y se le contó en tiempo que se tardó en leerla toda. Los datos se concentran entre los 51 y los 200 segundos, de ahí en adelante existe dispersión de casos en ambos grupos. En la Figura 2 se observa que no hubo variaciones en la en los puntajes más bajos de 0 a 150 segundos de tiempo, las diferencias y dispersión de datos se observaron en los puntajes de 151 a más, con divergencias mínimas entre los grupos de control y experimental. Son muy pocos los niños que leen rápido, mismos que coincidieron con los mejores niveles de comprensión del texto; en cambio los alumnos que tardaron mucho más en leer se les dificultó entender la lectura y fue más difícil que interpretaran lo que entendieron de ella. Todo parece indicar que el exceso de tiempo para leer les dificultó captar el contenido de la lectura. 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Figura 2.- Tiempo empleado en la lectura por grupos.
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La comprensión 1 (durante la lectura) se consideró como el 100% a las 137 palabras que tiene el texto que leyeron los alumnos/as de los dos grupos y, de acuerdo al número de aciertos que cada alumno tenía de esas palabras, daba como resultado un porcentaje (número de aciertos de la lectura, dividido entre 137, multiplicado por 100). Los resultados se observan que diferencias entre los grupos de control y de tratamiento son casi imperceptibles, el grupo de control tiene un 96.55% de aciertos en la lectura, cantidad muy cercana al 97.11% del grupo de tratamiento. Se concuerda con López (2008) cuando señala que: Leer es atribuir significado a un texto, a unos índices gráficos que evocan o representan informaciones, situaciones afectivas, mundos nuevos…, con esta idea se interpretó cómo los niños pudieron llegar a un porcentaje alto en la comprensión 1. De acuerdo al número de aciertos de lectura la mayoría tuvo muy buenos resultados, toda vez que implica leer un texto e ir identificando desaciertos o palabras emitidas fuera del campo semántico del significado correcto. En este caso el porcentaje de éstos (desaciertos) fueron menores al 4% en el grupo de control y menores que 3% en el experimental. En lo correspondiente a la comprensión 2 (después de la lectura), al término de la lectura se les realizaron 5 preguntas a los alumnos, relacionadas al texto. Cada pregunta con un valor de 20 puntos, dependiendo lo acertado de la respuesta. En la Figura 3 se muestran los puntos obtenidos en total, aquí se observa que en los niveles más altos se encuentran más alumnos del grupo experimental. 10 9
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Figura 3.- Puntaje de preguntas de la lectura.



La comprensión lectora, según Gordillo y Flórez (2009): es producto de una interacción continua entre el texto escrito y el sujeto lector, quien aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de razonamiento para elaborar una interpretación… en este caso se considera que la comprensión que se tenga del texto tiene mucho que ver con el conocimiento previo del lector, de ahí los niveles de comprensión, que se desarrollan de acuerdo a la capacidad de la persona, y a sus elementos referenciales que tiene la persona y que se relacionan texto. A esto último es a lo que Smith (1997) le llama información no visual. En el nivel de comprensión literal, según Gordillo y Flórez (2009), se identifican las ideas explícitas dentro del escrito, que pueden ser citadas textualmente. La pregunta realizada después de la lectura aplicada: ¿qué hacen los ratones para preparar el invierno?, está diseñada para identificar el nivel literal en la comprensión lectora.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que el 90.47% del grupo de control contestó correctamente la pregunta, contra un 85% de los del grupo de tratamiento. Estos resultados, aunque las diferencias son mínimas, van en contra de la hipótesis de la investigación. En la segunda pregunta, ¿qué recogía el ratoncito que no trabajaba?, al igual que la anterior también entra en el nivel literal, en los resultados obtenidos se da a conocer que fueron menos los niños que respondieron correctamente en ambos grupos, en relación a la pregunta 1. En el grupo de control hubo un 57.14% de respuestas correctas, mientras que en el de tratamiento fue el 60%, nuevamente las diferencias son mínimas, ahora a favor de la hipótesis de investigación. En ambos casos los niveles de comprensión fueron bajos. Estos resultados nos indican que desde el nivel más bajo en la comprensión se están teniendo problemas relacionados al texto, ya que, como lo indica en este nivel, no rescataron las ideas principales que da a conocer de manera explícita para poder entender el texto. El nivel de comprensión inferencial, de acuerdo a Gordillo y Flórez (2009), es en donde el lector descifra entre líneas para poder averiguar lo que se encuentra implícito en el texto; con base en la información explícita, se sobreentiende otra no contenida en el escrito. El elector es capaz de inferir o comprender información no contenida, pero sugerida en el texto, con ella elabora conclusiones o suposiciones lógicas a través del análisis de ciertos datos conforme va leyendo. En la pregunta tres se plantean ¿en dónde vivía la familia de los ratones?, esta tiene la función de identificar el nivel de comprensión inferencial, al igual que la pregunta 4. Los resultados arrojan que aumentó la dificultad de la pregunta con respecto al nivel anterior, ya que las respuestas correctas fueron menores que en las respuestas anteriores. El grupo de control tuvo un 42.85% de respuestas correctas y el de tratamiento un 60%. En este caso las diferencias son un poco más pronunciadas en favor de la hipótesis de investigación, que supone que el grupo de tratamiento debería tener puntajes más altos que el de control. La cuarta pregunta: ¿En qué ayudó a su familia que el ratón Frederick recogiera rayos del sol o colores para el invierno?, al igual que la anterior, identifica el nivel de comprensión inferencial. De acuerdo a los resultados fueron pocos los alumnos que respondieron correctamente a esta pregunta, que en su mayoría correspondían al grupo experimental (25%). El grupo de control tuvo un 4.76%. Nuevamente se observa una diferencia que apoya la hipótesis de investigación, en este caso con una dimensión más amplia. Las preguntas ya se encuentran en otro nivel, fueron pocos los niños que obtuvieron el máximo puntaje en ellas, implica que el lector no está identificando lo que se encuentra implícito en el texto, solamente entiende lo que es obvio en él; además, a parir de esto no tienen la capacidad de elaborar una explicación amplia de lo que entienden en la lectura y elaborar una conclusión a partir de las suposiciones de los datos que van encontrando. El nivel de comprensión crítica (Gordillo y Flórez, 2009), el lector critica, acepta, rechaza o modifica el texto, pero con argumentos amplios a partir de lo leído, con el conocimiento del tema derivado de las comprensiones literales e inferenciales. Todo depende de la experiencia del lector, puede llegar a hacer comparaciones con otra información, dependiendo de su marco referencial y la capacidad reflexiva para
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ir más allá del texto, en un sentido en el que aporte sus ideas personales contenido del escrito. En la quinta pregunta: ¿Piensas que estuvo bien o mal lo que el ratón Frederick hizo mientras los demás ratones trabajaban?, pertenece al nivel crítico en comprensión lectora. En los resultados que solamente un alumno, perteneciente al grupo experimental, respondió correctamente a ella. Como ya se tenía de conocimiento, la comprensión lectora se encuentra muy deficiente actualmente, si desde el primer nivel de comprensión hubo alumnos que se encontraban más debajo de él, menos iban a poder llegar a éste, y en cada una de las figuras se va observando cómo, conforme va aumentado el nivel de comprensión lectora, son menos los alumnos que entienden el contenido del texto. Esto significa que un 2.43% del total sí llega a comprender el texto, mientras que los demás no son capaces de emitir juicios acerca del tema de la lectura, comparando con lo que ya tiene de conocimiento. En necesario precisar que en segundo grado muy difícilmente habrá alumnos que puedan llegar al nivel de comprensión crítico, aún se les dificulta mucho hacer la interpretación de algún texto y requiere, además de un marco de referencia específico en relación al tema de la lectura, una capacidad intelectual que le permita trascender el contenido del texto y tener una postura personal sobre el mismo, proyectándola hacia la valoración y/o transformación del contenido de la lectura. Por ello se enfatiza la idea de que se puede trabajar la comprensión crítica con textos en los que los niños tengan especial interés de valorar y opinar sobre ellos. En la eficacia de la lectura de cada alumno se requirió la velocidad de lectura mencionada anteriormente multiplicada por el porcentaje obtenido en la comprensión 1 y dividida entre 100. La lectura eficaz, como lo menciona López (2008), es: Desarrollo de las capacidades y competencias lectoras de modo que se consiga la máxima comprensión en el mínimo tiempo. Con respecto a esto, los resultados arrojan que son unos pocos los niños que alcanzaron la eficacia lectora, de acuerdo a los factores que se tomaron en cuenta. En segundo grado no se alcanza la eficacia, aún falta velocidad en la lectura de los niños y que adquieran la comprensión del texto con el que interactúan. Los resultados no muestran variaciones absolutas importantes entre los dos grupos, fue una mínima la diferencia que se encontró entre ambos, toda vez que los puntajes del grupo de control (57.06) son mayores que las del grupo experimental (53.65). La propuesta aplicada al grupo experimental al parecer no mejoró los niveles de la eficacia de la lectura. La comprensión total se calculó con la suma de las diferentes variables que consideraron en la investigación; se sumaron los puntajes de la velocidad de la lectura, la comprensión 1 y la comprensión 2. Esto, para tener un puntaje general y un promedio, tomando en cuenta los diferentes factores que se midieron en la propuesta realizada. Los resultados arrojaron que el grupo de control tiene un promedio de 196.15 puntos en la suma de las 3 variables que conforman la comprensión total, puntaje menor que el del grupo experimental que fue de 203.80, de un máximo de 300; el resultado apoya el planteamiento de la hipótesis de investigación. La comparación de medias por variables se realizó una comparación de medias de los grupos en las diferentes variables que se utilizaron en la investigación, los resultados se observan en la figura 4, dan a notar que la diferencia entre los dos grupos fue mínima.
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En algunas variables, como lo es la comprensión total, la comprensión 1, y la comprensión dos, tienen un puntaje más alto el grupo experimental que fue al que se le aplicaron las estrategias. En cambio, en las otras dos variables en donde quedó más alto el grupo de control la diferencia fue muy diminuta. La comprensión total, variable principal de esta investigación, estuvo ligeramente mejor en el grupo experimental que en el de control, por lo que falta probar si las diferencias son o no significativas.
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Figura 4.- Comparación de medias por variables.



En cuanto al resultado de pruebas de hipótesis de comparación de medias éstas se realizaron a través del análisis estadístico de la t de student de muestras independientes, surgieron a partir de la teoría revisada y asumida. Se fundamentan principalmente en las aportaciones de Solé (1994), con respecto a la aplicación de los tres momentos de la lectura, y la consideración de que el momento más importante o de mayor impacto es el antes de la lectura, porque el alumno es contextualizado al contenido del texto, lo cual le permite hacer sus predicciones y formular hipótesis sobre la trama, esto le ayuda a tener mayor facilidad al realizar la actividad. Es decir, abunda en el marco de referencia necesario para lograr una mejor comprensión. Otros fundamentos conceptuales y teóricos son los encontrados en Lerner (2003), Villalón (2008) y Kaufman et al. (1989). Es por esto que se decidió desarrollar una propuesta de lectura con énfasis en el primer momento, aplicada únicamente en el grupo experimental, en donde se esperaba, como parte de la tesis principal, que se obtuvieran mejores resultados en todas las variables concernientes a este grupo, que se tomaron en cuenta para realizar la evaluación de la comprensión lectora del alumno. Por tal motivo, se esperaba que a los alumnos que se les aplicó el proyecto, obtuvieran mejores resultados, porque al trabajar el contenido del texto y poder entenderlo tiene un marco de referencia al cual apegarse, según la teoría consultada, provocaría que desarrolle mejor la comprensión durante y después de la lectura. Se pretendía tener un nivel más elevado de comprensión, tomando en cuenta los factores principales para llegar al resultado esperado. Regla de decisión para todas las pruebas de hipótesis: Si el valor de alfa (p valor o significatividad) es menor que 0.05, se rechaza la Ho Si el valor de alfa (p valor o significatividad) es mayor que 0.05, se no se rechaza la Ho Resultados:
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En el Cuadro 3 se presentan los resultados de los análisis realizados de t de student con muestras independientes, mismas que corresponden al grupo de control y al grupo de tratamiento. Cuadro 3.- Análisis de t de student



Variable



Prueba de Levene para la igualdad de varianzas F



Significatividad



Prueba T para la igualdad de medias



Grados de libertad



Sig. (bilateral)



Velocidad de lectura



.300)



.620



.500



39



.620



Comprensión 1



.292



.760



-.308



39



.760



Comprensión 2



.535



.080



-1.800



39



.080



Eficacia de lectura



.345



.633



.482



39



.632



Comprensión total



.041



.516



-.655



39



.516



Decisión



No se rechaza Ho No se rechaza Ho No se rechaza Ho No se rechaza Ho No se rechaza Ho



Decisiones: En el Cuadro 3 se muestra que los valores de la significatividad están arriba del puntaje estimado en la regla de decisión, que es 0.05, por lo que se interpreta que en todas las variables no se rechaza la hipótesis nula, la cual menciona que no se muestran diferencias entre los resultados de la comprensión en los dos grupos. Se concluye, en estas pruebas de hipótesis que. al no rechazar las nulas en todos los casos planteados, se concluye que la propuesta de comprensión que se aplicó en el grupo experimental no tuvo los resultados esperados, por lo que los grupos quedaron muy similares en las diferentes variables, aunque en algunas de ellas fue superior el grupo experimental, pero no se alcanzó el nivel para que la diferencia fuera significativa.



CONCLUSIONES El objetivo general de esta investigación, se cumplió hasta cierto punto, ya que la propuesta de intervención, aunque se considera adecuadamente estructurada, le faltó tiempo de aplicación para que fuera eficaz en los niños del grupo experimental; por lo tanto, se requiere que se realicen intervenciones sucesivas con los diferentes lecturas que se trabajen en el grupo experimental y, sólo después de un tiempo considerablemente extenso, mínimo seis meses, realizar las mediciones en ambos grupos. Con los resultados que se obtuvieron al analizar las actividades realizadas, se observó que las hipótesis nulas no fueron rechazadas en todas las variables que se evaluaron, se concluye que el proyecto aplicado no tuvo el impacto que se esperaba de acuerdo al planteamiento del problema, es sus diversas variables, por lo menos en el tiempo de aplicación realizado. Para que una propuesta de comprensión lectora basada en los momentos propuestos por Solé (1994) resulte productiva, es necesario planear con anticipación las actividades y dar un proceso longitudinal
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que permita un mayor en la comprensión lectora. A pesar que no se obtuvieron los resultados esperados de la propuesta que se realizó, las actividades llevadas a cabo dentro de ésta, son atractivas y eficientes, aplicándolas en los tiempos adecuados, acorde a lo que se necesita y espera obtener de ella, y así lograr los objetivos didácticos que se plantean.
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RESUMEN El artículo comparte los resultados de la intervención del blog “Proyecto de lectura y escritura, ENEF” como medio tecnológico educativo para transformar el entorno tradicional de aprendizaje de la asignatura “Taller de lectura y escritura”, durante el ciclo escolar 2012-1, en el grupo normalista de segundo semestre. Con esta iniciativa docente se pretende que 50 alumnos usen este medio tecnológico como apoyo en su proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación inició con un diagnosticó de las habilidades digitales tanto como del docente, como la de los estudiantes. Posteriormente, se analizó el comportamiento del docente y el grupo en el blog. Los resultados demuestran la utilidad de esta tecnología como dinamizador de procesos de aprendizaje. Palabras clave: innovación, tecnología, instrucción. SUMMARY The article shares the results of the intervention Project blog called “Proyecto de lectura y escritura, ENEF” as an educational technological media to transform traditional learning environment of the course "Reading and Writing Workshop", during the 2012-1 school year, the group student educator form second semester. With this educational initiative is intended to 50 students use this technological medium as support in the process of teaching and learning. The investigation began with diagnosed digital skills as much as teachers, like students. Subsequently, the behavior of the teacher and the group blog was analyzed. The results demonstrate the usefulness of this technology as a catalyst for learning processes. Key words: innovation, technology, instruction.



INTRODUCCIÓN Las reformas educativas de los últimos años, orquestadas por los expertos nacionales e internaciones en contenido o diseño curricular, buscan innovar las estructuras curriculares y prácticas pedagógicas mediante un conjunto de modelos entre los que esta la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza aprendizaje. Lejos de la labor cotidiana docente, las reformas aparecen como implantadas unidireccionalmente o impuestas por parte de las autoridades y especialistas en la materia. Y los profesores parecieran quedar al margen de las mismas al no existir una apropiación genuina y valorada de su empleo en la realidad del aula (Díaz-Barriga, 2010). Bajo este marco de referencia, el proceso de transición hacia la informatización educativa mexicana, depende más de factores externos al docente (como son los programas de informatización y equipamiento tecnológico), que de factores internos; es decir, de un verdadero movimiento protagónico docente que a través de la producción creativa provoque un cambio en la percepción de cómo debe ser Recibido: 18 de agosto de 2016. Aceptado: 21 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 91-101.
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92 | María Isabel Ramírez-Ochoa · Valoración del blog como medio dinamizador de procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación normal dirigida la educación (Ramírez, 2015). Diligencias que promuevan lecturas y escrituras positivas sobre la cultura que proporcionan las nuevas tecnologías, y lleve al docente a entender tanto los contextos y las lógicas de producción de los saberes, como de la organización de los flujos de información, la procedencia y los efectos de los mismos. Acciones que promuevan la producción, circulación y construcción de información virtual que generen cyber habitantes capaces ejercer una ética de autoprotección, integridad y mesura en el ambiente digital. Las que probablemente serían intervenciones educativas más valiosa e interesante para la comunidad docente. Bajo la perspectiva de innovación informática liderada por una iniciativa docente, presento los resultados de una intervención educativa para transformar el entorno tradicional de aprendizaje de la asignatura “Taller de lectura y escritura”. La cual incorpora un blog de libre acceso a las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Los destinatarios fueron 50 estudiantes de un grupo de segundo semestre de la Licenciado en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de El Fuerte extensión Mazatlán (ENEFM), Sinaloa, del semestre 2012-1. La ENEFM es una institución formadora de docentes, creada con el propósito de generar profesores de educación primaria, originarios de zonas rurales, cuyo objetivo es atender las necesidades de educación básica en ambientes urbanos y rurales. Tiene como finalidad cumplir con una demanda social: atender y contribuir a disminuir el rezago de las comunidades campesinas. Labora bajo mínimos presupuestos económicos, bajo un modelo educativo expositivo presencial. Esta intervención fue la primera iniciativa de informatización educativa ocurrida en la escuela. Marco tecnológico educativo de referencia Usos educativos de blog La palabra blog proviene del inglés weblog y quiere decir bitácora2 o diario electrónico virtual (Quirós, 2009). En la actualidad, las bitácoras electrónicas o blogs, son sitios en la web que permiten publicar cualquier tipo de contenido, texto, imagen, video o audio acerca de uno o varios temas de interés para el autor o los autores. Las publicaciones van apareciendo cronológicamente en la página, de la más reciente a la más vieja. Las que tienen la posibilidad de ser visitadas por cualquier habitante de la web. La construcción de un blog es relativamente fácil, requiere conocimientos básicos de computación y manejo de internet. Acceder, navegar e interactuar en él es igualmente accesible, simplemente aparece rastreando algunas palabras de su contenido con cualquier motor de búsqueda. Sencilleces que lo convierten en un medio propicio para que sus habitantes libremente se expresen, reúnan, compartan contenido y dialoguen en torno a un tema (Aguaded y López, 2009). Las características abiertas, flexibles y amigables del blog, lo convierten en un poderoso recurso educativo al alcance de todos: docentes y estudiantes (Jou, 2009; Palma y Piñeiro, 2009; Monzón, 2011). Las posibilidades que ofrece el blog al docente son: 



2



Administración creativa. El autor o los autores del blog pueden crear, en cualquier momento y desde cualquier lugar, el contenido del blog. El cual pude ser guardado como borrador o



Es interesante, recordar que el origen real de los cuadernos de bitácoras, proviene de la marina mercante. Quien otorgó ese nombre a la libreta de anotaciones diarias de los marinos.
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publicado al instante. El contenido o entrada creada puede ser reeditable o borrable en cualquier momento. Además, permite incluir hipertextos para vincularlo con otras páginas. Información crítica. El autor o los autores también pueden seleccionar del contenido existente en la web, elementos de interés como videos, presentaciones power point, imágenes, texto, audio u otros. En un vasto cúmulo de información como el que contiene la web, el trabajo de selección de contenido se convierte en una tarea laboriosa pero fructífera para los autores del blog y sobre todo para sus visitantes. Interacción compartida. Permite la interacción entre el autor o autores y los visitantes. Lo que su vez ofrece múltiples perspectivas compartidas sobre los temas publicados.



Por lo anterior es conveniente que el docente conozca y maneje complementos para blog (Quirós, 2009) como son: YouTube, RadioBlogClub, GoEar, Flickr, ImageShack, Cmap Tools, SlideShare, Prezi, entre muchos otros. En cuanto a los alumnos, un blog ofrece la posibilidad de:      







Accesibilidad a la información. Los estudiantes pueden acceder al blog desde cualquier lugar a cualquier horario. Organización. Los estudiantes disponen de una herramienta para organizar, crear y compartir su discurso. Interactividad y multidireccionalidad. El acceso al material y a los recursos es rápido, además los estudiantes pueden usar el internet para acceder a material hipertexto o buscar actualizaciones del mismo tema en la web. Equidad. Todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de participar y colaborar. Comunicación compartida. Mostrar el proceso de construcción de una asignación y dialogar de manera compartida con el profesor y con otros compañeros. Enfoque. Ofrece más oportunidades de estar en contacto e interactuar con el vocabulario y lingüística propio de la asignatura mediante la comunicación, instrucción y presentación de materiales a través de enlaces a diferentes medios (texto, imagen y multimedia) procedentes de una diversidad de fuentes. Desarrollo de competencias comunicativas. Preferentemente3 permite mejorar la comprensión y la expresión escrita.



Bajo este panorama, el uso de los blogs en los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden favorecer los procesos de construcción individual de conocimiento bajo un ambiente colectivo. Varios autores (Jou, 2009; Palma y Piñeiro, 2009; Monzón, 2011) consideran que los blogs potencializan la comunicación formal e informal tanto entre profesor y estudiantes como entre los alumnos, lo que promueven la interacción social y ofrecen al alumno el medio personal para producir su propio aprendizaje a partir de sus y otros referentes. Otra ventaja del uso educativo de esta tecnología es su relación con la condición cybernativa de los jóvenes estudiantes. Se piensa que los estudiantes actuales llegan a las instituciones de educación superior dotados de un cúmulo de conocimiento digital (Monzón, 2011), debido a que nacieron y crecieron con el internet. Tal vez su forma de aprender está relacionada con su naturaleza digital; y



3



Aunque el blog se ha caracterizado como una herramienta propia para la comunicación escrita, permita la interacción oral mediante el uso de postcast o voice-mail integrados al blog.



94 | María Isabel Ramírez-Ochoa · Valoración del blog como medio dinamizador de procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación normal precisamente los enfoques educativos que proponen el uso de la computadora en línea y de las herramientas tecnológicas de la web 2 son los más propicios para ellos. El objetivo del presente estudio es documentar la integración del blog de libre acceso en una clase presencial para valorar su capacidad como dinamizador del proceso de enseñanza aprendizaje. Particularmente, si es perceptible el seguimiento y participación del profesor y los estudiantes en el blog durante el desarrollo de la asignatura. Además, si es apreciable que el blog facilite al docente tanto la administración de diagnósticos y valoraciones formativas, como de contenidos cognitivos y contenidos transversales; y si permite al estudiante el provecho positivo los mismos.



MATERIALES Y MÉTODOS Durante el ciclo escolar 2012-1 se creó y utilizó el blog “Proyecto de lectura y escritura, ENEF” para el grupo de segundo semestre de la ENEFM. Al inicio de esta intervención se diagnosticó el alcance de las habilidades digitales del profesor y las de los estudiantes. Para fines de la investigación se realizó una descripción numérica proporcional del comportamiento que presentaron el docente y los estudiantes en el blog durante el desarrollo del taller. Así mismo, se aplicó una entrevista al docente y una encuesta a los estudiantes para conocer su opinión acerca del uso del blog.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Diagnóstico inicial El diagnóstico permitió reconocer el nivel de inclusión del docente y los estudiantes en el mundo digital. Profesor El docente cuenta con la experiencia de más de diez años como estudiante virtual e igualmente como tutor. Tiene un diplomado en Entornos Virtuales de Aprendizaje y domina la mayoría de las herramientas tecnológicas de la web 2, paqueterías como Windows Office u otras destinadas a la investigación educativa. Aunque tiene práctica en impartir cursos mediados por plataformas virtuales educativas, esta será su primera experiencia con el uso del blog como mediador de clase. Así, podemos concluir que el docente cuenta con las habilidades digitales para mediar la clase con esta tecnología. Estudiantes El grupo de estudiantes objeto de intervención son 50 integrantes de segundo semestre de la ENEFM, quienes estudian 32 horas a la semana repartidas en un horario de 1:30 a 7:30 pm. El grupo está conformado por 19 hombres y 31 mujeres, con una media de 19 años de edad (+0.98, mínimo 18, máximo 23): 46% de los estudiantes proviene de ciudad, 32% de zonas semirurales y 22% de rurales. Se cree que los jóvenes que cuentan con una computadora e internet y tienen habilidades digitales formadas. Sin embargo, la encuesta inicial aplicada al grupo mostró que tiene serias deficiencias en sus habilidades digitales.
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El diagnóstico mostró que 64% de los alumnos cuenta con computadora y servicio de internet en casa. Algunos de estos estudiantes buscan ayuda para manipularla; ya sea con un amigo, un pariente o en una sala pública de Internet (cybercafe). En este grupo, otros pocos dicen que la computadora es compartida por toda la familia y en numerosas ocasiones no pueden acceder a ella cuando lo necesitan, por lo que buscan ayuda fuera de casa. El 24% cuenta con computadora, pero no con servicio de internet, por lo que en su mayoría acuden a un cybercafe para hacer sus tareas y muy pocos a la casa de un pariente o un amigo. La mayoría de esta proporción dice hacer la tarea en casa; pero, para enviar, buscar o bajar información acuden al cyber. El 12% no cuenta con computadora ni servicio de internet; además no sabe maniobrar una computadora. Cuadro 1.- Herramientas web 2 utilizadas por los estudiantes de primer ingreso Estudiantes que usan



Herramienta web 2



90% 88% 86% 86% 82% 12% 12% 8% 2%



Facebook Youtube Google Excel Word Hotmail Gmail Powerpoint Twitter



Como se aprecia en el Cuadro 1, los resultados arrojados por el diagnóstico muestran que los estudiantes sólo están familiarizados con Facebook y Youtube; pero, no así con otros programas que permiten crear materiales didácticos digitales como Powerpoint o la comunicación virtual por correo electrónico. La encuesta también manifestó que el explorador más utilizado por ellos es Internet Explorer y el menos es Mozilla (5%), y que ningún estudiante reconoció el uso de wikis, foros virtuales de discusión o blogs. Comportamiento de la participación en el blog Profesor El taller se desarrolló de febrero a junio del 2012, con una sesión presencial de hora y media a la semana; cumpliéndose un total de 15 sesiones. El docente de curso, subió un total de 16 entradas al blog. Repartidas de la siguiente manera: 3 en febrero, 5 en marzo y 8 en junio. De estas últimas, las publicaciones deberían de haber sido de la siguiente manera: una en marzo, dos en abril, tres en mayo y dos en junio de acuerdo con su planeación. El docente comenta que abril y mayo fueron los meses con mayor carga de trabajo, lo que produjo la pérdida de continuidad y ritmo de las publicaciones. Bajo la evidencia en el blog, observamos que los contenidos transversales fueron los que se publicaron a destiempo; mientras los cognitivos se publicaron a tiempo (Cuadro 2). El docente comentó en la entrevista que las entradas con contenidos cognitivos fueron más sencillas de elaborar y se podían preparar con anticipación, ya que no dependían del avance del taller. Mientras las entradas con contenidos transversales, por el contrario, como su contenido
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Contenido



Fecha de realización



Fecha de publicación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Presentación y diagnóstico Animación a la lectura Animación a la lectura Recursos cognitivos Diagnóstico Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos Animación a la lectura Conocimiento transversal Valoración formativa Conocimiento transversal Animación a la lectura Conocimiento transversal Conocimiento transversal Conocimiento transversal



2 Feb 9 Feb 23 Feb 8 Mar 8 Mar 15 Mar 22 Mar 29 Mar 29 Mar 19 Abr 26 Abr 3 May 17 May 24 May 7 jun 14 jun



Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun



% de Realimentación a comentarios publicados 0% 0% 98% 98% 0% 100% 98% 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



El docente aplicó tres encuestas de una pregunta por medio del blog: al inicio del taller, intermedio y al final. Comenta que la primera encuesta tardó casi un mes en ser contestada, mientras las otras alrededor de 15 días. De acuerdo con el docente las encuestas facilitaron el monitoreo del hábito lector de los estudiantes. También expuso que tal vez fue una herramienta subutilizada, y dada la experiencia obtenida, en los próximos talleres hará mayor uso de esta. Cuadro 3.- Tiempo de realimentación del docente, días utilizados para responder a los comentarios publicados por los estudiantes No. entrada 3 4 6 7 8



de



Contenido



Media



Desviación estandar



Varianza



Animación a la lectura Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos



3.07 0.16 0.19 5.93 4.27



2.71 0.37 0.40 1.89 0.99



7.34 0.14 0.16 3.56 0.98



Como se aprecia en el Cuadro 2 y 3, el profesor realimentó el 98% de los comentarios publicados por los estudiantes referentes a la administración docente y aplicación discente de recursos cognitivos e utilizó una media de 3 + 3 días para contestar los comentarios. El docente consideró que las entradas que ofrecen recursos cognitivos para aplicación son las que merecían ser realimentadas; no así la de diagnóstico, valoración formativa o contenidos transversales. Es notable una diferencia en rapidez del tiempo de respuesta a los comentarios en las entradas 4 y 5; a lo que el docente comentó: la rapidez de respuesta en estas entradas se debió al monitoreo del blog con asistencia de un celular de nueva
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generación o smartphone. Finalmente, la entrevista evidenció que el docente gustó de mediar la clase con el uso del blog ya que facilita la administración de contenidos, el monitoreo del desempeñó estudiantil y la evaluación tanto del docente, del discente, como del mismo proyecto. Estudiantes El Cuadro 4 muestra la proporción de estudiantes que participaron con comentarios publicados. Del 80 al 96% de los estudiantes matriculados siguieron el curso utilizando el blog. De acuerdo con el profesor, las menores proporciones cuando se trataron los contenidos cognitivos más complejos; y observamos que la mayor cantidad de participaciones fue al inicio de del taller. Cuadro 4.- Número de publicaciones emitidas por los estudiantes No. de entrada



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Contenido



Presentación y diagnóstico Animación a la lectura Animación a la lectura Recursos cognitivos Diagnóstico Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos Animación a la lectura Conocimiento transversal Valoración formativa Conocimiento transversal Animación a la lectura Conocimiento transversal Conocimiento transversal Conocimiento transversal



Número comentarios publicados por estudiantes 47 48 47 45 46 46 39 35 46 44 46 46 47 46 46 46



de los



% de estudiantes que participaron 94% 96% 94% 90% 92% 94% 80% 74% 92% 88% 92% 92% 94% 92% 92% 92%



Como se aprecia en el Cuadro 5, del 13 al 70% de los comentarios fueron publicados a los tres días después de la aparición de la entrada. Resaltó, la primera entrada con un valor del 2%. A lo que los estudiantes respondieron: el atraso fue a causa del tiempo requerido para obtener y maniobrar una cuenta de correo gmail, suscribirse al blog, navegar en él y publicar comentarios; el docente considera que los estudiantes tardan un mes en lograr estas habilidades digitales. Es interesante observar que el mayor valor de aprovechamiento y rapidez de respuesta fue cuando la participación estudiantil fue menor; lo que se puede interpretar como que alrededor del 70 y 78% estaban muy interesados en el taller pese a su complejidad cognitiva. Del 22 al 73% de los estudiantes publican sus aportaciones en un tiempo intermedio (después de los tres primeros días de publicada la entrada). Y del 2 al 19% subieron sus asignaciones el último día. La dinámica de publicación de comentarios por entrada duró 7 (+ 2) días. El cuadro 5 muestra como la participación en las entradas sobre las actividades de animación a la lectura alcanzó valores entre 92 y 96%; mientras la de contenidos transversales fue de 92 a 88 %. Ambos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Número (%) de estudiantes que publicaron comentarios en el blog 47 (94%) 48 (96%) 47 (94%) 45 (90%) 46 (92%) 46 (92%) 39 (78%) 35 (70%) 46 (92%) 44 (88%) 46 (92%) 46 (92%) 47 (94%) 46 (92%) 46 (92%) 46 (92%)



Presentación y diagnóstico Animación a la lectura Animación a la lectura Recursos cognitivos Diagnóstico Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos Animación a la lectura Conocimiento transversal Valoración formativa Conocimiento transversal Animación a la lectura Conocimiento transversal Conocimiento transversal Conocimiento transversal



% de comentarios publicados dentro de tres primeros días



% de comentarios publicados en tiempo intermedio



% de comentarios publicados el último día



2% 25% 21% 33% 37% 13% 28% 70% 30% 27% 26% 30% 26% 35% 28% 63%



0% 69% 73% 56% 54% 68% 69% 22% 66% 68% 72% 66% 70% 60% 68% 30%



98% 6% 6% 11% 9% 19% 3% 8% 4% 5% 2% 4% 4% 3% 4% 7%



Los estudiantes mostraron muy buen aprovechamiento en el uso de los recursos cognitivos para elaborar sus publicaciones. Se aprecia en el Cuadro 6 como entre el 68% y 86% de los estudiantes presenta un aprovechamiento entre sobresaliente y satisfactorio, mientras alrededor del 14 y 34% presenta un aprovechamiento de ineficiente a nulo. Cuadro 6.- Valoración del aprovechamiento de los recursos cognitivos utilizados para elaborar los comentarios publicados No. de Contenido 4 6 7 8



entrada/



Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos Recursos cognitivos



% de comentarios sobresalientes 54% 32% 40% 36%



% de comentarios satisfactorios 32% 36% 32% 30%



% de comentarios suficientes 4% 24% 6% 4%



% de sin comentarios publicados 10% 8% 22% 30%



Cuadro 7.- Valoración de la extensión de los comentarios publicados No. de Contenido 1 2 3



entrada/



Diagnóstico Animación a la lectura Animación a la lectura



% de comentarios abundante 62% 62% 36%



% de comentarios suficiente 24% 22% 50%



% de comentarios pobre 8% 10% 10%



% de sin comentarios publicados 6% 6% 4%
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Diagnóstico Animación a la lectura Conocimiento transversal Valoración formativa Conocimiento transversal Animación a la lectura Conocimiento transversal Conocimiento transversal Conocimiento transversal



40% 28% 18% 28% 22% 22% 24% 30% 22%



44% 42% 50% 44% 50% 52% 50% 50% 66%



8% 22% 20% 20% 20% 20% 18% 12% 4%
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8% 8% 12% 8% 8% 6% 8% 8% 8%



En el Cuadro 7 podemos observar cómo del 68 al 88% de los estudiantes expresó entre abundante y suficientemente sus ideas y opiniones. Mientras del 12 al 32%, la participación fue pobre o no emiten ningún comentario. El cuestionario aplicado mostró que a 41 estudiantes (82%) les agradó utilizar el blog como mediador de la clase, a 5 (10%) les fue indiferente y a 4 (8%) no les agradó. Cuadro 8.- Opinión de los estudiantes acerca de las características y utilidades del blog Característica de la información publicada en el blog. Comprensible Atractiva Facilita la elaboración de asignaciones Aclara dudas



% de acuerdo 64% 64% 64% 66%



% moderadamente 28% 32% 22% 26%



% desacuerdo 8% 4% 14% 8%



Alrededor del 64-66% opinaron que la información disponible en el blog fue clara, comprensible, atractiva, facilitadora para la elaboración de asignaciones y aclaración de dudas, el 22-28% de los estudiantes piensa que la información fue moderadamente útil y el 14-4% que no fue así. Cuadro 9.- Opinión abierta de los estudiantes a la integración de Blog a la clase Tipo



Opinión general



Motivante Útil Informativa



Atractivo, llamativo, motivante, dinámicos, interactivos, divertidos Ayudan a la elaboración de las tareas Ofrece información y recursos seleccionados que son difíciles de encontrar en línea Mejora las habilidades digitales Acordes con la sociedad juvenil actual Recupera la información y actividades realizadas en el curso Reúne los trabajos de todos y permite revisar el trabajo que cada uno realizó. “Nos ayudábamos entre todos” “Lo desaproveche”, “los profesores deberían utilizar este medio” Complicada, difícil porque no tengo internet Podría ser atractiva y útil



Formativa Afín Documental Referente Colaborativa Reflexiva Limitante Inútil



% de estudiantes 27% 27% 11% 10% 10% 2% 2% 2% 3% 3% 3%



Las respuestas abiertas a la solicitud de un comentario final al uso del Blog como medio educativo y de comunicación se agrupan en el Cuadro 9. El 94% son comentarios positivos, mientras 6% son negativos: limitante e inútil. Entre los comentarios positivos destacan los de tipo motivante y de utilidad inmediata. En seguida destacan los comentarios que perciben las capacidades del Blog como medio informativo,
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Valoración del blog como medio dinamizador de procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación



normal



alfabetizador digital y afín a la sociedad informatizada: “Mejora mi relación con la tecnología”, “permite advertir la diversidad de materiales sobre el mismo tema”. Mucho menos son las opiniones que lo califican como un medio documental, uno que permite comparar desempeño entre iguales (referente), promueve la colaboración espontánea y la reflexión crítica al uso de las TIC.



CONCLUSIONES Dinamización de la enseñanza Un docente con habilidades digitales es capaz de dirigir la clase presencial tradicional mediada con el apoyo de un blog de libre acceso. Sin embargo, pese a la innovación de cambiar el entorno tradicional de aprendizaje por uno digital, observamos algunas deficiencias en la puntualidad de publicación de las entradas y un poco de favoritismo por la prontitud de publicación y realimentación de las entradas que ofrecen contenidos cognitivos propios de la materia. Para subsanar esta deficiencia el profesor intentar disminuir la predilección por la administración de contenidos cognitivos. El profesor ratificó el agrado de trabajar su clase utilizando este medio; además confirmó que el uso de dispositivos móviles agiliza la revisión de la respuesta estudiantil. En general podemos decir que el uso del blog dinamiza los procesos de enseñanza y facilita los procesos de diagnóstico, valoración formativa, administración de contenidos transversales y realimentación de asignaciones. Además, facilita el proceso de investigación, el uso de formatos mixtos (texto, imagen, video) y valoración de una intervención educativa. Pero, será preponderante la disponibilidad del docente para invertir tiempo extra en alimentar y administrar el blog. Dinamización del aprendizaje Al parecer es pobre la habilidad digital discente (sólo conocen Facebook y Youtube) y el equipamiento tecnológico (el 64% cuenta con computadora y servicio de internet) de los estudiantes que ingresan al programa educación normal. Lo cual no es una limitante para participar en el blog; porque, durante todo el desarrollo del taller esta conducta alcanzó valores del 74 al 96% de los estudiantes. Cabe señalar que el primer obstáculo que enfrentaron los estudiantes fue el de obtener su cuenta de correo electrónico, manejarlo, suscribirse al blog, navegar y publicar entradas en él. Pero, una vez superados estos inconvenientes, los estudiantes presentaron una participación regular: la gran mayoría contribuye y toma un tiempo moderado para publicar sus intervenciones (después de los tres días de publicada la entrada). Se muestra preferencia estudiantil hacia la participación en contenidos de diagnóstico, motivacionales y trasversales. Al contrario del docente quien prefirió publicar, monitorear y realimentar contenidos referentes a la administración de clase y aplicación de contenidos cognitivos. El 64% de los estudiantes opina que la información disponible en el blog facilita la elaboración de asignaciones y aclaración de dudas. Y al 82% de los estudiantes les agradó utilizar el blog como mediador de clase. En más del 68% de los comentarios, los recursos cognitivos fueron aplicados bien y sobresalientemente; en un rango similar, entre el 68 y el 88%, los estudiantes expresaron abundante y suficientemente sus ideas y opiniones. Nuevamente, se demuestra que limitantes como pobres habilidades digitales y
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disposición tecnológica no son factores que determinan el aprovechamiento de los estudiantes en ambientes digitales. Los porcentajes de respuestas y desempeños positivos fueron superiores al 64% esperado (dado los resultados del diagnóstico); resultados que evidencian cómo el uso del blog incrementa el desempeño discente.
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RESUMEN El presente estudio analiza la situación y los retos didácticos que enfrentan los docentes en el campo del pensamiento matemático especialmente en el nivel medio superior. Durante las últimas décadas, la enseñanza en este campo disciplinar se ha caracterizado por centrarse en la mecanización de los procedimientos con el afán de generar habilidades que automaticen la aplicación de determinadas fórmulas en escenarios diversos, puesto que lo importante es llegar a resultados exactos y válidos desde un punto de vista procedimental. Sin embargo, la falta de comprensión de los conceptos fundamentales, así como la ausencia de reflexión y la falta de conciencia de las acciones realizadas, han generado que el pensamiento matemático continúe siendo una meta difícil de alcanzar en el aprendizaje de las nuevas generaciones. La metodología consistió en un estudio documental con apoyo de las categorías de análisis que conforman la cartografía conceptual, por lo que se realizó un proceso de revisión en fuentes primarias y secundarias del concepto “UVE heurística socioformativa”. Entre los principales resultados destacan las características de la UVE heurística como una estrategia para la gestión del conocimiento, ya que se basa en la comprensión, análisis, interpretación y resolución de un problema del contexto a partir de los saberes que integran una competencia. Esto permite generar actividades de aprendizaje contextualizadas en donde los procedimientos, conceptos y actitudes relacionadas con el pensamiento matemático contribuyan en el mejoramiento de las prácticas docentes, de forma sistemática y fundamentada en nuevos enfoques como la socioformación. Se sugiere considerar los aportes metodológicos obtenidos en esta revisión documental como la base de estudios empíricos que respalden la propuesta socioformativa aplicando la UVE heurística como estrategia de gestión del conocimiento. Palabras clave: estrategia de aprendizaje, uve heurística socioformativa, gestión del conocimiento, metacognición, problema del contexto. SUMMARY This study analyzes the situation and educational challenges faced by teachers in the field of mathematical thinking especially at the high school level. During the last decades, education in this field discipline has been characterized by focusing on the mechanization of procedures with the aim of generating skills that automate the application of certain formulas in different scenarios, since the important thing is to get accurate and valid results from procedural point of view. However, lack of understanding of the fundamental concepts as well as the lack of reflection and lack of awareness of the actions have generated mathematical thinking that continues to be an elusive goal in learning new generations. The methodology consisted of a desk study with the support of the analysis categories that make up the conceptual mapping, so that a review process was conducted in primary and secondary sources of the concept “UVE heuristic socioformativa”. Among the main findings highlight the characteristics of heuristics UVE as a strategy for knowledge management as it is based on understanding, analysis, interpretation and problem solving context from the knowledge that integrate competition. This allows generating contextualized learning activities where procedures, concepts and attitudes related to mathematical thinking contribute in improving teaching practices systematically and based on new approaches such as socioformación. It is suggested to consider the methodological contributions obtained in this literature review as the basis of empirical studies that support the socioformativa proposal using heuristics UVE as knowledge management strategy. Key words: learning strategy, socioformativa Vee heuristic, knowledge management, metacognition, problem of context.
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INTRODUCCIÓN En el contexto social del siglo XXI, la educación y particularmente quienes son responsables de generar nuevas experiencias de formación y transformación mediante el campo educativo, deben responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, mediante acciones innovadoras que analicen, interpreten, comprendan y resuelvan problemas de contexto académico, social, cultural, familiar, investigativo, etc. (Hernández, Guerrero & Tobón, 2015). Ya que las tendencias internacionales subrayan la importancia de enfrentar las incertidumbres que nos plantean los cambios tecnológicos y culturales, así como una educación para la vida y basada en el desarrollo del talento del ser humano (Cantoral, 2005). En una sociedad altamente tecnológica, en donde la información se encuentra al alcance de la mano y está en cambio continúo, se hace necesario trascender en el manejo de la información para dar pie a la construcción del conocimiento, como una respuesta a los procesos de evolución y globalización que se requieren para lograr la sociedad del conocimiento (Tobón, Calderón, Hernández & Cardona, 2015). El reto actual es aprender a gestionar con calidad el conocimiento y no solo tener gran cantidad de información. Para lograr esto, es fundamental contar con estrategias que permitan la comprensión y significación como elementos clave de la gestión del conocimiento, asumiendo los procesos personales, sociales, ambientales y económicos, basados en la ética. De forma complementaria, se requiere contextualizar los saberes y buscar conexiones entre ellos, lo cual implica desarrollar habilidad del pensamiento complejo como la dialógica y la metacognición (Morin, 1999). Construir el conocimiento implica utilizarlo con pertinencia, actuando con flexibilidad en todos los planos de la vida y resolviendo problemas del contexto con idoneidad y criterios de calidad. Estas acciones permitirán transformar las estructuras educativas tradicionales que implican modos de pensar simples y desarrollar el pensamiento complejo en los alumnos avanzando en la construcción de conocimientos significativos (Tobón y Núñez, 2006). A partir de los aportes de pensamiento complejo, la teoría de sistemas y la gestión del talento humano, desde la socioformación la gestión del conocimiento se refiere a buscar y administrar el conocimiento con sentido crítico, contextualización de la sociedad y sentido de servicio a la comunidad, mientras que el aprendizaje significativo, consiste en aplicar el conocimiento para buscar el bien personal y social (Tobón y Núñez, 2006). Para que los estudiantes logren una formación de acuerdo a los retos de la sociedad del conocimiento, es necesario que de forma autónoma busquen información, la organicen y la interpreten, con la finalidad de darle sentido a su aprendizaje. Por lo cual, el papel del docente consiste en proporcionar estrategias diferentes para que el estudiante logre asimilar y aplicar el conocimiento de manera autorregulada, (Tobón y Núñez, 2006). En la docencia, el proceso de enseñanza está vinculado a la creación de condiciones que produzcan la apropiación del conocimiento por parte de los alumnos; mientras que, para el estudiantado, aprender significa involucrarse en una actividad intelectual cuya consecuencia final es la disponibilidad de un conocimiento (Cantoral, 2005). La educación actual ha mostrado uno de los principales límites ante el contexto del siglo XXI: la segmentación y parcialización del conocimiento (Cantoral, 2005), lo cual es una de las herencias de los modelos clásicos producto de la revolución industrial de siglo XIX. Pese a esto, han surgido movimientos pedagógicos y sociales que pretenden trascender esta forma de educar, pues los enfoques tales como el pensamiento complejo, el conectivismo y el aprendizaje invisible subrayan el valor de lo inter y multidisciplinario, ante un paradigma basado en lo unívoco y el método científico experimental
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(Cantoral, 2005). Derivado del paradigma clásico de la educación, el campo de las matemáticas ha enfrentado dificultades debido a la organización de los contenidos temáticos y su vinculación con el logro de las competencias, mientras que las disciplinares muestran una mayor relación con el programa, ya que enfatiza la importancia del saber hacer como uno de los principales componentes a alcanzar. Sin embargo, aunado a esto, se pone de manifiesto que la formación de los docentes en muchas ocasiones no es la óptima para el logro del perfil de egreso establecido en las últimas reformas educativas, ya que una gran parte son egresados de licenciaturas o posgrados en donde no se les ha preparado explícitamente para la docencia, lo cual conlleva una serie de dificultades al momento de abordar los conocimientos del área con fines educativos, provocando una enseñanza basada en la exposición oral por parte del docente, la realización de ejercicios mecanizados y la descontextualización del conocimiento (Cantoral, 2005). En consecuencia, se requiere de procesos didácticos para la adquisición del lenguaje matemático, su comprensión y finalmente su implementación para la resolución de problemas. Esto, con el propósito de lograr las metas establecidas en la formación de los estudiantes, pues se necesita que los docentes conozcan, manejen y evalúen estrategias de aprendizaje, según Monereo (1999): procedimientos reflexivos que se utilizan para la realización de una tarea. En este sentido, en el presente estudio se retoman los componentes teóricos y metodológicos de la UVE heurística de Gowin (Gowin & Novak, 1988), como una propuesta pertinente para mejorar los procesos de aprendizaje en el campo de las matemáticas y las ciencias experimentales. Sin embargo, a partir de esta herramienta propuesta por Gowin, el enfoque socioformativo (Tobón, 2013) retomó esta estrategia con la intención de resolver problemas contextualizados a través de una metodología que integra los aspectos más importantes para gestionar el conocimiento y resolver problemas. El propósito de este estudio consistió en realizar un estudio documental sobre el concepto de la UVE heurística, para profundizar en sus características, diferenciarla de otras estrategias como el Aprendizaje Basado en Problemas, identificar su metodología e ilustrar un ejemplo de su aplicación, particularmente en el campo matemático. A través del análisis y sistematización de fuentes primarias y complementarias, se muestran los elementos clave del concepto para su implementación en contextos educativos actuales en Iberoamérica, lo cual dará pie a procesos de investigación empíricos que consoliden el impacto de la UVE heurística socioformativa en el campo de la didáctica como una propuesta basada en Gowin pero adaptada al contexto actual desde la socioformación. MATERIALES Y MÉTODOS Se implementó un estudio cualitativo basado en el análisis documental (Pinto, y Gálvez, 1996) en torno al concepto “UVE heurística”. El análisis documental consiste en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para responder una o varias preguntas sobre un tema. En el presente estudio se analizaron una serie de documentos en torno al tema de la UVE heurística centrados en la perspectiva de las estrategias didácticas que favorecen el logro de la sociedad del conocimiento, con apoyo de la herramienta “Google Académico” y otros materiales bibliográficos complementarios. Técnica de análisis Se aplicó la cartografía conceptual, la cual es propuesta por el enfoque socioformativo (Tobón, 2014) y se basa en los mentefactos conceptuales y en los mapas mentales. Se define como una estrategia para sistematizar, construir, comunicar y aprender conceptos académicos altamente relevantes, tomando
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como base fuentes primarias y secundarias y siguiendo ocho ejes con sus correspondientes preguntas centrales básicas. Estos ejes y preguntas se describen en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Ejes de la cartografía con ceptual (Tobón, 2015ª) Eje de análisis



Pregunta central



Componentes



1. Noción



¿Cuál es la etimología del concepto UVE heurística, su desarrollo histórico y la definición actual?



-Etimología del término o de los términos. -Desarrollo histórico del concepto. -Definición actual.



2. Categorización



¿A qué categoría (o clase) mayor pertenece el concepto UVE heurística?



3. Caracterización



¿Cuáles son las características centrales del concepto UVE heurística?



-Clase inmediata: definición y características. -Clase que sigue: definición y características. -Características claves del concepto teniendo en cuenta la noción y la categorización. -Explicación de cada característica.



4. Diferenciación



¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia el concepto UVE heurística?



-Descripción de los conceptos similares y cercanos con los cuales se tiende a confundir el concepto central. -Definición de cada concepto. -Diferencias puntuales con el concepto central.



5. Clasificación



¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto UVE heurística?



-Establecimiento de los criterios para establecer las subclases. -Descripción de cada subclase.



. Vinculación



¿Cómo se vincula la UVE heurística con determinadas teorías, procesos sociales-culturales y referentes epistemológicos que estén por fuera de la categoría?



-Se describen uno o varios enfoques o teorías que brinden contribuciones a la comprensión, construcción y aplicación del concepto. -Se explican las contribuciones de esos enfoques. -Los enfoques o teorías tienen que ser diferentes a lo expuesto en la categorización.



7. Metodología



¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje de la UVE heurística? ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación del concepto UVE heurística?



-Pasos o elementos generales para aplicar el concepto.



8. Ejemplificación



-Ejemplo concreto que ilustre la aplicación del concepto y aborde los pasos de la metodología. -El ejemplo debe contener detalles del contexto.
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En la cartografía conceptual se trabaja con preguntas orientadoras para facilitar la búsqueda, análisis y organización del conocimiento en torno al concepto de UVE heurística. Los componentes describen los elementos que se deberán considerar para dar respuesta a las preguntas orientadoras. La investigación documental se ha realizado utilizando las siguientes palabras clave “UVE heurística y Socioformación” mediante la búsqueda a través de Google Académico y de otras fuentes complementarias como libros que abordan la temática. Cada documento debió cumplir los siguientes criterios para ser seleccionado: 1. Abordar las tres palabras claves. 2. Enfocarse en la socioformación en la línea propuesta por Tobón (2001, 2002, 2013a). 3. Tener autor, año y responsable de la edición (editorial, centro de investigación, universidad o revista). En el Cuadro 2 se presentan los documentos que cumplieron los tres criterios. En total fueron 25 documentos. Cuadro 2.-Documentos revisados sobre “UVE heurística y Socioformación” Reg. 2. 3. 4.



Tipo de documento Texto Texto Texto Texto



País México Venezuela Bilbao México



5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.



Texto Revista indexada Texto Texto Presentación Texto E-book Revista E-book E-book E-book Revista Revista Texto Texto Revista Texto Texto Texto Texto Texto



Barcelona Venezuela Barcelona Perú España Bogotá Madrid España México México México México México Medellín Medellín México Francia Barcelona España México Ginebra



1.



Referencia Ausubel-Novak-Hanesian (1983) Amaro, R. Belmonte, M. (1996) Cantoral, R., Farfán, R., Cordero, F., Alanís, J., Rodríguez, R., & Garza, A. (2005) Monereo, C. (1999) Morales, E. (1998) Novak, J. & Gowin, D. (1988) Otter, T. & Cortez, M. (2003) Tobón, S. (2004) Tobón, S. (2005) Tobón, S. (2005) Tobón, S. & Núñez, A. (2006) Tobón, S. (2013) Tobón, S. (2013a) Tobón, S. (2013b) Campos (2006) Guardian & Bellester (2011). Tobón, (2001) Tobón, (2002) Hernández, Guerrero & Tobón, (2015). Morín (1999) Godino, Batanero, Font (2009) OCDE, (2006) Tobón (2006) Perrenoud (2008)
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Fases del estudio La investigación se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias que abordaran el concepto “UVE heurística”. Fase 2. Se realizó el análisis de la información encontrada y se establecieron relaciones cercanas con las concepciones de la socioformación, en cuanto a la construcción del conocimiento desde el pensamiento complejo y la visión propia del enfoque sobre el concepto. Fase 3. Selección de ideas de otros enfoques para abordar la construcción del concepto desde la socioformación. Fase 4. Desarrollo del concepto, utilizando las ideas centrales de la socioformación, siguiendo el desarrollo de los ocho ejes de la cartografía conceptual. Fase 5. Revisión y mejora del estudio con apoyo de un experto en socioformación.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN A continuación se describe la sistematización del conocimiento obtenido en la revisión documental y la codificación selectiva (Glaser, 1978) generada a partir de la revisión de la literatura en torno a la UVE heurística empleando los ocho ejes de la cartografía conceptual. Noción ¿Cuál es la etimología del concepto UVE heurística, su desarrollo histórico y la definición actual? Aunque el significado de todo conocimiento se desprende de los acontecimientos y/u objetos que son observados, si estos elementos no se relacionan entre sí, el significado no podrá ser construido, en otras palabras, no podrá ser comprendido de manera significativa. Para que un conocimiento sea comprendido con profundidad, se debe poner de manifiesto la interacción de todos y cada uno de sus elementos. (Novak & Gowin, 1988). La UVE del conocimiento ideada por Gowin en 1977 se puede definir como un recurso heurístico que auxilia a las personas a entender la estructura y los procesos de construcción del conocimiento. Una técnica heurística es aquella que se utiliza para resolver un problema o entender un procedimiento. Novak y Gowin (1988) emplearon la UVE del conocimiento como instrumento de evaluación en la práctica, en este instrumento un alumno no solo ponen en práctica la memoria como único recurso cognitivo, sino que se requiere de interpretación, análisis, síntesis y evaluación del conocimiento, considerados como niveles superiores de la taxonomía de Bloom (1956) de los objetivos educativos. Esto permite observar que la construcción de la UVE del conocimiento lleva a los alumnos a la comprensión de los conceptos, así como a la organización de ideas e información. Por otro lado, la V heurística que propone Tobón (2013) adaptada de Gowin, pero ahora con una nueva perspectiva, y desde un nuevo enfoque: la socioformación, la UVE se ha convertido en un instrumento que apoya la resolución de problemas en el desarrollo de las competencias. En consecuencia, desde la socioformación la UVE heurística se define como una estrategia de aprendizaje y de evaluación que orienta al estudiante en el procesamiento de la información para convertirla en conocimiento y contribuir a resolver una determinada pregunta. En este sentido, la UVE heurística socioformativa tiene las siguientes ventajas: facilidad de uso, es una guía específica de trabajo, orienta a los docentes y estudiantes frente a lo que hay que hacer en cada caso, tiene un mapa de aprendizaje que posibilita que los estudiantes se vayan autoevaluando de forma general frente a los logros y aspectos a mejorar en el proceso y sirve para evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente (Tobón, 2013a).
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Categorización ¿A qué categoría (o clase) mayor pertenece el concepto de UVE heurística? La UVE heurística socioformativa se encuentra dentro de la categoría de las estrategias de aprendizaje. Según Monereo (1999) son “procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción”. En la formación actual, esto es clave para que los alumnos demuestren una actuación estratégica de aprendizaje, pues deben recuperar conocimientos ligados a la acción ejecución, es decir el conocimiento procedimental (Monereo, 1999). Por otro lado, Cantoral (2005) menciona que la construcción de nuevos conocimientos debe ser cimentada en los conocimientos previos, o también denominados “principios de consistencia”. La utilización de estrategias requiere de un sistema que controle continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, qué conocimientos declarativos o procedimentales hay que recuperar y cómo se deben coordinar para resolver los diferentes problemas que se le presenten. Este sistema de regulación, según Monereo (1999) es pieza angular del concepto de estrategia y se caracteriza por los siguientes aspectos: 











Se basa en la reflexión consciente por parte de los alumnos, al explicar el significado de los problemas e ir tomando decisiones sobre su posible solución. Un alumno que usa estrategias para resolver un problema, está consciente del propósito del problema y podrá fácilmente reorientar o regular sus acciones. Supone un chequeo o control permanente del proceso de aprendizaje, que puede producirse en cualquier momento del proceso. Comienza con la fase de planificación donde se formula lo que se va a hacer en determinada situación de aprendizaje y cómo se llevará a cabo dicha actuación. Posteriormente el alumno comienza con la fase de realización de la tarea, controlando continuamente el curso de la acción y efectuando cambios según lo necesite. Por último se lleva a cabo la fase de evaluación, en esta fase el alumno analiza su actuación con la finalidad de identificar alguna decisión inapropiada y así poder corregirla. La aplicación consciente y eficaz del sistema de regulación origina el conocimiento denominado por Paris (1983) mencionado en Monereo (1999), que es el que resulta del análisis sobre cómo, cuándo y por qué es adecuada una estrategia determinada y que permite relacionar situaciones de aprendizaje concretas con determinadas formas de actuación.



Como un elemento didáctico clave, el docente tiene la responsabilidad de buscar diversas estrategias de aprendizaje para lograr que los alumnos adquieran el conocimiento. Por lo anterior, la UVE heurística es una estrategia que tiene impacto en la adquisición de conocimientos de los alumnos. Caracterización ¿Cuáles son las características centrales del concepto UVE heurística? La UVE heurística ha sido utilizada como estrategia de aprendizaje para fomentar aprendizajes significativos, ya que favorece la transferencia de conocimientos de manera creativa. (Belmonte, 1996). La V heurística propuesta por Gowin es estructurada de la siguiente manera: “En el vértice de la UVE se sitúan los acontecimientos y objetos, y es aquí donde inicia la producción del conocimiento. Posteriormente, se seleccionan acontecimientos u objetos específicos del entorno, se observan cuidadosamente y se registran las observaciones. En esta selección y registro son necesarios los conceptos que ya se tienen, porque influirán en los acontecimientos y objetos que se decidan observar y
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registrar. Estos tres elementos, conceptos, acontecimientos y registros aparecen unidos y están íntimamente entrelazados cuando se trata de producir conocimientos nuevos. Cuando los estudiantes tienen confusión sobre los nuevos conceptos aprendidos, se establecen como problemas y se anotan en el vértice de la UVE. La UVE de Gowin fue el resultado de veinte años de trabajo en la búsqueda de un método para ayudar a estructurar el conocimiento y las formas que tienen los seres humanos de producir este mismo. La UVE se deriva del método de las “cinco preguntas”, propuesta del mismo Gowin. Estas preguntas eran: 1) ¿Cuál es la pregunta determinante?; 2) ¿Cuáles son los conceptos clave?; 3) ¿Cuáles son los métodos de investigación?; 4) ¿Cuáles son las principales afirmaciones sobre conocimientos?; y 5) ¿Cuáles son los juicios de valor? En 1978 fue la presentación por primera vez de la técnica heurística a estudiantes de secundaria. A partir de la UVE heurística de Gowin, la socioformación retomó los ejes originales y conformó una propuesta metodológica que articula los elementos clave para la gestión del conocimiento (Tobón, 2013). Esto permite integrar el proceso de actuación y mediación, el problema del contexto, las metas de formación y el proceso de evaluación de manera sintética y articulada. De acuerdo con el enfoque socioformativo, las características de la UVE heurística son:  Emplean un contexto como punto de partida: consiste en ubicar un caso particular en un sistema conceptual universal-ideal. El contexto se divide en tres tipos: Primario (ámbito de producción del discurso); secundario (ámbito de reproducción del discurso) y terciario (reubicación social del campo del discurso); por lo anterior el contexto va más allá de unos ideales disciplinares, ubicándose en relaciones familiares, sociales, valorativas y multiculturales. (Zubiría, 2002 en Tobón, 2005). Los contextos de las competencias pueden ser disciplinares, transdisciplinares o socioeconómicos:   



Contextos disciplinares: hace referencia a conceptos, teorías, historias epidemiológicas, ámbitos y ejes articuladores, reglas de acción y procedimientos específicos. Contextos transdisciplinarios: Son conocimientos construidos por la integración y articulación de diversos saberes. Contextos socioeconómicos: están establecidos por dinámicas culturales, sociales y económicas.



Articulan los saberes para resolver un problema del contexto: consiste en lograr una situación ideal o esperada en un contexto, por lo cual, es importante enfrentar una necesidad, vacío u obstáculo en un entorno con sentido para las personas (Hernández, Guerrero & Tobón, 2015). Estos problemas no se resuelven de forma mecánica, sino que requieren distintas opciones de solución para su interpretación, análisis, contrastación y argumentación, lo cual permitirá generar uno o varios productos que den cuenta del proceso realizado. Permite organizar los conocimientos en torno al problema (saber conocer): Sin usar un análisis epistemológico detallado de los conceptos como lo propone Gowin, se determinan los conceptos claves para comprender y resolver el problema del contexto. En este apartado se contestan las preguntas: ¿En qué consiste el problema? y ¿qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? Pueden utilizarse distintas secciones para organizar los elementos que conforman este eje, por ejemplo: categorías, variables, conceptos, etc. Establece con claridad los aspectos actitudinales y motivacionales (saber ser): Se toma en cuenta la motivación, el sentido de reto, el interés por el trabajo bien hecho, la solidaridad con otros, buscando siempre la idoneidad. Se trabaja dando cuenta de las principales actitudes que tiene el proceso.
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Organiza las acciones, procedimientos y sistemas de evaluación (saber hacer): En esta sección se analiza la resolución del problema ejecutando adecuadamente procesos específicos, con planeación, regulación y evaluación., mostrando sus procesos mediante evidencias. El saber hacer responde a las siguientes preguntas: ¿cuál es la solución del problema? y ¿qué herramientas necesito para resolver el problema? Pueden utilizarse distintas secciones para organizar los elementos que conforman este eje, por ejemplo: actividades, proceso de evaluación, criterios, evidencias, etc. Diferenciación ¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia el concepto UVE heurística? El concepto de UVE heurística difiere del aprendizaje basado en problemas (ABP); sin embargo, aunque puede utilizarse como una plataforma de organización para implementar esta estrategia (el ABP), tiene aspectos que la hacen diferente. A continuación se explican las diferencias, así como los puntos en común. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) evolucionó del método de estudio de casos utilizado en la escuela de leyes de Harvard y el enfoque de aprender por descubrimiento definido por J. Bruner. (Campos, 2006). Tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos, a principios de la década de 1950. La Universidad de McMaster situada en Hamilton, Ontario, Canadá introduce el ABP en 1969, también en la enseñanza de la medicina bajo el liderazgo de Howard Barrows. Mercer University, en los Estados Unidos adoptó un currículum con ABP a principios de la década de 1980 y a finales de la misma década, lo hace también la escuela de medicina de la Universidad de Harvard. (Campos, 2006). Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica, cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema (Campos, 2006). Poco tiempo después, las escuelas de medicina en la Universidad de Limburg en Maastricht (Holanda), la Universidad de Newcastle (Australia), y la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos), adaptaron el modelo de McMaster. (Campos, 2006). Algunos consideran que el ABP tiene sus antecedentes en (Campos, 2006):   



El método dialéctico, atribuido a Sócrates. La dialéctica hegeliana de la tesis-antitesis-síntesis. Las propuestas pedagógicas de John Dewey.



Con base en lo anterior, podemos observar algunas diferencias entre el ABP y la UVE heurística socioformativa (Cuadro 3). Cuadro 3.- Diferencias entre el ABP y la UVE heurística socioformativa Finalidad



ABP -Busca que el alumno identifique, interprete y argumente la resolución de un problema del contexto proponiendo diferentes soluciones y poniendo en acción



UVE heurística socioformativa -Promueve la interpretación, análisis, síntesis y evaluación del conocimiento, que son considerados como niveles superiores de la taxonomía de Bloom (1956) de los objetivos educativos.
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una serie de conocimientos. -En el proceso se pone de manifiesto el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.



Aspectos clave



-Consiste en analizar un problema, determinar las necesidades que implica dicha situación para el aprendizaje, investigar la información necesaria para la resolución del problema y finalmente darle solución a través de una actividad que permita socializar los resultados obtenidos.



Características



-Se basa en el análisis, comprensión y resolución de problemas simulados. -El estudiante es responsable de su formación, reflexiona, indaga, sistematiza la información, explora, investiga, argumenta, etc. -Busca generar en el alumno interés y retos. -Fomenta el trabajo cooperativo. -Tiene carácter interdisciplinario. -El docente es guía y mediador del aprendizaje. -Se estimula el autoaprendizaje. -Involucra la teoría con la práctica. -Desarrolla el pensamiento crítico, lógico y matemático. -Los alumnos integran metodologías para la adquisición de conocimientos. -Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje. -Trabajar con diferentes grupos gestionando los posibles conflictos que surjan. -Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros. -Compartir información y aprender



Papel del estudiante
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-Lleva a los alumnos a la comprensión de los conceptos, así como la organización de ideas y de información. -Es una estrategia de aprendizaje y evaluación, como auxiliar en el procesamiento de la información y así convertirlo en conocimiento y contribuir a resolver una cierta pregunta. -Es una estrategia usada para resolver problemas y adquirir las competencias en el ámbito educativo (Tobón, 2013a) En el proceso se pone de manifiesto el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. -Facilidad de uso, es una guía específica de trabajo, orienta a los docentes y estudiantes frente a lo que hay que hacer en cada caso. (Tobón, 2013a)



-La UVE heurística desde la socioformación aborda los tres saberes: El saber conocer, el cual responde a las preguntas: ¿En qué consiste el problema?, ¿Qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? -El saber ser: el alumno se compromete con su propio conocimiento, se responsabiliza se su saberes, organiza sus conocimientos, se motiva al trabajar en equipo y compartir sus experiencias y propuestas. -El saber hacer, que responde a las preguntas: ¿cuál es la solución del problema?, ¿cuál es la metodología paso a paso para resolver el problema?, ¿cuáles son los conceptos, teorías que debo de usar para resolver el problema? -Lograr la motivación para responsabilizarse de su propio aprendizaje. -Planificar su proceso de gestión del conocimiento a través de preguntas clave. -Resolver un problema de forma sistemática e interdisciplinar.
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de los demás. -Ser autónomo en el aprendizaje (buscar información, contrastarla, comprenderla, aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y orientación cuando lo necesite. -Disponer de las estrategias necesarias para planificar, controlar y evaluar los pasos que lleva a cabo en su aprendizaje.



Clasificación ¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto UVE heurística? La UVE heurística puede clasificarse en dos tipos, atendiendo al propósito que se tiene en su implementación: 



UVE heurística como estrategia didáctica: La UVE heurística ilustra los elementos conceptuales y metodológicos que interactúan en el proceso de construcción del conocimiento o en el análisis de clases o documentos en los que se presenta algún conocimiento. En el mismo sentido es una estrategia que nos auxilia en la resolución de un problema o para entender un procedimiento. Cuando se utiliza éste recurso con los alumnos, éstos reconocen la interacción existente entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos que tratan de comprender. Esta estrategia estimula el aprendizaje significativo y ayuda a los alumnos a comprender el proceso mediante el cual los seres humanos producen el conocimiento. (Morales, 1998). El desarrollo de la UVE heurística evidencia las estrategias de búsqueda a la solución que los alumnos plantean. (Morales, 1998).







UVE heurística como estrategia de investigación: La aplicación de la UVE heurística como estrategia de investigación busca respuestas a las preguntas claves sobre acontecimientos o eventos a través de la interacción entre el dominio conceptual (el pensar) y el dominio metodológico (el hacer). (Amaro, 2000). Los conceptos actúan de manera explícita en el proceso y permiten la determinación de la información que se debe observar, registrar, transformar e interpretar hasta llegar a las respuestas o afirmaciones sobre conocimientos producidos por investigaciones. (Amaro, 2000). Un nuevo concepto es interpretado a la luz de los conceptos, principios y teorías ya existentes, corroborando, refutando o enriqueciendo aspectos del dominio conceptual, lo cual resulta clave en la producción del conocimiento científico. La estrategia de la UVE heurística por sus características, según Amaro (2000), está al servicio de la investigación didáctica, contribuye a la problematización de la enseñanza y a su valoración, representa una concepción constructiva centrada en hechos del conocimiento, destaca el carácter humano basado en juicios de valor y finalmente proporciona orientación en el proceso de construcción de la investigación didáctica.



Las características principales que aborda Amaro (2000) para afirmar que la UVE heurística es una estrategia para la investigación son las siguientes: 



Determina el contexto al que pertenece el problema y restringe su ámbito de acción. Cuándo la descripción de las situaciones u objeto de estudio es de carácter didáctico, recomienda precisar: la acción social. El sujeto social, la dimensión temporal y la dimensión espacial. Las
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observaciones exploratorias y descriptivas permiten al investigador aproximarse a la complejidad del proceso y percibir situaciones de carácter didáctico recurrentes que podrían motivar el objeto de estudio y sugerir la formulación de interrogantes. A partir de la descripción del acontecimiento previamente observado, se formula la situación problemática. Con el análisis de esta situación también se logra formular la hipótesis. La formulación de interrogantes estimula el inicio de la actitud reflexiva. En la sección de la UVE de saber conocer se describen los conocimientos previos que se tienen para dar solución a la situación problema. A su vez estos conceptos se usan en la sección de metodología para justificar la solución del problema.



Vinculación ¿Cómo se vincula la UVE heurística con determinadas teorías, procesos sociales-culturales y referentes epistemológicos que estén por fuera de la categoría? El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, además de la posibilidad de disponer de ellas de forma inmediata está generando profundos cambios en la sociedad y su organización. En la sociedad del conocimiento, las personas tienen acceso a datos e información, así, se tiene la posibilidad de adquirir cada vez más conocimientos para mejorar su calidad de vida, su organización social, fortalecer sus relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, étnicas a favor de un desarrollo más justo y equitativo (Otter y Cortez, 2003). Por otro lado, la tarea principal de la gestión del conocimiento, es manejar, administrar y aprovechar con calidad esta avalancha de información, reorganizar el capital intelectual de las personas que tienen el propósito de aprender y generar conocimiento nuevo y mejorar el ya existente (Otter & Cortez, 2003). Las ventajas de gestionar el conocimiento son: mejorar y acelerar la comunicación, análisis más profundos y resolución de problemas de manera eficaz y eficiente y un incremento en la participación. Uno de los retos actuales dentro de la educación es gestionar el conocimiento, más allá de la información, con comprensión y significado, para llegar al saber asumiendo los procesos personales, sociales, ambientales y económicos, buscando el bienestar personal y social siempre basado en la ética. Es fundamental, en el desarrollo del pensamiento complejo, contextualizar la realidad, buscar la conexión de los fenómenos, construir el conocimiento con pertinencia y tener una actuación flexible (Tobón, S. y Núñez, A., 2006). Todo ser humano está obligado a responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, el “aprender a aprender” puede ayudarnos a tener éxito en estas exigencias, ya que al potencializar el uso de los conocimientos y usarlos en el momento adecuado nos permite gestionar el conocimiento con calidad. Se considera que todo conocimiento, es una respuesta una adaptación que la humanidad ha logrado ante situaciones que ha enfrentado o, ante problemas que se ha planteado. Los conocimientos que han surgido en contextos funcionales como instrumentos para la adaptación, son transformados posteriormente con el propósito de relacionarlos con otros conocimientos, de conservarlos y de trasmitirlos, adoptando la modalidad de objetos culturales. Un saber cultural que se encuentre desligado constituye un producto descontextualizado y despersonalizado (Cantoral, 2005). En la gestión del conocimiento se deben tener caracterizados tres conceptos: 1) Información: es la retroalimentación que se obtiene en torno a una realidad, procesada por la mente humana y que se comparte en espacios sociales. 2) Conocimiento: es un conjunto de representaciones entretejidas
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basadas en la información con análisis, interpretación y argumentación en un determinado contexto, con significación y consciencia de sus interrelaciones. 3) El saber: es tener un conjunto amplio de conocimientos para ser aplicados en actividades y resolución de problemas teniendo en cuenta sus implicaciones desde el compromiso ético (Tobón, 2005). Por tanto, la gestión del conocimiento se refiere a buscar y administrar el conocimiento con sentido crítico, contextualización de la sociedad y sentido de servicio a la comunidad; el aprendizaje debe ser significativo, es decir, aplicar el conocimiento para buscar el bien personal y social (Tobón y Núñez, 2006). Las características principales de la gestión del conocimiento son: 1) El conocimiento está en continuo cambio por, el aumento de información, evolución de las tecnologías de la información y comunicación. 2) El proceso de búsqueda, construcción, significación y aplicación del conocimiento requiere comprender, detectar y abordar la incertidumbre de forma estratégica. 3) Se requiere del análisis inter y transdisciplinario para tener una comprensión amplia del conocimiento. 4) La complejidad de la gestión del conocimiento se refleja en la búsqueda, construcción, significación y aplicación del conocimiento en torno a una realidad (Tobón & Núñez, 2006). Los estudiantes requieren una capacitación de tal manera que, autónomamente, busquen información, la organicen y la interpreten, con la finalidad de darle sentido a su aprendizaje, es por ello que la UVE heurística socioformativa adquiere un valor y se convierte en una herramienta para la construcción del conocimiento en la actualidad. El docente está obligado a proporcionar estrategias diferentes para que el alumno logre asimilar sus conocimientos y pueda trabajar de manera autónoma, independiente y autorregulada, siendo la UVE heurística socioformativa una de las más relevantes en términos de practicidad, integralidad en el análisis de la información y resolución de problemas. Para los docentes, enseñar significa “crear las condiciones necesarias para la apropiación del conocimiento por parte de los alumnos”; Mientras que, para los estudiantes, aprender significa “involucrarse en una actividad intelectual cuya consecuencia final es la disponibilidad de un conocimiento”. (Cantoral, 2005). Por tanto, las estrategias para la gestión del conocimiento, en donde la UVE heurística socioformativa juega un papel fundamental especialmente en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, se requiere lograr un nivel de apropiación de esta propuesta teóricometodológica para avanzar en el desarrollo de competencias matemáticas. Metodología ¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje de la UVE heurística? A continuación se describen los pasos metodológicos para abordar problemas contextualizados empleando la UVE heurística socioformativa, lo cual permite identificar el proceso de construcción de esta estrategia didáctica y de investigación. Aunque el propósito no es determinar el orden de los elementos metodológicos en su diseño, se presentan los pasos que los autores han implementado como resultado de la experiencia en la formación de docentes y estudiantes, ya que puede servir como una orientación al momento de su elaboración. Cuadro 4.- Metodología de la UVE heurística socioformativa Elementos metodológicos 1. Identificación descripción del problema.



Descripción y



-Establecimiento de una necesidad, dificultad o vacío de conocimiento que se ha identificado en un área del conocimiento o en el contexto de los estudiantes, la institución o la comunidad escolar. -Establecimiento de una meta o propósito que se pretende alcanzar
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2. Recuperación de los saberes previos.



3. Gestión conocimiento.



del



4. Planteamiento del procedimiento de resolución del problema.



· Análisis documental de la V heurística mediante la



mediante el análisis conceptual y metodológico posterior en la UVE heurística socioformativa. -En la parte izquierda de la v heurística se describe el saber conocer, dentro del cual se contesta a la pregunta: ¿Qué debo saber?, con esto el alumno se dará cuenta de la necesidad de recuperar las herramientas, conceptos, definiciones, teorías, para la resolución del problema -Al responder la pregunta ¿Cuál es la solución del problema? Los alumnos describen detalladamente el proceso de solución del problema. Tomando en cuenta las herramientas, procesos, formas de usar los conceptos, definiciones, teorías. Esto lo harán en la parte derecha de la uve correspondiente a la sección del saber hacer. -Se lleva a cabo la identificación, análisis, interpretación y aplicación de los datos, de tal manera, que se convierta en conocimiento. -Se analizan las relaciones que existen entre los datos. -Se analiza los teoremas, definiciones, axiomas, etc. que pueden ser utilizados para la resolución de problemas, tomando en cuenta los datos. -El desarrollo del procedimiento se realiza de manera detallada y lógica. -Se escribe las propuestas de solución a los problemas de forma clara. -Se seleccionan las mejores soluciones. -Se implementa mejoras. -Se elimina errores. -Se verifica o confirma sus respuestas. -Se evalúa y concluye la resolución del problema.



De forma gráfica, la UVE heurística socioformativa se organiza de la siguiente manera:



SABER CONOCER



SABER HACER



SABER SER



¿En qué consiste el problema? -Los alumnos describen los datos y referencias que el problema les proporciona, así como lo que quieren encontrar.



Problema del Contexto Necesidad, vacío o dificultad. Meta o propósito



¿Qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? -Los alumnos anotan qué herramientas, conceptos, definiciones, teorías van a utilizar para la resolución del problema



¿Cuál es la solución del problema? -Los alumnos describen detalladamente el proceso de solución del problema. Tomando en cuenta las herramientas, procesos, formas de usar los conceptos, definiciones y teorías.



CONTEXTO Figura 1.- UVE heurística socioformativa (gráfica).
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Ejemplificación ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación del concepto UVE heurística? A continuación se muestra un ejemplo para que los docentes apliquen esta estrategia dentro de las aulas para resolver problemas contextualizados en el área de matemáticas. Cuadro5.- Ejemplo de UVE heurística socioformativa Elementos metodológicos Descripción 1. Identificación y -Necesidad: Al resolver y/o plantear un problema contextualizado descripción del problema. de cálculo diferencial, los alumnos requieren indagar sobre aprendizajes específicos, posterior a esto ellos deben construir el proceso de resolución usando los conocimientos adquiridos activando el razonamiento y la comprensión de los conceptos llevando lo anterior a un nivel de abstracción utilizando un lenguaje matemático formal. -Reto o propósito: El reto del alumno es buscar información, depurarla, organizarla e interpretarla, al resolver un problema o al plantear un problema, dándole así sentido a su aprendizaje. Dentro de este proceso el alumno tendrá que controlar su aprendizaje autocorrigiéndose. En este sentido, la UVE heurística socioformativa es una estrategia de aprendizaje que contribuye a la organización del proceso de resolución de los problemas, eligiendo y recuperando de manera coordinada los conocimientos que necesita emplear; auxilia al alumno a tener una actuación estratégica de aprendizaje; contribuye a que el alumno reflexione de manera consciente orientándolo y regulando sus acciones; y posibilita un control permanente del proceso de aprendizaje haciendo una evaluación frente a sus logros y mejorando el proceso. 2. Recuperación de los En éste problema el alumno deberá recuperar los siguientes saberes previos. conocimientos o saberes:  Significado de variable dependiente y variable independiente  Denotación de variables  Modelación de funciones según la relación entre ellas.  Evaluación de funciones.  Derivadas de funciones algebraicas y exponenciales  Graficación.  Análisis y descripción de las gráficas según sus características. (Física) -Los alumnos buscan responder la pregunta: ¿en qué consiste el problema? Empleando los conocimientos o saberes identificados en su experiencia previa. 3. Gestión del -Basándose en cada una de las teorías (Derivada) y conceptos conocimiento. (Variable dependiente e independiente, Graficación) anteriores, los alumnos analizarán y contestarán con detalle cada uno de los incisos. - Se lleva a cabo la identificación de los datos a partir de la
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pregunta: ¿qué conceptos argumentar el problema?
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requiero para



comprender



y



4. Planteamiento del - El alumno propone un problema contextualizado enfocado a un procedimiento de crecimiento o decrecimiento de un fenómeno biológico, con el resolución del problema. propósito de construir y analizar una función mediante el cálculo diferencial, con la información y los datos que él considere. - Se analizan las relaciones que existen entre los datos buscando dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la solución al problema? -Se analiza los teoremas, definiciones, axiomas, etc. que pueden ser utilizados para la resolución de problemas, tomando en cuenta los datos. -El desarrollo del procedimiento se realiza de manera detallada y lógica. -Se escribe las propuestas de solución a los problemas de forma clara. -Se seleccionan las mejores soluciones. -Se implementa mejoras. -Se elimina errores. -Se verifica o confirma sus respuestas. -Se evalúa y concluye la resolución del problema.



A pesar de la gran cantidad de información que tienen los docentes a su alcance para romper el paradigma de la educación tradicional y cambiarla a una educación centrada en el aprendizaje de los alumnos, actualmente existen muchos vacíos que impiden esta transformación en los modelos educativos en México. La desconexión de la teoría con la práctica ha provocado que los procesos de enseñanza en su mayoría estén basados en la memorización. Además existe una escasa articulación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tobón, 2005). Las estrategias que el docente debe construir tendrán que responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, mediante acciones innovadoras que analicen, interpreten, comprendan y resuelvan problemas de contexto académico, social, cultural, familiar, investigativo, etc. (Hernández, Guerrero y Tobón, 2015). La responsabilidad del docente es aprender a gestionar con calidad el conocimiento, las estrategias que construyan tendrán que permitir la comprensión y significación de los saberes movilizados, asumiendo los procesos personales, sociales, ambientales y económicos, basados en la ética, tal y como lo dice Tobón (2013). Morin (1999) menciona que se requiere contextualizar los saberes y buscando conexiones entre ellos, lo cual implica desarrollar habilidad del pensamiento complejo como la dialógica y la metacognición. Por otro lado, el alumno debe desarrollar distintas habilidades y destrezas, de tal manera que busque información de manera autónoma, la organice e intérprete de manera crítica con la finalidad de darle sentido a su aprendizaje y forme criterios de calidad para afrontar los retos de los diversos contextos con los saberes necesarios, con compromiso por la calidad, la mejora continua y ética, (Tobón y Núñez, 2006).
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En este trabajo se propone una estrategia que relaciona el saber ser, el saber conocer y el saber hacer (criterios de desempeño), la cual potencializa el aprendizaje significativo de los alumnos. Particularmente se utiliza la UVE heurística en la resolución de problemas contextualizados de matemáticas, esta estrategia se ha usado poco en el área de matemáticas y el impacto que produce su manejo es positivo en el aprendizaje de los alumnos. La OCDE (2006) define las competencias matemáticas como una capacidad del individuo para identificar y entender la función que desempeñar las matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas de forma que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. Apoyando al concepto anterior, Tobón y Perrenoud definen competencia como: Tobón (2006) define a las competencias como procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Perrenoud (2008) menciona que un profesionista exitoso debe tener conocimientos generales de todas las asignaturas y saberlas utilizar en ciertas situaciones y resolución de problemas; a esto le llama saber movilizar los saberes. No solo es tener los conocimientos sino saber utilizarlos. Por lo tanto, una persona competente aprende mediante la práctica reflexiva y analiza la información, lo que permite movilizar sus saberes, construir estrategias de solución, combinar diversos saberes, tomar decisiones, analizar, cooperar etc. Sin embargo, al adentrarse en el mundo de la didáctica de las matemáticas, debe tomar en cuenta ciertas cuestiones filosóficas que son importantes para la investigación, por ejemplo: saber la naturaleza de los objetos matemáticos, saber cuál es el papel que juega la actividad humana y los procesos socioculturales en el desarrollo de las ideas matemáticas, el esclarecer si las matemáticas se descubren o se inventan, incluso si las definiciones formales agotan el significado integral de los conceptos, es decir, las relaciones que juegan estos conceptos con otros para resolver situaciones problemáticas. En conclusión, la UVE heurística basada en la socioformación, ayuda a los alumnos a reconocer los conocimientos previos necesarios para la solución de un problema; cómo pueden ser utilizados estos conceptos, teorías, axiomas, etc.; a organizar su proceso de resolución de problemas de manera reflexiva y crítica y los apoya en la tomar de decisiones sobre sus propias experiencias. La UVE heurística ayuda a que los estudiantes tomen conciencia sobre la interacción de lo que sabe y los nuevos conocimientos que está adquiriendo. Este instrumento puede ser utilizado con diversos fines, entre ellos: ayuda para analizar críticamente trabajos de investigación, ensayos, textos literarios o cualquier otra forma de conocimiento documentado. En el laboratorio es utilizado para dar formalidad al desarrollo de los experimentos realizados. Puede ser utilizada en la construcción de un conocimiento que se quiere abordar con los alumnos a lo largo de una sesión, unidad o programa de asignatura. De manera complementaria, el rol del profesor se ve impulsado a lograr la mediación como principal estrategia para convertir los propósitos establecidos en la UVE heurística en realidades tangibles dentro de las secuencias didácticas, de tal forma que el rol del alumno siempre esté caracterizado por ser activo y colaborativo.
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RESUMEN El presente reporte de investigación surge de un estudio que se desarrolló durante los ciclos escolares 2013-2014, 2014-2015, 2015-206 en la región centro sur del estado de Chihuahua, en el Sector educativo 25, integrado por cinco zonas escolares que proporcionan sus servicios a los municipios de Meoqui, Julimes y Delicias. El estudio realizado es de corte mixto, de procedimiento secuencial comprensivo-correlacional. Algunos de los resultados es que los profesores consideran que la calidad educativa no solo depende de su desempeño docente, sino que existen cuatro factores (escuela, contexto, docente, gobierno) que necesitan trabajar de forma colaborativa. Además que existe una correlación .578 entre los años de servicio del docente y el puntaje de sus alumnos en pruebas estandarizadas que repercuten en el maestro, pero no existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa desde el enfoque de imputs. Palabras clave: desempeño, desempeño profesional, calidad. SUMMARY This research report comes from a study that developed during the school years, 2014-2015, 2015-206 in the southern state of Chihuahua, in the education sector 25 central regio, consisting of five school zones that provide their services to the municipalities of Meoqui, Julimes and Delicias. The study is of mixed cutting - correlational comprehensive sequential procedure. Some of the results is that teachers believe that quality education depends not only on their teaching performance, but there are four factors (school context, teachers, government) who need to work collaboratively. In addition there is a correlation .578 between the years of service of teachers and their students score on standardized tests that impact on the teacher, but there is no relationship between teacher performance and quality education from the perspective of imputs. Key words: performance, professional performance, quality.



INTRODUCCIÓN En la actualidad diferentes niveles de gobiernos consideran la calidad educativa un problema latente en el país, esto como consecuencia del desempeño docente, y así lo han trasmitido a la sociedad mexicana, para ello se sustentan en las puntuaciones que los alumnos obtienen en las pruebas estandarizadas de gran escala, tanto del ámbito nacional como internacional. Con el propósito de elevar la calidad educativa del país, estos referentes han servido para implementar reformas educativas de gran calado, así como someter a los profesores a una evaluación de su desempeño docente a través de pruebas estandarizadas.
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El desempeño docente y la calidad



Hoy en día en un mundo globalizado, algunos de los aspectos que tienen más peso dentro de la calidad son los de la eficacia y la eficiencia, en otras palabras se ve a la calidad desde un punto de vista donde lo que realmente importa es el costo para poder llegar a ella, es decir, se pondera la relación directa entre el costo y los resultados obtenidos. El 11 de septiembre del 2013, en El Diario Oficial de la Federación, El gobierno Federal presentó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley General de Educación, que estipulan que todo individuo tiene el derecho a recibir una educación de calidad, entendida por la congruencia entre los objetivos planteados, los resultados obtenidos y el proceso educativo conforme a la eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Sin embargo, se brinda especial importancia a los indicadores que los alumnos obtienen en las pruebas estandarizadas de gran escala, esto se denota en los diferentes informes que en el país se presentan. Se cree así que el lograr puntajes más altos en estas pruebas equivale a elevar la calidad educativa. El factor que se considera como principal para conseguirlo es el docente. Tanto el Gobierno Federal como el Estatal comparten como propósito el mejorar la calidad educativa. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el apartado tres denominado México con Educación de Calidad, suscribe que para mejorar la calidad educativa en el país, es necesario cambiar a un sistema de profesionalización de la carrera docente, la vía para lograrlo es fortaleciendo los procesos de formación inicial y selección de los docentes. La necesidad de contar con maestros, directores y supervisores mejor capacitados destaca como la principal vía para mejorar la calidad de la educación (PND, 2013). Desde la perspectiva del gobierno federal, el punto medular de la calidad educativa se encuentra en el mejoramiento de los resultados que los docentes obtienen al presentar las diversas pruebas estandarizadas, aplicadas tanto a sus alumnos como a los maestros mismos, (evaluación a través del INEE), ya que esto permitirá diagnosticar la capacitación adecuada para cada necesidad del profesor, para después hacer una selección para el ejercicio docente. El Programa Sectorial de Educación 20112016 del Estado de Chihuahua, plantea como primer objetivo elevar la calidad de la educación, y para ello establecen mejorar los indicadores de logro educativo para que los alumnos y alumnas adquieran conocimientos, habilidades, capacidades y competencias que permitan su desarrollo integral en la sociedad (PROSEDU, 2011-2016). El Programa de Escuelas de Calidad (PEC, 2010) define a una escuela de calidad como: …un centro seguro y útil a su comunidad que cuenta con infraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia; contribuye con equidad al desarrollo integral de sus alumnos para que desarrollen las competencias requeridas para alcanzar una vida plena que les permita una convivencia democrática, su participación en el trabajo productivo y aprender a lo largo de su vida. La OCDE (2001) en el estudio denominado Schooling for tomorrow: Trends and scenarios, define una educación de calidad como aquélla que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta, por otra parte ORELAC-UNESCO (2007) sostiene que la educación de calidad es un derecho fundamental de todas los individuos, cuyas características principales son el respeto a los derechos, la equidad, la relevancia y la pertinencia, además de dos componentes de carácter operativo: la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto una educación de calidad, debe de considerar un mayor nivel educativo para el desarrollo humano del
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país, así como para elevar la productividad, el fortalecimiento de la democracia y por lo tanto poder alcanzar una mejor calidad de vida. Casanova (2012), cita a Carr y Kemmis (1988), quienes conciben a la calidad de la enseñanza como el proceso de optimización continua de la actividad del docente que apoya y desarrolla el aprendizaje formativo. Pero a la enseñanza se le da el valor de acuerdo a los efectos que produjo en el alumno, es decir se le otorga la relevancia pertinente conforme a lo que el alumno logró construir o aprender durante este proceso. Otra perspectiva de la calidad es el enfoque de outputs e inputs, el primer término hace referencia a los resultados de logro adquiridos por los alumnos, mientras que el segundo se remite a los recursos humanos como materiales existentes en la primaria. Para Seijas (2002) este enfoque se desarrolla: …en el campo económico. Se analiza la escuela como una caja negra en cuyo interior están localizados los estudiantes, sobre los cuales se aplican una serie de recursos de naturaleza escolar para obtener flujos de salida o productos. Generalmente dichos productos son definidos en términos de logros cognitivos obtenidos por el alumno y medios a través de los resultados alcanzados en un conjunto de pruebas estándar. La evaluación docente empezó a tener un papel estratégico dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN) en la década de los noventa: En 1992 se expidió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, una de sus finalidades era atender a la formación profesional del docente, por lo tanto era necesario fortalecer la capacitación y actualización permanente de los profesores que se encontraban en servicio. En 1993 se inició con el Programa Nacional de Carrera Magisterial, cuyo propósito principal era el de promover la profesionalización de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos (ATP) del SEN, mediante un mejor salario para que los profesores considerados como buenos se mantuvieran dentro del grupo. En el 2008 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Gobierno Federal pactan La alianza por la calidad de la educación, el propósito fue el realizar una reforma curricular que se basará en el desarrollo de competencias, además de iniciar una profesionalización de los docentes y las autoridades educativas, por lo tanto debería existir una evaluación de estos actores del sistema educativo, debido a que la evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad de la educación (SEP, 2011). Hasta el 2008 las evaluaciones que se habían realizado era solamente a profesores en servicio, así que se implementó una evaluación para el ingreso a la profesión docente, denominado Concurso Nacional para el otorgamiento de Plazas Docentes: el Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes (ENCHD). En 2011 se establece la Evaluación Universal a los docentes de México, programa de carácter obligatorio para docentes, directivos y Apoyo Técnico Pedagógico, tanto de escuelas públicas como privadas, proyectado para realizarse cada tres años: 2012 a docentes de primaria, 2013 a secundaria y 2014 preescolar y educación especial. El propósito de esta evaluación era el de apoyar a los participantes a crear su trayecto formativo de acuerdo a los resultados obtenidos, ya que con esto los maestros tomarían cursos de acuerdo a sus necesidades detectadas, lo que repercutiría directamente en sus prácticas de enseñanza y por ende en el aprovechamiento escolar de sus alumnos.
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Sin embargo, en septiembre del 2013 se promulgó La Ley General del Servicio Profesional Docente, que en el artículo segundo expresa como objetivo, el regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior, así como establecer los perfiles e indicadores de este servicio, y asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. Para la SEP (2010), en los lineamientos de evaluación docente, la evaluación del desempeño de una persona: …significa evaluar, por un lado, el grado de cumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidos por la institución de pertenencia, y por otro, la calidad con que se lleva a cabo la función en términos de rendimiento y los logros obtenidos en un tiempo determinado que permitan realizar una valoración y dar a conocer las fortalezas y áreas de oportunidad para la mejora de la función. Mientras que para la propia SEP (2010), la evaluación del desempeño docente es un proceso sistemático cuyo propósito es emitir juicios de valor sobre la calidad del cumplimiento de responsabilidades docentes en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, a través de un seguimiento permanente. Según Peña (2002) el término desempeño profesional es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución, para Ponce (2005) el desempeño profesional docente es la actuación del profesor de acuerdo a sus competencias pedagógicas para poder orientar, guiar, y evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, para lo cual se debe tener el dominio de tareas y funciones específicas para la función docente. MATERIALES Y MÉTODOS Esta investigación es de tipo mixto, de procedimiento secuencial comprensivo-correlacional; la primera fase, para explorar el objeto de estudio de acuerdo a la perspectiva de los participantes, es de corte cualitativo, lo que permite su comprensión, mientras que en la segunda fase se recogieron datos cuantitativos que se someterán a pruebas estadísticas, con el fin de rechazar o no rechazar las hipótesis planteadas. El paradigma que guio el trabajo fue el pragmático, el cual considera que el conocimiento surge de las acciones, situaciones y condiciones que anteceden. Otorga mayor énfasis a lo que funciona, así como a la solución del problema, por tal motivo los investigadores utilizan diferentes enfoques, técnicas e instrumentos para comprender el objeto de estudio desde diversas perspectivas, y por ende la solución encontrada será más compleja (Creswell, 2003). Las preguntas de investigación que orientaron esta investigación son las siguientes: ¿Qué relación hay entre el desempeño docente y la calidad educativa desde el enfoque inputs? ¿Qué factores influyen en la calidad educativa? ¿Qué definiciones tienen los docentes sobre calidad educativa? ¿Qué relación hay entre el desempeño docente y el rendimiento de los alumnos en las evaluaciones estandarizadas nacionales? ¿Qué factores influyen en un buen desempeño docente, de acuerdo a los profesores? La primera fase del estudio se desarrolló en el Sector Educativo 25, contando con una muestra de 135 sujetos, que desempeñaban funciones de docentes frente a grupo, directores, Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) y supervisores escolares. Para recabar información cualitativa se aplicaron
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cuestionarios autoadministrados tanto con preguntas abiertas como cerradas, también de aplicaron algunas entrevistas semiestructuradas. La información obtenida se trabajó con el método de la teoría fundamentada, apoyándose en el software Atlas ti. La segunda fase, la cual se dirigió por un enfoque cuantitativo, el diseño utilizado fue no experimental, transeccional correlacional. La población a quien se aplicó este estudio fueron los profesores que se desempeñan frente a grupo en la Zona Escolar 121, localizada en Cd. Meoqui Chihuahua, la cual está conformada por 53 docentes, pero solamente 48 ellos decidieron participar, la muestra representativa fue de 42 profesores. Para recabar información de los participantes se realizaron videograbaciones de una jornada escolar de los docentes, además de analizar sus planificaciones didácticas, así como los instrumentos de evaluación que utilizan, lo cual fue evaluado mediante una lista de cotejo diseñada para evaluar el desempeño docente. También se recabó información sobre el rendimiento de los profesores en evaluaciones estandarizadas para medir el desempeño docente, tal es el caso de los exámenes aplicados por carrera magisterial, así como las puntuaciones de los alumnos en evaluaciones de gran escala. Con los datos que pudieron obtener el investigador utilizo el software SPSS, para realizar pruebas paramétricas y no paramétricas con el fin de poder dar respuesta a las preguntas planteadas. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La información recogida a través de las entrevistas y cuestionarios a docentes, directores, ATP y supervisores de las zonas escolares, se procesó y analizó utilizando el software Atlas ti, así fue posible efectuar codificaciones de cada una de las categorías, para después formular las redes que surgieron de las categorizaciones.



Figura 1.- Elementos para una educación de calidad.
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Al analizar la información rescatada sobre los elementos que se deben de reunir para poder proporcionar una escuela de calidad, se construyeron las siguientes cuatro categorias: 1. Escuela. Los docentes consideran que esta debe contar con un buen lider, en este caso el director, quien deberá mantener una comunicación eficiente con los docentes y padres de familia, para involocrarlos en el trabajo colaborativo. Tambien creen indispensable que la institución, partiendo de las necesidades encontradas en una evaluación diagnóstica, construya un plan anual o ruta de mejora, donde se especifiquen objetivos y metas que se pretenden alcanzar. Pero ven necesario llevar a la práctica las acciones planeadas y tener un seguimiento continuo, porque el simular no conducirá al logro de lo plasmado, ni a la calidad educativa. 2. Docente. Los profesores indican que este es un actor de suma importancia para el logro de la calidad educativa, debido a que son los que están en contacto directo con los alumnos durante la jornada escolar, así como en comunicación con los padres de familia. Son el vínculo entre los diferentes actores del proceso educativo. Creen necesario contar con profesionistas que presenten perfil docente, que estén en constante preparación, permitiendo conocer, aplicar y dominar el programa de estudios vigente, así como que tengan el dominio completo de las diferentes tareas que realice en su puesto, además de contar con el plan anual de su grupo, que se integrará al plan escolar y servirá como referente para abatir las debilidades encontradas. 3. Padres de familia. Los encuestados piensan que es un momento de la historia educativa en que se necesita establecer un diálogo con ellos, con el fin de concientizarlos sobre la calidad de su labor como padre de familia, y así emprender un trabajo colaborativo que beneficiará a los alumnos. Esperan que dejen de considerar a las escuelas como guarderías, mientras ellos laboran o atienden asuntos personales, descuidando la atención fisica, sentimental y mental por lo material. 4. Las autoridades de los tres órganos de gobierno. Factor que debe unirse al trabajo colaborativo de las instituciones escolares, dejando a un lado el papel de fiscalizador de los docentes, para pasar a ser un gestionador en pro de las escuelas y de los alumnos. Los docentes enfatizan que solo por resultados en pruebas estandarizadas que se aplican a los alumnos, una institución no puede ser considerada como de alta o baja calidad, sobretodo en examenes estandarizados como los que se venían aplicando en años anteriores, ya que no consideran el contexto o las necesidades de cada alumno. Tampoco están de acuerdo que el concepto de calidad sea descrito tanto en el discurso oficial como de los medios de comunicación, como la consecución de objetivos o resultados, debido a que se contradice con lo establecido en la Ley General de Educación en el Articulo 8 Fracción IV, que estipula.- Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Los entrevistados han definido a la calidad educativa como optimizar los recursos con que cuenta la institución para que los alumnos puedan construir aprendizajes, desarrollar habilidades y valores, que les permitan seguir aprendiendo afuera de la escuela, así como resolver las diferentes problematicas a que se enfrenten aceptando sus consecuencias, es decir el participar activamente en una sociedad democrática y global.
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Figura 2.- Un buen desempeño docente.



Como se puede apreciar en la Figura 1, los profesores consideran que es necesario contar con el plan anual, mismo que es realizado al inicio del ciclo escolar con el fin de conocer las debilidades y fortalezas que presentan sus alumnos, así se podrá desarrollar un perfil del desempeño del grupo, también permite detectar la problemática que afecta al proceso de enseñanza aprendizaje, sobre la cual se planea una ruta de mejora, sin embargo en imperioso que se lleve a la práctica lo plasmado en este. Un elemento más para tener un buen desempeño docente es el realizar una planificación acorde al programa oficial vigente propuesto por la SEP, en ella se deben atender las necesidades de los alumnos, con actividades dinámicas donde el discípulo sea el centro del proceso de aprendizaje, para alcanzar los aprendizajes esperados planteados para su grado, así como el desarrollo de competencias. Esta planeación debe contemplar una evaluación con enfoque formativo, lo que exige aplicar diversos instrumentos para conocer avances o dificultades que enfrentan, así se hace posible realizar, en caso necesario, la retroalimentación adecuada o en su defecto el cambio de estrategias. Lo anterior se puede apreciar dentro de los principios pedagógicos establecidos en Plan de Estudios 2011, mismos que rigen la educación básica en la actualidad. El primer principio, Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de enseñanza, establece que el proceso de enseñanza aprendizaje gira en torno al alumno ya que él es el referente fundamental del aprendizaje. El segundo, Planificar para potenciar el aprendizaje, establece que la planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo (SEP, 2011). De acuerdo a esta postura, realizar una planificación requiere que el docente conozca lo que el programa establece que se esperan que aprendan, pero también saber cómo aprenden y las necesidades o dificultades que los estudiantes presentan. En el principio Evaluar para aprender, se define a la evaluación como el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizajes de los alumnos a
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lo largo de su formación (SEP, 2011), por lo tanto la evaluación es una parte fundamental tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Las categorías que se obtuvo de la entrevistas con los docentes tiene gran relación con el perfil docente que presentó el INEE, en el que se da a conocer las características, cualidades y aptitudes deseables que los profesores deben tener para desempeñar su cargo de manera eficaz. En él se plasman las dimensiones que debe presentar todo docente: 1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprende y lo que deben de aprender. 2. Un docente que organiza, evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. 3. Un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en sus aprendizajes. 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Hipótesis H1: Existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora. H0: No existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora. Cuadro 1.- Asociación entre desempeño decente y el contexto donde labora el docente Pruebas de chi-cuadrado Valor



a



gl



Sig. asintótica (bilateral)



Chi-cuadrado de Pearson



8.676



12



.730



Razón de verosimilitudes



11.640



12



.475



Asociación lineal por lineal



.100



1



.752



N de casos válidos



39



a. 17 casillas (85.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .08.



Los comentarios de docentes que se recopilaron en la primera fase del estudio, hacen referencia a estar en desacuerdo a que se les evalué por medio de un examen estandarizado, ya que esta no considera las necesidades del contexto donde se labora, que era necesario observar lo que realmente se hace en una jornada laboral, al hacer el registro del desempeño docente y el contexto donde labora, se realizó la prueba de Chi cuadrada, su resultado es de .730, el cual es menor al nivel crítico establecido, por lo tanto se acepta H0: No existe asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora. H1: Existe relación entre los años de servicio del docente y el puntaje sus alumnos en pruebas estandarizadas.
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H0: No existe relación entre los años de servicio del docente y el puntaje sus alumnos en pruebas estandarizadas. Cuadro 2.- Correlación entre los años de servicio del docente y el puntaje sus alumnos en pruebas estandarizadas Correlaciones Años de servicio



Años de servicio



Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N Puntaje asignado a Correlación de Pearson alumnos pruebas Sig. (bilateral) estandarizadas. N **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).



1 41 .578** .000 40



Puntaje el puntaje sus alumnos en pruebas estandarizadas. ** .578 .000 40 1 40



Al realizar el análisis estadístico de estas variables por medio del coeficiente de correlación de Pearson, se obtuvo un nivel de significancia menor que .05 establecido, por tal motivo se rechaza H0: No existe relación entre los años de servicio del docente y el puntaje sus alumnos en pruebas estandarizadas. Se confirma que existe una correlación de .578, que de acuerdo a Hernández (2006) es considerada como una correlación media entre las variables. H1: Existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa (enfoque inputs). H0: No existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa (enfoque inputs). El realizar una evaluación para determinar la calidad educativa que proporciona una institución, es un proceso muy complejo en el que intervienen una diversidad de factores, por lo tanto en este estudio fue utilizado el enfoque de inputs, el término hace referencia a los resultados de logro adquiridos por los alumnos, el cual corresponde al que el gobierno ha utilizado en los últimos años para clasificar las escuelas, profesores, así como para elaborar sus reformas educativas o realizar los programas sectoriales. Al realizar el estadístico de correlación de Pearson, el resultado que se obtuvo fue un coeficiente de .688 que es una relación positiva considerable, pero el nivel de significancia es .059 mayor al .05 que se estableció en la regla de decisión, por lo tanto se acepta la H0: No existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa (inputs).



CONCLUSIONES El problema de la calidad educativa que aqueja al país no se puede solucionar al establecer un concepto común para todos, así como tampoco al tomar en cuenta solamente los informes cuantitativos que presentan diferentes instituciones, o conformarse con conocer los aspectos cualitativos referentes al tema.
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Se necesita de la participación activa de todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje, donde cada quien asuma su rol y lo interprete de la mejor manera: que los directores con una gran identidad por su escuela, así como un liderazgo efectivo, dirijan a sus cuerpos docentes para formar una plantilla que trabaje colaborativamente para conseguir el mismo objetivo, para ello se debe reconocer que existen problemas dentro de la institución y después elaborar un plan estratégico para contrarrestar estas problemáticas, involucrando a los alumnos, padres de familia, comunidad en general, y gobierno de los diferentes niveles. Los maestros consideran como necesaria la evaluación, tanto de su propio desempeño como el de los alumnos, sin embargo, establecen un ejercicio justo como necesario para realmente impactar de forma positiva el rendimiento escolar. Para que ello sea posible, consideran, se deben contemplar las condiciones particulares de cada alumno y docente: ubicación geográfica, condiciones materiales, tamaño de grupo, origen socioeconómico, entre otras. Una evaluación del desempeño docente dentro de aula, debe proporcionar un panorama real de lo que se está haciendo o se deja de hacer, ello con intención de mejorar la calidad educativa, aunque es necesario brindar al profesor una retroalimentación de su trabajo de acuerdo a la información que arroje dicha evaluación, debido a que una herramienta por sí misma no producirá los cambios en la práctica profesional o ni las mejoras necesarias en ella. De lo anterior se desprende el enfoque de una evaluación formativa como se presenta en el discurso. A través de ésta el docente se dará cuenta de sus deficiencias como profesional, sin embargo, no debe quedarse solo en este nivel, sino superarlo mediante una preparación adecuada, a través de cursos o talleres eficaces para superar sus deficiencias. Para mejorar el desempeño docente y la calidad educativa, se considera prudente que el director realmente ejecute su rol dentro de la institución, que busque un punto de equilibro para no caer en el autoritarismo, en el que solo esté fiscalizando el actuar de sus docentes descuidando la gestión educativa, o ser permisivo que no ponga atención a lo que realizan sus profesores. Dentro de sus acciones sería el revisar la planificación que presenta el maestro para desempeñar su trabajo, con el propósito de hacer las recomendaciones necesarias o evitar que se realice la práctica con la improvisación sin atender a las necesidades de los alumnos, además de estar atento que se cumplan los rasgos de normalidad mínima, como la asistencia de los días establecidos en el calendario, el que se use el tiempo en las actividades escolares. También es necesario el reconocimiento de los logros y del trabajo realizado, esta acción favorece la motivación, en el caso de los docentes frente a grupo puede reflejarse favorablemente en su trabajo diario. Debido a los ataques de los medios de comunicación, así como de las diferentes reformas que afectan a su profesión, los profesores se encuentran desmotivados y en un estado de estrés, así lo manifiestan en esta investigación. Aunado a lo anterior, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, la práctica docente se ha permeado por la burocracia: debido a que los diferentes niveles de autoridad educativa exige cada vez más el llenado de formatos que deben presentar de acuerdo a los resultados de las evaluaciones, fundamentándolo con la obligación abatir el rezago educativo, sin embargo estas actividades les están tomando parte del tiempo que destinarían para desarrollar su trabajo en el proceso de aprendizaje, es decir, se está descuidando su función como docente en el aula, por cumplir con lo administrativo.
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RESUMEN La investigación en la didáctica de las ciencias ha permitido encontrar algunas dificultades que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos problemas están los contenidos conceptuales de las materias escolares, la influencia de los conocimientos previos del alumno y los docentes que no han sido preparados epistemológicamente en su formación universitaria. En esta investigación se presenta las concepciones epistemológicas de una muestra de 114 profesores de bachillerato universitario del área de ciencias naturales, las cuales se refieren a las ideas acerca del papel que desempeña la observación en el desarrollo el conocimiento científico, así como el quehacer de los científicos en el proceso de la generación del conocimiento. Incluye también el nivel de alfabetización científica a partir de la bibliografía que se utiliza como fuente de información en al trabajo docente. El resultado también permite identificar el nivel de alfabetización científica en los alumnos y su influencia en el aprendizaje. Palabras clave: ciencias naturales, investigación en educación, enseñanza de las ciencias, aprendizaje, concepción filosófica de la ciencia. SUMMARY Research in science education has helped to find some difficulties that hinder the teaching-learning process. These problems include conceptual content of school subjects, the influence of prior knowledge of the student and the teachers have not been trained in their university education epistemologically. This research presents the epistemological conceptions of a sample of 114 high school teachers university science area, which refer the ideas about the role of observation in scientific knowledge development and the work of scientists in the process of knowledge generation. It also includes the level of scientific literacy from the literature that is used as a source of information on the teaching. The result also identifies the level of scientific literacy in students and their influence on learning. Key words: natural sciences, education research, science education, learning, philosophical conception of science.



INTRODUCCIÓN En la investigación educativa, y en la práctica de la enseñanza de la ciencia, las concepciones acerca de la naturaleza de la ciencia (NC) y la concepción filosófica (CF) de la ciencia son y ha sido uno de los factores que han limitado el desarrollo de habilidades para entender la ciencia, tanto en la visión de los profesores como en la forma como se ha enseñado a los alumnos. Por esta razón se considera relevante la necesidad de este tipo de trabajos. Es evidente que la ciencia, y la investigación en didáctica de las ciencias como una construcción colectiva ha puesto de manifiesto la complejidad de enseñar ciencias, la cual posee reglas, paradigmas y leyes propias, construidos a lo largo del tiempo por filósofos, científicos, instituciones, grupos y profesionales los cuales se esfuerzan por comprenderlas, aprenderlas, explicarlas y enseñarlas, desde distintas perspectivas (Rodríguez et al., 2011). Para muchos autores de la enseñanza de las ciencias naturales Recibido: 25 de agosto de 2016. Aceptado: 22 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 135-151.
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136 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato actual, la reflexión epistemológica es un componente indispensable en la formación de los científicos y los docentes de ciencias naturales y sobre estos se han realizado diversos estudios en los cuales se trata de dar cuenta de las categorías de análisis que se encuentran presentes en los postulados teóricos de las corrientes epistemológicas y la manera en que se relacionan o están presentes en las aulas (Rodríguez et al., 2011). Sin embargo a pesar de la trascendencia e importancia de este tipo de trabajos, existe poco conocimiento acerca de esta visión en profesores de bachillerato. Por lo tanto, resulta necesaria la educación del maestro de ciencia, pues esto será lo que permita la promoción de concepciones más adecuadas acerca de la naturaleza y filosofía de la ciencia entre nuestros estudiantes. De acuerdo a (Vázquez et al., 2004b), en el marco de la investigación en didáctica de las ciencias, la inclusión de la NC en el currículo de ciencias tiene dos obstáculos: a) su concepción filosófica en sí misma es una área de conocimientos multidisciplinar, dialéctica, compleja y cambiante, que contrasta con el carácter acabado y dogmático de muchos contenidos tradicionales de los currículos de ciencias, y 2) el profesorado de ciencias, porque, en general, no ha sido preparado en esta área, la cual no suele ser parte de la formación universitaria de los científicos. La importancia y sobre todo la necesidad de atender la naturaleza y las concepciones de ciencia así como generar el conocimiento, resultan de gran trascendencia, pues se considera que son las funciones que se desarrollan en la Universidad, y orientadas, por las concepciones de ciencia que poseen los académicos en lo general y los investigadores en lo particular, y que éstas ubican y marcan de alguna manera el trabajo desarrollado por académicos, sean investigadores, profesores e incluso funcionarios, ya que llegan a reproducirlas con sus alumnos y colegas (Alvarado, 2007). En la universidad son raras las asignaturas de historia, filosofía o epistemología de la ciencia y, en el caso de existir, suelen concebirse como un mero complemento cultural que se articula generalmente en forma de asignaturas optativas con poco peso en el plan de estudios. Es como si existiera una especie de creencia implícita generalizada de que la historia o la filosofía de la ciencia no contribuyen mucho a la formación del futuro científico. Enfrentados con los contenidos propios de las disciplinas, estos aspectos metacientíficos reciben una atención menor en los planes de estudio y en muchas ocasiones deben sacrificarse en beneficio de los contenidos serios (Campanario, 1999). Mediante estas disciplinas se puede estudiar las ciencias naturales desde diferentes perspectivas teóricas, que permitan, entre otras cosas, conocer e identificar cómo es el conocimiento y como se realiza la actividad científica. Según (Anduris, 2005), el interés de la didáctica por las metaciencias proviene del reconocimiento de que ellas pueden contribuir de muy diversas maneras a la enseñanza de las ciencias naturales, pues proporcionan una reflexión teórica sobre qué es el conocimiento científico y cómo se elabora, que permite entender mejor las ciencias, sus alcances y sus límites y se constituyen en una producción intelectual valiosa, que debería formar parte de la cultura integral de los ciudadanos, así también, proveen herramientas de pensamiento y de discurso para entender la ciencia y permite superar obstáculos en el aprendizaje de los contenidos, métodos y valores científicos, generando ideas, materiales, recursos, enfoques y textos para diseñar la enseñanza de las ciencias que facilitan la estructuración de los currículos del área de ciencias naturales al permitir identificar los modelos más fundamentales de cada disciplina. Para (Vázquez et al., 2004a), desde hace décadas, algunos estudios han investigado las actitudes científicas de profesores de ciencias y científicos mediante diversas metodologías, en las que
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predominan las entrevistas y las encuestas. Aunque estos estudios no estaban dirigidos a la identificación de acuerdos sobre la NC, constituyen una primera aproximación en la búsqueda de pruebas de ellos. Puede decirse que, en general, abunda más en el profesorado de ciencias la visión de una “ciencia de gabinete” y academicista que hoy parece estar en vías de superación. Esta visión es predominantemente positivista en lo filosófico, inductivista en lo empírico, racionalista y objetivista en lo metodológico, realista en lo ontológico, confirmacionista en la justificación del conocimiento, dogmática y descontextualizada en los supuestos básicos, etc., muy alejada, ciertamente, de una perspectiva más ajustada a la realidad de la ciencia y la tecnociencia contemporáneas. Uno de los aspectos que distinguen en la actualidad lo relacionado con la enseñanza y sobre todo el aprendizaje de la ciencia, es que mientras el conocimiento de la ciencia supone o implica el conocimiento de hechos científicos, teorías leyes etc., también debe implicar el proceso de cómo se construye la ciencia y cuál es su base epistémica. La sobre enfatización de lo que aprendemos y aprehendemos a expensas de lo que como lo sabemos, resulta en una educación científica, la cual comúnmente no permite al alumno sea capaz de justificar su conocimiento de la ciencia, justificando sus creencias y su aprendizaje tomando como referencia al docente como autoridad (Collins et al., 2001), reflejo inherente del tradicionalismo científico que limita el desarrollo y capacidades de la comprensión de la NC por los estudiantes. La filosofía y la historia de la ciencia ofrecen pautas de pensamiento que permiten analizar de forma crítica la NC y su contribución específica para la comprensión del mundo, es decir de la naturaleza y la tecnología. La pedagogía y la psicología, por su parte, posibilitan la adquisición de competencias capaces de ofrecer puntos de referencia tanto para considerar hasta qué punto cierto tema merece ser enseñado como para llevar a cabo estudios empíricos sobre si el tema en cuestión puede ser o no entendido por los estudiantes (Duit, 2006). Con base en las revisiones hechas y planteadas previamente en este documento, se considera que la visión científica que tienen los profesores acerca de la NC y su interpretación epistemológica, y las carencia de fuentes primarias del conocimiento en su trabajo docente, son factores limitantes para la comprensión de la ciencia tanto para su trabajo docente, como en sus alumnos, por lo que es necesario identificar la forma como perciben la ciencia, el perfil epistemológico y la comprensión acerca del uso del conocimiento científico de los profesores de ciencias naturales en el bachillerato autónomo en Sinaloa. En función de lo anterior se plantea los objetivos de a) evaluar el perfil epistemológico de los profesores de ciencias naturales en el bachillerato de una universidad pública en el Estado de Sinaloa y b) determinar el nivel de alfabetización científica de los docentes y su influencia en la comprensión de la NC en sus alumnos. METODOLOGÍA Para la realización de este trabajo, se tomó una muestra al azar de profesores de biología, de física y de química (ciencias naturales) en el sistema de bachillerato y que pertenecen al Sistema de Bachillerato público de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicadas en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, todas las escuelas corresponden al área urbana. Se aplicó un cuestionario a 114 profesores para identificar algunos de sus datos generales como asignatura que imparte, sexo, antigüedad laboral, perfil profesional (Normalista o Universitario), máximo grado obtenido, asignatura que imparte y si tiene acreditado el Diplomado en competencias. En este cuestionario no se solicitó el nombre de los docentes entrevistados. Así también, el cuestionario incluyó



138 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato tres preguntas, dos de ellas con cuatro opciones de respuesta, en las que cada respuesta se enmarca en una corriente epistemológica acerca de la ciencia para con la idea de identificar cual es la percepción epistemológica con la que estuvieran de acuerdo. La tercera pregunta está relacionada con la alfabetización científica, en la cual se le ofrece al profesor nueve opciones a escoger, en las cuales tres corresponden a editoriales donde se publican artículos científicos en la frontera de la ciencia en el idioma inglés, en otras tres se publican artículos científicos en español, dos opciones corresponden a un motor de búsqueda y una relacionada con libros de texto. Las preguntas numeradas uno y dos, se tomaron de (Flores et al., 2007), y son las siguientes: 1. ¿Cuál es el papel o función que tiene la observación para el desarrollo del conocimiento científico? 2. ¿Cuál es la labor de un científico? (Flores et al., 2007) y la tercera pregunta es: 3.- ¿Cuál es la fuente de información que usted recomienda para sus alumnos? Para realizar esta encuesta se establecieron citas con la dirección escolar de cada escuela con la idea de solicitar por escrito permiso para el ingreso y la aplicación del cuestionario a los maestros de cada una de las escuelas que participaron en el estudio, y poder explicarles el objetivo de esta investigación y el procedimiento que se iba a seguir. La aplicación del cuestionario fue individual con la autorización previa de cada profesor. Debido a la dinámica propia del trabajo escolar, el cuestionario se aplicó en los momentos en que los profesores tenían un descanso entre clases, con el objetivo de no interrumpir el trabajo docente y que no alterara el ritmo cotidiano de su trabajo y que estuvieran presentes entre las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 horas. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los resultados se presentan en tres secciones, el primero relacionado con la importancia de la observación en el desarrollo del conocimiento científico, el segundo en relación a la labor que desarrolla un científico y el tercero consta acerca del uso de fuentes de información científica que los docentes utilizan en su trabajo académico. El presente trabajo está basado en una investigación de campo en el que se aplicó el cuestionario de manera individual a 114 docentes de ciencias, de bachillerato público autónomo del Estado de Sinaloa, para averiguar que concepción tienen los profesores acerca de NC y su perfil epistemológico. Antes de aplicar el cuestionario, se le explicaba el motivo de su aplicación y se le solicitaba su anuencia para contestarlo. En el proceso de aplicación del cuestionario, tres profesores de física y uno de biología se negaron a contestarlo y cuatro profesores no regresaron el cuestionario aduciendo que no podían contestarlo, aun cuando en la entrevista previa, aceptaron realizar la actividad tal como se les había planteado. Para la identificación del perfil personal de cada entrevistado, los resultados obtenidos con base en el cuestionario aplicado a los profesores donde se identifican son: 36 profesores de física, 34 profesores de química y 44 profesores de biología, tal como se muestran en la Figura 1, y de ellos, 58 profesores del sexo masculino y 56 del género femenino, como se señala en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Profesores entrevistados acorde a materia que imparte Materia
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I: Función que tiene la observación para el desarrollo del conocimiento científico Al hacer una valoración acerca del perfil epistemológico de la totalidad de la muestra de profesores y considerando la primer pregunta ¿Cuál es el papel o función que tiene la observación para el desarrollo del conocimiento científico?, en total se encontró que 48 docentes (42.10% del total), tienen un identidad con el positivismo, 35 (aproximadamente un 30.70 %) tienen una inclinación con la corriente empirista, 27 profesores (23.68% de la muestra) se identifican con la corriente relativista y solamente 4 docentes (3.6 % en promedio) pertenecen a la corriente racionalista, como se indica en la Figura 1. 60 50
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Figura 1.- Identificación epistemológica de acuerdo a perfil expresado en la primera pregunta.



Para el análisis de los resultados a partir del cuestionario aplicado, se separaron las poblaciones en profesores que imparten biología, física y química. Cada una de las preguntas del cuestionario, como se describió en la parte de metodología, está basada en un enfoque epistemológico: empirismo, racionalismo, positivismo lógico y relativismo. De acuerdo a los datos encontrados, al hacer la división acorde a la materia que imparten, y considerando las respuestas a la primera pregunta, el resultado indica que de la totalidad de los profesores de biología entrevistados, 19 tienen un inclinación hacia el empirismo, 14 se orientan hacia el positivismo, 10 de ellos, se identifican con el relativismo mientras que solo uno es racionalista. Por su parte, 18 docentes de física, muestran una orientación positivista, nueve tienen inclinación por el relativismo, siete se declaran empirista y solo uno es racionalista. Los profesores de química tienen una tendencia similar, ya que 16 se respaldan en el positivismo, nueve se inclinan por el empirismo, 8 se orientan con el relativismo y únicamente dos son racionalistas (Figura 2). Con respecto al perfil epistemológico de los profesores, considerando la materia que imparten, hay que indicar que debido a la diferencia de opiniones epistemológicas existentes, no existe homogeneidad de opiniones con respecto a su postura filosófica con respecto a la función de la observación en el desarrollo del conocimiento científico. Este resultado le da sentido a la universalidad de las ideas que existen entre los docentes, aspecto que enriquece el flujo de las ideas y fortalece la discusión de las mismas. Al hacer un análisis por grupo de docentes acorde a la materia que imparten, es necesario hacer notar que los docentes de biología tienen una orientación de mayor porcentaje hacia el empirismo



140 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato comparativamente con los docentes de física y química que se orientan hacia el positivismo lógico. Es necesario señalar que en los docentes de física, el relativismo ocupa el segundo lugar en preferencias y el tercer lugar lo ocupa el empirismo, aspectos no compartidos en los profesores de química, ya que en segundo lugar está el empirismo y el tercer lugar el relativismo. La coincidencia de los tres grupos de profesores, es que la minoría de ellos, se ubican hacia el relativismo.
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Figura 2.- Diferencias epistemológicas de los profesores de ciencias considerando la materia que imparten con respecto a la pregunta ¿Cuál es el papel o función que tiene la observación para el desarrollo del conocimiento científico?



Esto significa que acorde a (Flores et al., 2007), los profesores de biología se inclina hacia el empirismo, por lo que se podría considerar que el conocimiento se encuentra en la naturaleza y es aprehendido por los sujetos; por lo tanto, su idea de ciencia está centrada en el grupo de enunciados universales, lo que hace que la ciencia sea objetiva, absoluta y a histórica. Además, la orientación de los profesores de física y química, señala que la ciencia podría ser el conjunto de teorías con una organización racional lógica, jerárquica y clasificatoria, fundada en proposiciones demostrables empíricamente; la observación estarla dirigida a las unidades básicas de la experiencia que son los hechos, los que se organizan y analizan mediante procesos lógicos y matemáticos (Flores et al., 2007). Por lo que los docentes tienen la visión del conocimiento científico es acabado y definitivo, independiente de los contextos concretos donde nace, y exclusivamente fundamentado en los denominados factores epistémicos: por un lado, los «hechos», la evidencia empírica objetiva y, por otro, la lógica o racionalidad (Vázquez and Manassero, 1999). Finalmente en los tres grupos de profesores la tendencia minoritaria orienta hacia el racionalismo (uno de biología, uno de física y dos de química), esto tiene como interpretación que pocos profesores conciben que la fuente de los conocimientos esta en las capacidades cognitivas del sujeto, y tiene que ver con su organización racional y sistemática, apoyado en los procesos de razonamiento a priori a la experiencia. II. La labor de un científico De acuerdo a los datos registrados, y considerando las respuestas a la segunda pregunta, el 73.68%, (84 profesores) tienen su base epistémica en el positivismo, 14.91% de la muestra (17 docentes) se inclinan
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por el empirismo, 5.98% (siete entrevistados) se declaran racionalistas, mientras que 5.26% (6 profesores) tienen una perspectiva epistemológica relativista (Figura 3). 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Figura 3.- Identificación epistemológica del total de la muestra de acuerdo a perfil expresado en la segunda pregunta ¿Cuál es la labor de u científico?



Al hacer en análisis acorde a la materia que imparten y en función de la segunda pregunta, se encontró que aún sigue siendo el positivismo lógico la base epistémica para la mayoría de los profesores como se explicó en la Figura 1. Para los profesores a quienes se les aplicó el cuestionario y que imparten la materia de biología, 33 aceptan el positivismo (76.75%) como postura epistemológica, el empirismo en segundo lugar con 5 profesores (11.62), son los que coinciden con dicha posición y el relativismo y el racionalismo es admitido por 3 profesores (6.97%) en cada corriente epistemológica. Por su parte, los profesores de física, comparten el positivismo lógico en su mayoría con 22 profesores (62.85%), el empirismo se ubica en segundo lugar con 9 docentes (25.71%) que reconocen dicha posición, en tercer lugar el racionalismo con 3 docentes (8.51%) y en cuarto lugar, solo un profesor (2.85%) admite el relativismo. En la materia de química la tendencia es similar, ya que la mayoría (82.85%), expreso su orientación hacia el positivismo con 29 docentes, el empirismo es aceptado por 3 docentes (8.57%), el relativismo con dos docentes (5.71) y al final el relativismo es admitido por un solo docente (2.85%) como se ve en la Figura 4.
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Figura 4.- Diferencias epistemológicas de los profesores de ciencias considerando la materia que imparten con respecto a la pregunta ¿Cuál es la labor de un científico?



142 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato En relación al resultado obtenido con la segunda pregunta, y considerando la materia que imparten, en importante destacar que no existen diferencia de opiniones epistemológicas, con respecto a la ciencia y el conocimiento. En los tres grupos de docentes (biología, física y química), existe una clara tendencia hacia el positivismo lógico en una proporción significativa con respecto a las otras posiciones epistemológicas. En los tres casos, más del 50% de los profesores tienen esa inclinación (biología 76.44%, física 59.45% y química 85.29%). Hay que destacar que en este caso, el número de profesores que sustentan sus posiciones epistemológicas en el racionalismo y el relativismo, tiene un margen de diferencia de solo un profesor, siete consideran el racionalismo y seis apoyan el relativismo. Proporcionalmente acorde a la materia que imparten tres pertenecen a biología (6.97%), tres son de física (8.10%) y un profesor es de química (2.94%). Esta inclinación mayoritaria, indica que la percepción de los profesores hacia el conjunto de teorías como una organización racional lógica, jerárquica y clasificatoria, fundada en proposiciones demostrables empíricamente; la observación estaría dirigida a las unidades básicas de la experiencia que son los hechos, los que se organizan y analizan mediante procesos lógicos y matemáticos (Flores et al., 2007). Por otro lado, si pensamos en determinar los orígenes de las concepciones epistemológicas de los profesores, estas son tan complejas, que ha sido el producto del desarrollo conceptual y académico de los sujetos, pues se conjugan multiplicidad de factores que no hay manera de controlarlos. Entre estos factores están, desde luego, su trayectoria académica que marca por el tipo de estudios, nivel de preparación, tipo de institución académica (Escuela Normal, Universidad o Instituto tecnológico), y otros factores como pueden ser las relacionadas con su percepción del conocimiento científico, de la divulgación de la ciencia, de actualización y superación académica. III. Fuente de información científica Considerando el resultado obtenido con respecto a la pregunta tres, ¿Cuál es la fuente de información que usted recomienda para sus alumnos?, está directamente relacionado con la habilidades y capacidad de los profesores para estar alfabetizados científicamente e influenciar a los alumnos a desarrollar dichas habilidades. En este punto, se les solicitó a los profesores que marcaran en el cuestionario dos fuentes de información científica que comúnmente recomiendan y utilizan en su trabajo docente, entre las opciones estaban a) Elsevier, b) RedALyC, c) Scielo, d) Google, e) Nature Publishing Group, f) Latindex, g) Oxford Journals, h) Google Académico, y i) Libros de texto. Los porcentajes derivados de las respuestas a este cuestionamiento indican que globalmente, es decir, sin diferenciar los grupos de profesores acorde a la materia que imparten, el 46.93% de los docentes utiliza Google, (es decir la sociedad de la información) como fuente de información, mientras que el 44.90% de los encuestados, utiliza los libros de texto como fuente de información. El resto de los profesores 8.16% manifestó utilizar fuentes de información científica derivadas de bases de datos científicas (Figura 5).



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



140 120 100 80 60 40 20 0



115



1



7



1



7



| 143



110



4



0



Figura 5.- Fuente de información que los docentes utilizan y recomiendan a sus alumnos.



Al hacer la diferenciación por grupos, es decir, acorde a la materia que imparten, el resultado tiende a ser similar al resultado encontrado de manera global. Así 45.83% de los profesores de biología (Figura 6) manifiestan, inclinación por el uso de Google como fuente de información y una cantidad relativamente igual (45.83%), declaran en su respuesta que usan libros de texto como fuente de información para sus alumnos, mientras que el resto (8.33%), expresan que su fuente de información son documentos de diferentes bases de datos científicas.
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Figura 6.- Fuente de información que los docentes de biología recomiendan a sus alumnos.



Por su parte, los profesores de física expresaron con su resultado que también tienen una inclinación por el uso de libros de texto y Google como fuente de información, datos que se expresan de la siguiente manera: el 47.88% de los profesores de física manifiestan utilizar Google como fuente información, 46.47% expresan el uso de libros de texto mientras que solo 5.63% muestran que recomiendan el uso de información científica de bases de datos, tal como se observa gráficamente en la Figura 7.
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Figura 7.- Fuente de información que los docentes de física recomiendan a sus alumnos.



Así también, los profesores de química manifestaron que también tienen una inclinación por el uso de libros de texto y Google como fuente de información para sus alumnos, aspecto que influye significativamente en el aprendizaje de las ciencias y en la alfabetización científica, datos que se expresan de la siguiente manera: 37 docentes, es decir, el 47.43% de los profesores de química manifiestan recomendar Google como fuente información, 33 docentes 42.30% expresan el uso de libros de texto mientras que el resto (8 docentes) 10.25% manifiestan que recomiendan a sus alumnos el uso de información científica de bases de datos, tal como se observa gráficamente en la Figura 8.
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Figura 8.- Fuente de información que los docentes de química recomiendan a sus alumnos.



A partir de estos resultados se puede inferir que la información científica que los alumnos de preparatoria adquieren en el transcurso de su educación de bachillerato, no se sustenta en información científica de primer nivel que posee las características de actualidad, relevancia y pertinencia, sino en documentos de segundo nivel, lo que pone de manifiesto una escasa alfabetización científica y dificultad para que los alumnos accedan al conocimiento. Esto puede ser derivado de que los profesores probablemente mantienen una confusión entre NC y procesos de la ciencia, un desconocimiento de enfoques didácticos eficaces para la enseñanza de la NC y falta de conocimiento profundo del tema científico.
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Además, el aprendizaje de las ciencias naturales a partir de la manera como se enseña la ciencia de manera tradicional, se ha orientado, a la preparación de estudiantes como si todos los profesores de ciencias quisieran que sus alumnos llegar a ser especialistas en biología, física o química. Por lo que los currículos de dichas ciencias, parecen plantear como objetivos prioritarios que los estudiantes aprendan, fundamentalmente, los conceptos, principios y leyes de esas disciplinas. Por lo que se debe considerar lo que la investigación sobre alfabetización científica está demostrando es que la comprensión significativa de los conceptos exige superar el reduccionismo conceptual y plantear la enseñanza de las ciencias como una actividad próxima a la investigación científica, que integre los aspectos conceptuales, procedimentales y sobre todo axiológicos (Gil y Vilches, 2006). Esta forma de aprendizaje científico aplicado a nivel bachillerato como en la misma universidad, centrada casi exclusivamente en los aspectos conceptuales, es igualmente criticable como preparación de futuros científicos (Gil y Vilches, 2006). Además, la actividad científica parece estar desconectada de la relación ciencia, tecnología y sociedad, por lo que los estudiantes ignoran el rol que han desempeñado a través de la historia de la humanidad. Esta orientación transmite una visión deformada y empobrecida de la actividad científica, que no sólo contribuye a una imagen pública de la ciencia como algo ajeno e inasequible, sino que está haciendo disminuir drásticamente el interés de los jóvenes por dedicarse a la misma (Solbes y Vilches, 1997), (Gil y Vilches, 2006). Sería difícil establecer un concepto definido de alfabetización científica ya que existen varias formas de interpretación y definición. Algunas de ellas han sido basadas en investigaciones, otras se sustentan en percepciones personales acerca de las características que debe tener un individuo alfabetizado científicamente y que habilidades debería tener (Laugksch, 2000). Un trabajo realizado por (Pella et al., 1966), es uno de los primeros trabajos relacionados con la idea de definir la alfabetización científica. Estos autores concluyeron que un individuo debe poseer ciertas características, entre ellas, a) debe conocer las relaciones entre la ciencia y la sociedad, b) ser capaz de entender los factores éticos que definen a un científico, c) comprender la naturaleza de la ciencia, d) saber diferenciar entre ciencia y tecnología, e) entender los conceptos básicos acerca de la ciencia y f) conocer las interrelaciones entre la ciencia y las humanidades. Así también, la alfabetización científica según otros autores refiere al conocimiento y entendimiento de teorías, conceptos y procesos científicos, requeridos para la toma de decisiones, participación en asuntos cívicos y culturales, y un interés en el desarrollo de habilidades de investigación científica y desarrollo de concepciones bien informadas acerca de la NC y alcance del conocimiento científico, aspectos que un estudiante de ciencias debe conocer de manera implícita y explicita (Nwagbo, 2006), (Abd-El-Khalick et al., 1998), (Abd-El-Khalick, 2013), (Griffard et al., 2013). Aunque la ciencia incluya hechos, leyes, teorías hipótesis y conceptos, como parte de la actividad científica, incluye la actividad de los científicos, sus actitudes, creencias y valores que utilizan en su contexto de trabajo como en la sociedad a la que pertenecen, por lo que la ciencia debe ser mas allá de enseñar modelos, fórmulas, estructuras etc. la ciencia debe ser aprender a descubrir, aprender a investigar y sobre todo, generar conocimiento. En la National Science Education Standards, la alfabetización científica se define como la habilidad de un individuo para preguntar, encontrar o determinar respuestas a preguntas que se derivan de la curiosidad acerca de su experiencia cotidiana. Esto significa que una persona alfabetizada tiene la habilidad para describir, explicar, y predecir fenómenos naturales. La alfabetización científica implica por lo tanto, capacidad de lectura de artículos acerca de la ciencia y comprender la validez de sus conclusiones. Así mismo, un individuo alfabetizado es capaz de identificar temas científicos que impliquen expresar su posición científica y tecnológica. Debería también ser capaz de evaluar la calidad de la información científica, sobre la base de su fuente original y los métodos utilizados para generarla. La alfabetización



146 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato científica también implica la capacidad para poseer y evaluar argumentos basados en evidencias y aplicar conclusiones a partir de dichos argumentos (NRC, 1996). Un aspecto a considerar es el hecho que parece existir una visión atrasada de ciencia, debido a las fuentes de información que los docentes recomiendan a sus alumnos, aspecto demasiado relevante como para dejar pasar, si consideramos que un alumno alfabetizado es aquel que utiliza fuentes de información confiable, relevante, actual y pertinente, y es de imperativo, modificar esa práctica. Es de suponer entonces que, la alfabetización científica ha de permitir adquirir la habilidad de entender y apreciar la naturaleza y objetivo del conocimiento científico y aplicación de dicho conocimiento en la toma de decisiones y solución de problemas en la vida, personal y profesional, tanto de los docentes como de los alumnos, hablando en el contexto educativo. Así también la alfabetización científica involucra una comunicación efectiva de la ciencia además de apreciación del rol de la ciencia en la sociedad. Desafortunadamente, los estudiantes, comúnmente desconocen la función que la literatura científica juega en el proceso de investigación científica, y sus profesores no siempre hacen énfasis adecuadamente en la importancia de la búsqueda de dicha literatura. Cuando los alumnos conocen la literatura científica, comúnmente encuentran dificultad para entenderla y asimilarla. En parte esto es, porque el estilo y redacción de los documentos científicos es muy diferente de la mayoría de otras lecturas que acostumbra, particularmente los libros de texto. Por lo tanto, es necesario además de importante, involucrar a los alumnos en el uso de la literatura científica, (Porter, 2005) de ser posible, desde el bachillerato. Esta dificultad de los alumnos para comprender y entender la literatura científica, se debe a que no es común que los profesores de bachillerato usen literatura científica como fuente de información, además de una carente comprensión y conocimientos previos acerca de la filosofía, sociología, historia de las ciencias (Guerra-Ramos, 2012). El uso de libros de texto como literatura para aprender la ciencia por parte de los alumnos es inevitable, ya que influyen las ideas que los profesores tienen acerca de la ciencia y como las conducen en su trabajo docente. Estas ideas de los profesores se reflejan en su discurso y acciones, las cuales influencian y amplían la forma como los estudiantes comprenden y entienden la ciencia (Zeidler y Lederman, 1989). Esta forma como los profesores transmiten sus ideas acerca de la ciencia es relevante porque forma parte de una red compleja de ideas interconectadas que denotan la forma de enseñar y la forma de aprender ciencia. Es decir, las ideas acerca de la ciencia asociadas a las visiones pedagógicas de los profesores, pueden tener y tienen influencia determinante en las actividades que los profesores proporcionan a sus alumnos, como organizan y se realiza el trabajo en clase, que papel adoptan los alumnos en su posición de aprendices de ciencia, la forma como utilizan instrumentos de laboratorio y el criterio que usan para valorar el éxito de su trabajo (Guerra-Ramos, 2012). Aunque existen muchas opiniones entre investigadores y estudiosos acerca de la NC, algunos de los consensos pueden resumirse en que: a) el principal propósito de la ciencia es adquirir conocimiento sobre el mundo físico, b) en el mundo hay un orden fundamental que la ciencia pretende describir de la manera más simple y comprensiva posible, c) la ciencia es cambiante, dinámica y provisional, y d) no existe un único método científico. Por el contrario, los desacuerdos más importantes aparecen en aspectos como a) la generación del conocimiento científico depende de compromisos teóricos y factores contextuales sociales e históricos, y b) la verdad de las teorías científicas es determinada por aspectos del mundo que existen de modo independiente de los científicos (Eﬂin et al., 1999), (Acevedo et al., 2007).
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Por lo tanto, se puede suponer que a nivel bachillerato, la mayoría de los alumnos de los profesores a quién se aplicó el cuestionario, pueden estar ubicados en dos categorías relativas a la alfabetización científica, de acuerdo a Bybee, (1997) y citado por (Navarro and Förster, 2012) y (Shwartz et al., 2006b): 1) alfabetización científica nominal, en el cual los estudiantes comprenden o identifican una pregunta, un concepto o un tema dentro del dominio de la ciencia; sin embargo, su entendimiento se caracteriza por la presencia de ideas erróneas, teorías ingenuas o conceptos inexactos. En la mayoría de los casos, la enseñanza y en poca medida, el aprendizaje de la ciencia tienen su punto de partida en este nivel, y constituye el piso para avanzar a los niveles siguientes y 2) alfabetización científica funcional y tecnológica, caracterizada por el uso de vocabulario científico y tecnológico solo en contextos específicos, como definir un concepto en una prueba escrita, donde el conocimiento es predominantemente memorístico y superficial. Los estudiantes pueden leer y escribir párrafos con un vocabulario científico y tecnológico simple y asociar el vocabulario con esquemas conceptuales más amplios, pero con una comprensión superficial de estas asociaciones (Shwartz et al., 2006a). Entre los factores que probablemente inciden en los bajos niveles de alfabetización científica logrados por los alumnos, es posible señalar que: a) los programas escolares de las materias de ciencias naturales, se encuentran sobrecargados de contenidos conceptuales, que los alumnos deben memorizar y en el mejor de los casos deben aprender en forma abstracta, que no responde a las realidad de los estudiantes, b) una enseñanza del conocimiento, desarticulada de la realidad científica y tecnológica que los alumnos han de enfrentar en su entorno laboral y desprovista de significado social y cultural y c) la carencia de los profesores de ciencias de una visión adecuada de la NC, que no ha sido preparados en la enseñanza de su disciplina dado que los conocimientos sobre la NC no suele ser parte de la formación científica, universitaria ni de su formación profesional como docente (Fourez, 1997), (Navarro y Förster, 2012), (Irez, 2006), (Acevedo et al., 2007). La alfabetización científica por lo tanto, es un tema de reflexión de gran importancia que ha hecho posible ubicar el hecho de que, más allá de la capacidad de referir temas de ciencias, particularmente con la memorización, es necesario aplicar y consolidar tanto en los docentes como en los alumnos para una mayor comprensión y significado del porque se enseña y se aprende conocimiento científico en contexto escolar. Es decir, el proceso de aprendizaje tiene que fundamentarse cada vez más en la capacidad de búsqueda y acceso a la frontera del conocimiento y en su aplicación a la solución de problemas. Aprender a aprender, aprender a transformar la información en nuevo conocimiento y aprender a traducir el nuevo conocimiento en aplicaciones, son habilidades más importantes que la memorización de información específica (Moreno, 2011). Así mismo, en el contexto de la alfabetización científica, el docente universitario debe enfocarse no solo en el dominio de los contenidos científicos, que se supone debe poseer, sino también que su tarea debe ser científica antes que docente y dar cuenta del estado de la ciencia y conocimiento de su área, pero no necesariamente la transmisión del conocimiento contribuye por si misma a educar y estar alfabetizados (Alvarez-Valenzuela, 2012). Para alfabetizar científicamente a nuestros alumnos/as, deberíamos plantear el aprendizaje como construcción de conocimientos a través del tratamiento de situaciones problemáticas que los estudiantes puedan considerar de interés. En definitiva la alfabetización científica debería ser un proceso de investigación canalizada o encauzada, que permita a los alumnos enfrentarse a problemas y construir ellos mismos los conocimientos científicos, que por regla general algunos (muchos) profesores ya transmiten confeccionados y elaborados, de manera que el aprendizaje sea más sólido, eficaz y significativo (Sabariego del Castillo and Manzanarez, 2006). De esta manera el alumno es capaz de autorregular el propio aprendizaje; es decir, la capacidad de reflexionar sobre los recursos cognitivos que se posee, de planificar cuales se han de utilizar en cada situación y de cómo aplicarlos a través de una



148 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato estrategia, y de evaluar dichas estrategias (Ladino and Tovar, 2005). Este acceso por parte de los alumnos al metaconocimiento, se puede concebir como una estrategia para potenciar los procesos cognoscitivos a través del buen manejo de los recursos mentales que se posee (Otero, 1990). De esta forma, el individuo sin haberlo definido explícitamente, puede manejar una estrategia que se apoye en las tres dimensiones de la metacognición como una estrategia, a través de la cual el sujeto actúa y desarrolla tareas: a) dimensión de reflexión en la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias estructuras cognitivas, posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y desventajas; b) dimensión de administración durante la cual el individuo, que ya consciente de su estado, procede a conjugar esos componentes cognitivos diagnosticados con el fin de formular estrategias para dar solución a la tarea; y c) dimensión de evaluación, a través de la cual el sujeto valora la implementación de sus estrategias y el grado en el que se está logrando el metaconocimiento (Tovar, 2008). De esta manera, se plantea que, a través de una estrategia metacognitiva, el alumno debe aprender a construir herramientas cognitivas para dirigir sus aprendizajes y, además, estar en posibilidades de adquirir autonomía en el proceso de aprendizaje que le permitirán determinar y evaluar los recursos y las estructuras que los rigen para utilizarlos en las estrategias encaminadas a ejecutar sus procesos mentales de manera que pueda acceder a la comprensión real y aplicación de la ciencia. Se podría afirmar que los docentes del área de ciencias naturales del bachillerato autónomo en Sinaloa, a) carecen de una preparación científica para ser considerados alfabetizados científicamente, b) no poseen los atributos para ser críticos en el proceso de selección de información científica debido a la fuente de información que utilizan en el proceso académico, c) enseñan solo contenidos de ciencias, esto limita la comprensión del conocimiento científico, la forma como se construye, como se accede al conocimiento en la frontera del ciencia y como se genera el conocimiento. Bajo esta perspectiva, la imagen de la ciencia transmitida resulta en la mayoría de los casos, obsoleta, inadecuada, irrelevante, incompleta y deformada; ya que se trata de una ciencia del pasado y no de la ciencia contemporánea (Vázquez et al., 2004b), por lo que los docentes no pueden enseñar lo que no saben o desconocen. Así también, el resultado de esta investigación, coincide con lo que señala Yalvac y Crawford, 2002 citado por (Irez, 2006), quienes afirman que los profesores de ciencias naturales, motivo de este estudio, como sus homólogos en todo el mundo, entran en programas de enseñanza de la ciencia (docencia) sin una clara concepción de la NC de su propia disciplina. Así, se puede inferir que los alumnos de los docentes a los que se les aplico el cuestionario, debido a las enormes deficiencias científicas que poseen al final de su preparación, a) no desarrollan habilidades para seleccionar información científica relevante, pertinente y actual, atributos que debe poseer toda información que debería utilizarse a nivel bachillerato, b) tampoco se convierten en lectores críticos respecto de la información científica utilizada en su proceso de aprendizaje, y c) su preparación no les permite transformarse en factor de desarrollo científico, para lo que se supone se están preparando, aun cuando la alfabetización científica es un factor determinante para la formación de capital humano. Esta forma de concebir la ciencia por los profesores y su transmisión a los estudiantes, exigen la necesidad de corregir la enseñanza y la comprensión de la NC en las escuelas a nivel bachillerato. Para ello se sugiere tres formas de proceder, 1) la actualización de las concepciones del profesorado sobre la NC, en el supuesto que esta proceso tendrá una mejora de la enseñanza de la ciencia a través de la acción de los docentes, 2) la modificación de los currículos de las materias relacionadas con la ciencia, introduciendo la NC como un contenido de la enseñanza de la ciencia o actualizando su presentación didáctica en caso de estar presente, y 3) el uso de fuentes de información científica que se ubican en la frontera del conocimiento, que tengan tres características básicas, relevancia, pertinencia y actualidad,
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de esta manera, se lograra ubicar a los docentes y alumnos en el contexto de la realidad científica que exige las condiciones científicas y sociales de nuestro siglo. Ciertamente, en nuestro país, con la reforma educativa emprendida a nivel bachillerato, se inicia un cambio de rumbo que, debería tener como meta última la educación integral de los alumnos, plantearse entre otras finalidades, la alfabetización científica del alumnado, que supone: la adquisición de conocimientos científicos y la comprensión de los principios científicos necesarios para desenvolverse en el entorno; implica saber y conocer sobre la NC y las relaciones que se establecen entre ésta y la sociedad; ser capaces de obtener información científica, utilizarla y comunicarla a otras personas; ser competente para resolver problemas y necesidades básicas; en definitiva, usar la ciencia en la vida cotidiana y participar democráticamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología. Una de las limitaciones del estudio se refiere a que el análisis se hizo solo en el sistema autónomo de bachillerato de una institución educativa y falta ampliarlo a otros subsistemas. Otra limitante es que el cuestionario se aplicó en unidades académicas a nivel urbano y a ninguna a nivel rural. La tercera limitante es que los resultados con respecto a la alfabetización científica de los profesores permiten inferir la posición del alumnado en relación a dicho tema, sin haber aplicado algún cuestionario a los alumnos, lo que nos da una visión un poco limitada de dicha postura epistemológica. Así también, es necesario incrementar el desarrollo de investigaciones acerca de la relación de la NC con la práctica docente y la percepción que los estudiantes tienen acerca de la ciencia, no solo a nivel bachillerato, sino a nivel licenciatura. También es necesario y sobre todo importante, incluir este tema en la currícula de las diferentes carreras científicas y tecnológicas, así como en los procesos de actualización, cursos que permitan a los docentes tener una visión actual y vigente sobre la naturaleza de la ciencia.



LITERATURA CITADA Abd-El-Khalick, F. 2013. Teaching with and about nature of science, and science teacher knowledge domains. Science Education, 22, 2087-2107. Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L. & Lederman, N. G. 1998. The Nature of Science and Instructional Practice: Making the Unnatural Natural. Science Education, 82, 417–436. Acevedo, D. J. A., Vazquez, A. A., Manassero, M. M. A. & Acevedo, R. P. 2007. Consensos sobre la naturaleza de la ciencia: Fundamentos de una investigación empírica. Revista Eureka sobre la Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4, 42-66. Alvarado, R. M. E. 2007. Concepciones de ciencia y la enseñanza de la ciencia. Ethos Educativo, 39, 31-46. Alvarez-Valenzuela, R. 2012. La interacción crítica del aprendizaje con el metaconocimiento. XIII Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel Medio Superior: Evidencias de una Innovación Educativa: La Reforma Integral del Bachillerato en México. Análisis y Prospectiva Saltillo, México: Universidad Autónoma de Coahuila. Anduris, B. A. 2005. Una Introducción a la Enseñanza de las Ciencias: La Epistemología en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Campanario, J. M. 1999. La ciencia que no enseñamos. Enseñanza de las Ciencias, 17, 397-410. Collins, S., Osborne, J., Ratcliffe, M., Millar, R. & Duschl, R. 2001. What ‘ideas-about-science’ should be taught in school science? A Delphi study of the expert community. Annual Conference of the American Educational Research Association. Seattle.



150 | Ramiro Álvarez-Valenzuela · Percepción epistemológica y nivel de alfabetización científica en profesores de bachillerato Duit, R. 2006. La investigación sobre la enseñanza de las ciencias, un requisito imprescindible para mejorar la práctica educativa. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 11, 741-770. Eﬂin, J. T., GLENNAN, S. & REISCH, G. 1999. The nature of science: A perspective from the philosophy of science. Journal of Research in Science Teaching, 36, 107–116. Flores, C. F., Gallegos, C. L., Bonilla, X., Lopez, L. I. & Garcia, B. 2007. Concepciones sobre la naturaleza de la ciencia de los profesores de biologia del nivel secundario. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 12, 359-380. Fourez, G. 1997. ¿Alfabetización científica o tecnológica? Alfabetización Científica y Tecnológica. Acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias. Buenos Aires: Colihue. Gil, P. D. & Vilches, A. 2006. Educación ciudadana y alfabetización científica: Mitos y realidaes. Revista Iberoamericana de Educación, 42, 31-53. Griffard, P. B., Mosleh, T. & Kubba, S. 2013. Developing the inner scientist: Book club participation and the nature of science. CBE—Life Sciences Education, 12, 80–91. Guerra-Ramos, M. T. 2012. Teachers’ Ideas About the Nature of Science: A Critical Analysis of Research Approaches and Their Contribution to Pedagogical Practice Science Education, 21, 631–655. Irez, S. 2006. Are We Prepared?: An Assessment of Preservice Science Teacher Educators’ Beliefs About Nature of Science. Science Education, 90, 1113– 1143. Ladino, O. Y. & Tovar, G. J. C. 2005. Evaluación de las estrategias metacognitivas, para la comprensión de textos científicos. Enseñanza de las Ciencias, 1-5. Laugksch, R. C. 2000. Scientiﬁc Literacy: A conceptual overview. Science Education, 84, 71–94. Moreno, R. A. 2011. Aprendizaje vs enseñaza: características del posgrado en ciencias agropecuarias. Revista Iberoamericana de Educación, 55, 1-15. Navarro, C. M. B. & Förster, M. C. E. 2012. Nivel de alfabetización científica y actitudes hacia la ciencia en estudiantes de secundaria: comparaciones por sexo y nivel socioeconómico. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 49, 1-17. NRC 1996. National Science Education Standard, http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=4962&page=22 Consulta: 17/07/2013 Washington, DC, National Academy Press Nwagbo, C. 2006. Effects of two teaching methods on the achievement in and attitude to biology of students of different levels of scientiﬁc literacy. International Journal of Educational Research 45, 216–229. Otero, J. 1990. Variables cognitivas y metacognitivas en la comprensión de textos científicos: El papel de los esquemas y el control de la propia comprensión. Enseñanza de las Ciencias, 8, 17-22 Pella, M. O., O’hearn, G. T. & GALE, C. G. 1966. Referents to scientiﬁc literacy. Journal of Research in Science Teaching, 4, 199–208. Porter, J. R. 2005. Information Literacy in Biology Education: An Example from an Advanced Cell Biology Course. Cell Biology Education, 4, 335–343. Rodríguez, P. D. P., Reyes, R. L. & Negrete, G. G. 2011. Categorías estructurales para la identificación y el análisis de las concepciones epistemológicas de los docentes. In: COMIE (ed.) XI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Mexico. Sabariego Del Castillo, J. M. & Manzanarez, G. M. Year. Alfabetización Científica. In: I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, CTS+I, 2006 Palacio de Minería, Mexico. 1-9. Shwartz, Y., Ben-Zvi, R. & Hofstein, A. 2006a. The use of scientific literacy taxonomy for assessing the development of chemical literacy among high-school students Chemistry Education Research and Practice 7, 203-225



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 151



Shwartz, Y., Ben-Zvi, R. & Hofstein, A. 2006b. The use of scientific literacy taxonomy for assessing the development of chemical literacy among high-school students Chemistry Education Research and Practice, 7, 203-225. Solbes, J. & Vilches, A. 1997. STS Interactions and the Teaching of Physics and Chemistry. Science Education, 81, 377–386. Tovar, G. J. C. 2008. Modelo metacognitivo como integrador de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje de las ciencias, y su relación con las competencias. Revista Iberoamericana de Educación, 46, 1-9. Vázquez, A. A., Acevedo, D. J. A. & Manassero, M. M. A. 2004a. Consensos sobre la naturaleza de la ciencia: Evidencias e implicaciones para su enseñanza. Revista Iberoamericana de Educación, 136. Vázquez, A. A., Acevedo, D. J. A. & Manassero, M. M. A. 2004b. Consensos sobre la naturaleza de la ciencia: Evidencias e implicaciones para su enseñanza. Revista Iberoamericana de Educación [Online], Edicion electronica http://www.rieoei.org/deloslectores/702Vazquez.PDF Consulta:14/07/13. [Accessed 14/07/2013 ]. Vázquez, A. A. & Manassero, M. M. A. 1999. Características del conocimiento científico: Creencias de los estudiantes. Enseñanza de las Ciencias, 17, 377-395. Zeidler, D. & Lederman, N. 1989. The effect of teachers’ language on students’ conceptions of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 26, 771–783.



152 |



RA XIMHAI



ISSN 1665-0441



Volumen 12 Número 6 Edición Especial Julio – Diciembre 2016



153-163



LA ASESORÍA ACADÉMICA EN LÍNEA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL. UNA EXPERIENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO VALLADOLID ACADEMIC ADVICE FOR ONLINE TEACHING AND LEARNING SPANISH. EXPERIENCE THE EDUCATION SYSTEM VALLADOLID Jesús Javier Vizcarra-Brito1; María Zoila Osuna-Lizárraga2 y Francisco Alberto Salas-Aragón3 1



Director Corporativo Académico del Sistema Educativo Valladolid. Director e Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación 2 Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV). Dirección. Calle 21 de marzo. No 1606 esq con Carnaval C.P 82000. Col. Centro. Coordinadora del programa de Asesoría Académica en Línea del Sistema Educativo Valladolid. Dirección. Calle 21 de marzo. No 1606 esq con 3 Carnaval C.P 82000. Col. Centro. Profesor del programa de Asesoría Académica en Línea del Sistema Educativo Valladolid. Dirección. Calle 21 de marzo. No 1606 esq con Carnaval C.P 82000. Col. Centro.



RESUMEN La educación a distancia constituye una novedosa vía para masificar los conocimientos y elevar los niveles de aprendizaje del alumnado. En este sentido las asesorías académicas en línea constituyen un valioso método de enseñanza y aprendizaje a distancia. En este artículo se presentan los fundamentos científicos, los objetivos, las características y algunos de los principales impactos del programa de Asesoría Académica en Línea que desarrolla el Sistema Educativo Valladolid, el que se ha diseñado e implementa en varias asignaturas; en este caso, se presenta las experiencias obtenidas con la asignatura de español en el nivel de primaria. Palabras clave: asesoría académica en línea, enseñanza, aprendizaje. SUMMARY Distance education is a novel way to amass knowledge and raise levels of student learning. In this sense academic counseling online is a valuable method of teaching and distance learning. This article describes the scientific foundations, objectives, features and some of the main impacts of the program Online Guidance developed by the Valladolid education system, which is designed and implemented in various subjects are presented; in this case, the experience gained with the subject of Spanish at the elementary level is presented. Key words: academic counseling online, teaching, learning.



INTRODUCCIÓN En el actual siglo XXI la humanidad evoluciona a un ritmo asombroso, los avances en las ciencias, las tecnologías y las relaciones sociales, han hecho que se pase de la sociedad industrial, basada en la producción masiva de bienes materiales; a una sociedad del conocimiento, la comunicación, los servicios y la cultura; donde los motores principales son las ideas, la creatividad, la capacidad de innovar y la participación ciudadana. La actual sociedad del conocimiento impacta radicalmente a todos los sectores sociales, la educación escolar no escapa a estos impactos; en los últimos años se ha implementado un sistema de métodos de enseñanza y aprendizaje que rompen con los dogmas educativos tradicionales. Entre estos métodos novedosos destacan los que engloban la llamada educación a distancia, la que constituye una verdadera Recibido: 26 de agosto de 2016. Aceptado: 22 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 153-163.
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revolución educativa a escala mundial y representa una alternativa viable para elevar los niveles de aprendizaje en el alumnado. La educación a distancia se ha consolidado en el ámbito educativo, a partir del indetenible avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones; e incluye un grupo de soportes que han incluido a la radio, la televisión, los videocasetes, el software educativo, y las aulas virtuales con el empleo de Internet. Actualmente se han incorporado la modalidad de las asesorías académicas. Teniendo como base el rol y las potencialidades de la educación a distancia; el Sistema Educativo Valladolid pone a disposición de toda la comunidad educativa escolar inherente a sus instituciones, varios programas que aseguran la educación distancia de todo el alumnado, los que potencian el aprendizaje significativo, facilitan el desarrollo profesional de los docentes, así como permiten la participación de los familiares y otros actores sociales. Uno de los programas que ha puesto en práctica el Sistema Educativo Valladolid es el denominado Asesoría Académica en Línea; el que permite socializar e incrementar los conocimientos y desarrollar competencias proyectadas en las diferentes asignaturas. En la experiencia del Sistema Educativo Valladolid el programa de Asesoría Académica en Línea, se utiliza en los diferentes niveles educativos, así como para el perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes asignaturas. Este artículo se centra en sistematizar los fundamentos teóricos que sirven de base epistemológica al programa de Asesoría Académica en Línea que desarrolla el Sistema Educativo Valladolid en México y Guatemala, se caracteriza a este programa, y se exponen los impactos alcanzados durante su puesta en práctica en la asignatura de español en el nivel educativo de primaria. Sistematización teórica del programa Asesoría Académica en Línea que pone en práctica el Sistema Educativo Valladolid en México y Guatemala El Sistema Educativo Valladolid, al concebir y poner en práctica el programa de Asesoría Académica en Línea se ubica a la vanguardia en lo referente al desarrollo de esta importante modalidad de educación a distancia. Esta experiencia educativa ha facilitado una efectiva atención al aprendizaje de los alumnos en correspondencia con el diagnóstico realizado. Para poner en práctica el programa de Asesoría Académica en Línea, el personal docente del Sistema Educativo Valladolid ha analizado diferentes puntos de vista, vinculados con la educación a distancia; los que se sintetizan a continuación: Según la UNESCO (2002), la educación a distancia se refiere a una modalidad de enseñanza que recae, total o parcialmente, en alguien que no comparte el mismo tiempo y espacio que el alumno, y que tiene como misión alcanzar una mayor apertura y flexibilidad en la educación, ya sea en términos de acceso, programas de estudio u otros aspectos de su estructura. La UNESCO (2002) asegura, además, que el aprendizaje a distancia será un elemento importante en los sistemas educativos del futuro. Ha ganado tanta aceptación entre los centros educativos tradicionales, que incluso formará parte del programa de estudio de la mayoría de las instituciones educativas en el futuro.
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La profesora argentina Claudia Marisa Pagano, considera que los sistemas de educación a distancia potencian el aprendizaje independiente y flexible del alumno, en otras palabras, se trata de una metodología que pone énfasis en la individualización del aprendizaje debido a la flexibilidad que la modalidad permite. No obstante, estos sistemas de educación pretenden capacitar a los alumnos para aprender a aprender y aprender a hacer de forma flexible, forjando la autonomía en cuanto al espacio, tiempo, estilo, ritmo, y método de aprendizaje, teniendo en cuenta las capacidades y posibilidades de cada uno de los estudiantes (Pagano. 2008). A lo anterior se añaden las opiniones de Basabe (2007) quien asegura que la educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo). Las actuales concepciones de la UNESCO y los autores antes mencionados coinciden en varios aspectos, entre ellos: el empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje; la atención individualizada a los alumnos; el nuevo rol del docente y los estudiantes, ya que no comparten el mismo espacio físico; la masificación de los conocimientos. Como parte de la educación a distancia, destaca actualmente la implementación de los programas denominados Asesoría Académica en Línea; las que son desarrolladas por un profesor o asesor quién orienta una serie de actividades docentes para acompañar el estudio independiente de los alumnos. En el Sistema Educativo Valladolid, el programa de Asesoría Académica en Línea se ofrece a los alumnos luego de las clases presenciales con los maestros en el aula. Está basado en consultas que ofrece un profesor, fuera de su tiempo de docencia, sobre temas específicos de la asignatura que se trate. Es importante significar que éste es un espacio determinado por los propios alumnos, con horas y fechas calendarizadas previamente; de manera que se segura el acompañamiento permanente y la atención individualizadas a los alumnos, según los resultados del diagnóstico integral. Como parte de este programa, los docentes y los alumnos pueden emplear otras herramientas informáticas como el correo electrónico, los chats, los foros y las bibliotecas digitales. Las que enriquecen sustancialmente al acompañamiento virtual que se realiza al aprendizaje de cada alumno. Acercamiento programa de Asesoría Académica en Línea que desarrolla el Sistema Educativo Valladolid El Sistema Educativo Valladolid pone a disposición de toda la comunidad educativa escolar inherente a sus instituciones, el programa formativo de Asesoría Académica en Línea, el que asegura la educación a distancia de todo el alumnado, potencian el aprendizaje significativo, facilitan el desarrollo profesional de los docentes, así como permiten la participación de los familiares y otros actores sociales. Para coordinar este programa el Sistema Educativo Valladolid, cuenta con la Dirección Corporativa Académica y la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conformadas por personal docente e informáticos especializados, en esta modalidad educativa. Para esta experiencia se contó además con un docente-tutor que desarrolló eln contenido de estudio de la asignatura de español para primaria.
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La Asesoría Académica en Línea parte de los fundamentos teóricos anteriormente sistematizados y toma como base la concepción científica del Sistema Educativo Valladolid que identifica a la asesoría académica en línea como una modalidad de la educación a distancia que favorece la atención personalizada a cada alumno, en función del diagnóstico realizado, con el objetivo de elevar los niveles de aprendizaje. Las principales características del programa de Asesoría Académica en Línea son:    



Carácter científico e interdisciplinario, al favorecer las relaciones entre las distintas asignaturas de estudio y la Informática, en función del aprendizaje del alumnado. Carácter sistémico y sistemático, manifestado por su interrelación en función del cumplimiento de los objetivos previstos, y su adecuada planificación en correspondencia con el diagnóstico de los alumnos. Carácter integral, para garantizar un correcto diseño, implementación y evaluación, de las asesorías virtuales. Carácter participativo, al motivar que el personal docente y los alumnos participen activamente en función de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.



El programa de Asesoría Académica en Línea, que desarrolla el Sistema Educativo Valladolid, incluye las siguientes etapas:     



 



En cada escuela del sistema se diagnostican y capturan los contenidos de estudios, donde se presentaron mayores problemas de aprendizaje por parte de los alumnos. Los supervisores académicos recepcionan dichos temas y realizan una selección por asignaturas y grados, en correspondencia a los contenidos más afectados. Filtran esta información, la envían a subdirección corporativa Académica y ahí se distribuyen los temas a los diferentes asesores. Se planifica la asesoría académica en línea, en correspondencia con el programa curricular que se está desarrollando en las escuelas y el diagnóstico realizado. Se efectúa la grabación, posteriormente se realiza la edición de la asesoría académica y se sube el video a la página Web del Sistema Valladolid (www.sistemavalladolid.com) Cada estudiante tiene una cuenta personal y accede con su usuario y contraseña a la visualización de la asesoría académica en dicha página; la que también posee un contador para retroalimentar la información acerca de la cantidad de alumnos que interactúan con este programa y su procedencia escolar. Cada asesoría académica posee una duración de 10 minutos aproximadamente, donde los profesores virtuales concentran la esencia del contenido de aprendizaje, e incluyen contenidos audio visuales, actividades motivantes, ejercicios e imágenes. Se permite la comunicación enlace por chat asesor/estudiante, cada asesor está en disponibilidad de atender dudas y casos específicos a los alumnos que así lo requieren, con horario vespertino, los martes de 4:00 pm a 6:00 pm y los jueves de 5:00 pm a 7:00 pm.



Principales impactos alcanzados durante la puesta en práctica del programa de Asesoría Académica en Línea en la asignatura de español en el nivel educativo de primaria En la educación escolar, tanto mexicana como internacional, la asignatura de español ocupa un lugar central en el currículo de estudio. Esta asignatura favorece el desarrollo de los conocimientos y las
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habilidades relacionadas con la expresión oral y escrita; las que son básicas para el trabajo educativo con las competencias comunicativas. La importancia de la enseñanza y el aprendizaje del español, se amplifica en el nivel educativo de primaria puesto que constituye de hecho, la base del trabajo educativo en la importante esfera de la comunicación humana. Se conoce que el conocimiento, las habilidades y los valores que se adquieren en la escuela primaria son fundamentales para toda la vida. De ahí la necesidad, de atender prioritariamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. En este sentido es que el Sistema Educativo Valladolid, pone en práctica el programa de Asesorías Académicas en Línea como un método que contribuye a perfeccionar la enseñanza del español en la primaria, favorece el incremento de los niveles de aprendizaje en los alumnos, y sirve de base para elevar la calidad del proceso educativo en general. Se presenta a continuación los Cuadros 1, 2, 3 y 4, donde se muestran los aprendizajes esperados los contenidos a partir de los cuales se desarrollaron las asesorías virtuales y las fechas en que fueron realizadas, así como subidas a la página web del Sistema Educativo Valladolid. Cuadro 1.- Español 3er. grado primaria Tema/Aprendizaje esperado



Bloque



Fecha



Usa títulos, subtítulos para organizar jerarquizar información.



2



Identifica algunos de los recursos literarios del texto poético.



2



Identifica e integra información relevante de diversas fuentes.



2



Incrementa su fluidez y la modulación de voz en la lectura en voz alta de poemas. Identifica características y función de artículos de divulgación científica.



2



Identifica la utilidad de títulos, subtítulos, índices, ilustraciones y recuadros en un texto. Identifica las características generales de las autobiografías.



3



Corrige sus textos para hacer claro su contenido.



3



Emplea la paráfrasis en la redacción.



3



Argumenta oralmente sus preferencias o puntos de vista.



3



Usa palabras y frases que indican sucesión, y palabras que indican causa y efecto. Conoce la función y las características de los diagramas.



3



Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para describir personas, lugares y acciones. Identifica las características de personajes y escenarios, y establece su importancia en el cuento. Conoce la función de las encuestas y la forma de reportar la información obtenida.



4



Noviembre 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2015 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Junio 2016 Marzo 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Abril 2016



3



3



4



4 4
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Emplea cuestionarios para obtener información, y reconoce la diferencia entre preguntas cerradas y abiertas. Conoce la estructura de un texto expositivo y la emplea al redactar un reporte Identifica la función y las características generales de las adivinanzas.



4



Identifica las características y función de los recetarios.



5



Emplea verbos en infinitivo e imperativo para dar indicaciones de manera semejante a la convencional. Utiliza mayúsculas y puntos en la escritura de una oración o párrafo.



5



Corrige la ortografía de sus textos.



5



Emplea recursos discursivos al redactar adivinanzas.



5



Adapta el ritmo y entonación y modulación de la voz al leer adivinanzas.



5



4 5



5



Abril 2016 Junio 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Junio 2016



Total: 24



Cuadro 2.- Español 4to. grado primaria Tema/Aprendizaje esperado



Bloque



Fecha



Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones en una narración. Escribe un texto monográfico que muestra coherencia.



2



Comprende el mensaje implícito y explícito de los refranes.



2



Identifica las características y la función de la entrevista para obtener información. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos sobre un tema. Preguntas que recaben el máximo de información deseada, y evita hacer preguntas redundantes. Recupera información a partir de entrevistas.



3



Interpreta el significado de las figuras retóricas empleadas en los poemas.



3



Identifica los sentimientos que tratan los poemas



3



Emplea el ritmo, la modulación y la entonación al leer poemas en voz alta, para darles la intención deseada. Identifica las características y la función de las invitaciones.



3



Identifica la utilidad de los diferentes tipos de información que prevén las etiquetas y los envases comerciales. Verifica sus interpretaciones constatando la información provista por el texto. Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de narraciones mexicanas. Reconoce elementos de las narraciones: estado inicial, aparición de un



3



Diciembre 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2015 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Junio 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Abril



2



3 3 3



3



4 4 4
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conflicto y resolución del conflicto. Establece relaciones de causa y efecto entre las partes de una narración.



4



Comprende el significado de siglas y abreviaturas comunes usadas en formularios. Identifica la utilidad de datos biográficos para conocer la vida de personajes interesantes. Recupera los datos relevantes sobre la vida de un autor en un texto y los relaciona con su obra Identifica los datos incluidos en una nota periodística (sucesos y agentes involucrados). Jerarquiza la información al redactar una nota periodística.



4



Identifica la organización de la información y el formato gráfico en las notas periodísticas. Redacta notas periodísticas breves.



5



Identifica datos específicos a partir de la lectura.



5



5 5 5 5



5



2016 Abril 2016 Junio 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Junio 2016



Total: 24



Cuadro 3.- Español 5to. grado primaria Tema/Aprendizaje esperado



Bloque



Fecha



Emplea citas textuales para referir información de otros escritos.



2



Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.



2



Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. Distingue entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema. Identifica el punto de vista del autor en un texto.



3



Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Interpreta la información contenida en gráficas y tablas de datos.



3



Valora la importancia de incluir referencias bibliográficas en sus textos.



4



Conoce la estructura de una obra de teatro.



4



Identifica las características de personajes a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención requerida al diálogo. Usa nexos para indicar orden y relación lógica de ideas.



4



Describe personajes recuperando aspectos físicos y de personalidad.



5



Noviembre 2015 Diciembre 2015 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Febrero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Abril 2016 Abril 2016 Abril 2016 Mayo



3 3 3



4



4 4
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Integra varios párrafos en un solo texto, manteniendo su coherencia y cohesión. Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir.



5



Reconoce la función de los trípticos para difundir información.



5



Integra información de diversas fuentes para elaborar un texto.



5



Identifica la relevancia de la información para la toma de decisiones.



5



Respeta la integridad propia y la de los demás.



5



5



2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Junio 2016 Junio 2016



Total: 20



Cuadro 4.- Español 6to. grado primaria Tema/Aprendizaje esperado



Bloque



Fecha



Emplea verbos y tiempos verbales para narrar acciones sucesivas y simultáneas. Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados.



2



Identifica las características de los cuentos de misterio o terror: estructura, estilo, personajes 3 escenarios. Selecciona información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje. Establece el orden de los sucesos relatados (sucesión y simultaneidad).



2



Reconoce la función de los relatos históricos y emplea las características del lenguaje formal al escribirlos. Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos. Usa signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización. Redacta un texto en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación convencionales. Contrasta información de textos sobre un mismo tema.



3



Emplea conectivos lógicos para ligar los párrafos de un texto.



4



Reconoce diversas prácticas para el tratamiento de malestares.



4



Conoce y aprecia diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de México. Comprende el significado de canciones de la tradición oral.



4



Identifica algunas diferencias en el empleo de los recursos literarios entre el español y alguna lengua indígena. Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas.



4



Emplea recursos literarios para expresar sentimientos al escribir poemas.



5



Noviembre 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2015 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Febrero 2016 Junio 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Abril 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Mayo



2



2 3



3 3 3 4



4



5
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Utiliza diversos recursos literarios para crear un efecto poético.



5



Jerarquiza información de un texto a partir de criterios establecidos.



5



Organiza un texto por secciones temáticas.



5
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2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Junio 2016



Total: 20



Desde noviembre de 2015, hasta junio de 2016, fueron planificadas, grabadas y realizadas un total de 88 asesorías virtuales de la asignatura de español, para el nivel educativo de primaria; las que se desglosan en el siguiente cuadro. Cuadro 5.- Total de asesorías grabadas en español Nivel Primaria /Grados



Total, de asesorías académicas realizadas



3ro



24



4to



24



5to



20



6to



20



Total



88



Además de la totalidad de asesorías académicas realizadas, (88) se generaron otros impactos, entre los que destacan: Accedieron a las asesorías virtuales 2954 alumnos de un total de 3612 estudiantes con los que cuenta el Sistema Educativo Valladolid en tercer grado, del nivel educativo de primaria. Se realizaron 42 entrevistas a los docentes que imparten esta asignatura de manera presencial, equivalente al 35.8 por ciento del total (117 maestros) de la planta docente de tercer grado de primaria. Quienes opinan que este programa constituye un efectivo complemento al contenido impartido en clases, mantienen activo el conocimiento de la asignatura de español las 24 horas del día, e incluso los padres observan las asesorías para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Los docentes valoran de manera positiva, además, el hecho de que las imágenes y figuras que se emplean en la Asesorías Académicas motivan al alumnado; y se considera que favorecen el trabajo con el diagnóstico de cada estudiante, lo que repercute en la elevación de los resultados académicos apreciados luego de la implementación de este programa. El programa de Asesoría Académica permitió identificar los contenidos de estudios, donde se presentaban mayores problemas de aprendizaje por parte de los alumnos; y con la información obtenida, los maestros titulares de los alumnos pudieron acceder a informaciones, por medio de la página Web del Sistema Educativo Valladolid, que permitieron el seguimiento al aprendizaje de los alumnos.
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Se generó una interacción didáctica entre el asesor virtual y los docentes titulares, los que mantuvieron constante comunicación y se influyeron mutuamente en el perfeccionamiento de la calidad, tanto de las asesorías virtuales, como de las clases presenciales. Las asesorías académicas virtuales, mediante el empleo de materiales fílmicos, imágenes, cuentos y con el intercambio por chat asesor/estudiante, lograron motivar a los alumnos con bajos resultados, por la asignatura. Se logró la unidad de acción del personal de varias direcciones del Sistema Educativo Valladolid (tecnología educativa, asesores académicos, directivos escolares y maestros); así como, de este personal, con la familia de los alumnos; en función de contribuir a elevar el aprendizaje de los alumnos en esta asignatura.



CONCLUSIONES Los autores, sobre la base de los objetivos, las características y los impactos que ha generado el programa de Asesoría Académica en Línea, para la asignatura de español, en el nivel educativo de primaria, plantean las siguientes conclusiones. 



La educación escolar contemporánea requiere de la educación a distancia para consolidar el acceso universal a la educación. Al respecto la asesoría académica en línea es un componente de la educación a distancia de gran impacto socio-educativo.







El programa de Asesoría Académica en Línea que implementa el Sistema Educativo Valladolid ha tenido un resultado positivo, ya que implica directamente a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, además que involucra a varios integrantes de la comunidad educativa escolar en este proceso; los impactos referenciados así lo demuestran.







El Sistema Educativo Valladolid, al diseñar, desarrollar y evaluar la calidad y los impactos del programa de Asesoría Académica en Línea para la asignatura de español en el nivel de primaria se ubica a la vanguardia en cuanto al empleo de las tecnologías para elevar el aprendizaje del alumnado y contribuir a elevar la calidad de la educación escolar contemporánea.
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RESUMEN Este trabajo contiene los resultados de una investigación realizada en el nivel de primaria donde se utilizó la inteligencia emocional como herramienta para favorecer la integración grupal. Con un enfoque cualitativo, se utilizó el método investigación acción con estrategias para mejorar situaciones de conflicto entre los integrantes del grupo de tercer grado. Para el análisis de las situaciones se usó la técnica de observación participante con instrumentos como el diario de campo, los cuestionarios, la ficha de identificación de los alumnos y la entrevista, entre otros. La investigación arrojó que trabajar la inteligencia emocional en el aula mejoró significativamente las relaciones del grupo, se propició el respeto que en un inicio era casi nulo, se reforzaron algunos valores como la empatía y la tolerancia, así como la confianza entre pares y con el docente; una participación mayor de los padres de familia en el proceso podría ser de gran ayuda. Palabras clave: socialización, autorregulación, emociones. SUMMARY This work contains the results of an investigation carried out at primary level where emotional intelligence was used as a tool to promote group integration. With a qualitative approach, the research method action strategies were used to improve situations of conflict between members of the third grade group. For the analysis of the situations the technique used was of participant observation with instruments such as field journal, questionnaires, the tab for identification of students and the interview, among others were used for the analysis of situations. The research showed that the work of emotional intelligence in the classroom significantly improved the relationships of the group, which led to the respect that was at the start almost null, certain values were reinforced such as empathy and tolerance, as well as trust between peers and with teachers; a greater involvement of parents in the process could be of great help. Key words: socialization, self-regulation, emotions.



INTRODUCCIÓN La expresión de las emociones son reflejos que se realizan casi inconscientemente a diario por los seres humanos, estas reacciones se transmiten de padres a hijos con la convivencia diaria y se refuerzan en la sociedad. La inteligencia emocional es una capacidad que se desarrolla más en unos individuos que en otros, pero es necesaria para vivir en grupos humanos, para dominarla debe ser inculcada a los niños desde una temprana edad por sus padres con actitudes positivas y por el docente en las aulas. La realización de este estudio ayuda a comprender lo necesario que es la utilización de la inteligencia emocional del docente para lograr una mayor integración y mejorar la convivencia dentro del grupo, ya Recibido: 27 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 165-176.
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que la infancia es un buen momento para educar emocionalmente al niño, teniendo presente que al madurar pondrá en práctica su inteligencia emocional en las relaciones de su vida. Es necesario poner atención a estas situaciones para prevenir los problemas que se dan diariamente en los salones y crear un ambiente favorable para el desenvolvimiento de los alumnos dentro de un contexto agradable y seguro para desarrollarse como personas y que adquieran un mejor nivel educativo, poniendo en práctica en la escuela las relaciones que posteriormente desarrollarán en la sociedad al ser adultos respetuosos con las personas con las que convivirán. Con el fomento de conductas tolerantes entre los alumnos dentro de las aulas de clase se pueden prevenir futuras conductas que ponen en riesgo la estabilidad de la convivencia social que se da entre los ciudadanos. En este trabajo se analiza el beneficio de la implementación de la inteligencia emocional dentro de los centros escolares, en este caso en un grupo de tercer grado de educación primaria. En este documento se mencionan ciertas teorías que apoyan esta práctica como un refuerzo a las actividades cotidianas que se realizan en las escuelas. La vinculación de contenidos programados en el currículo escolar y este tipo de actividades que permitan expresar y dominar las emociones propias de los alumnos y comprender las de sus compañeros se logran crear ambientes amenos y relaciones efectivas entre los miembros del grupo que trasladarán estas actitudes a su vida donde les serán útiles para su convivencia en sociedad. El maestro puede aprovechar cualquier momento en clase para desarrollar competencias emocionales, las cuales ayudan a fomentar la empatía entre los integrantes del grupo, el autocontrol de actitudes y el analizar las emociones y conductas propias para evitar impulsos irracionales dentro del aula para luego utilizarlas con las personas fuera de la escuela. Es tarea del docente reforzar e impulsar actitudes que favorezcan la convivencia entre los integrantes del grupo, crear vínculos afectivos y de confianza con sus alumnos para que éstos se sientan en cordialidad con él y sus compañeros. Educar de una manera afectiva permitirá que los alumnos disfruten de su estancia en la escuela, haciendo más provechosa e integral su educación para formar alumnos competentes al terminarla. La educación emocional promovida en el presente les servirá en un futuro para ser individuos alegres, emprendedores, seguros de sí mismos, extrovertidos y perfectamente incorporados a la vida en sociedad brindándoles la oportunidad de cumplir sus metas emprendidas. También para favorecer la inteligencia emocional en los alumnos, es de suma importancia que el maestro conozca acerca de la etapa de desarrollo en que se encuentran, así como las principales características que la identifican. Sería ideal que la educación impartida en la escuela tomara en cuenta los intereses del niño, vinculándolos con los contenidos de los programas de estudio para lograr aprendizajes más significativos y buscar la forma de educar de una manera más aplicable a la realidad donde el alumno se desenvuelve. La infancia media es la etapa comprendida de los 6 a los 11 años, durante ésta el cerebro del niño se desarrolla de una manera cognoscitiva mayor a las etapas anteriores, comienzan a crear lazos de amistad marcados dentro de los grupos donde se desenvuelve, sus habilidades motoras se definen, desarrollan conceptos espaciales, causales, categóricos y de resolución de problemas; se concentran por más tiempo y aumentan su atención en temas de interés. Distinguen el bien del mal y las consecuencias que traen sus actos, también desarrollan el sentido de justicia.
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Los objetivos de la investigación fueron:   



Mejorar la interacción entre compañeros con la implementación de estrategias emocionales dentro del aula Implementar estrategias que favorezcan la integración de los alumnos del grupo. Favorecer la unión del docente con su grupo por medio de estrategias emocionales.



Mediante la presente investigación, no se pretendió dar un cambio total, mágico y rápido, sino poco a poco, se requiere de tiempo para cambiar hábitos y costumbres así como la práctica diaria y constante. En la presente reforma educativa se pretende desarrollar competencias que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores que ayudarán a los alumnos a enfrentarse a los problemas que se le presenten con éxito y seguridad. Cuando el profesor sepa educar afectivamente, los alumnos disfrutarán más en la escuela, tendrán un mejor rendimiento académico por el ambiente de confianza y una mejora de la creatividad, se sentirán motivados por aprender y realizar las actividades propuestas en el aula. Investigaciones previas El tema a investigar ha sido abordado en diferentes momentos por algunos investigadores dada su importancia en el desarrollo de los niños, como Shaffer (2002) menciona que a lo largo de la primaria el niño va conociendo más a fondo las reglas sociales, se entera de cuáles emociones expresar y cuáles suprimir, sobre todo en ciertas situaciones sociales, es por eso que el docente debe conocer las diversas investigaciones que se han hecho para comprender la importancia de conocer sobre el tema y llevarlo a la práctica. Algunas investigaciones realizadas en años recientes en centros escolares de diferentes niveles educativos en los que se ha utilizado la inteligencia emocional para favorecer variadas situaciones importantes en cualquier tipo de convivencia y desarrollo en sociedad. Las investigaciones se presentan en orden cronológico, además se hace una breve presentación del tema, los propósitos que se plantearon y resultados obtenidos (Cuadro 1). Cuadro 1.- Investigaciones previas Autor y año Tema Claudia Ordoñez Sifuentes 2003



Faustina Isabel Castillo Zambrano 2007



Propósitos u Objetivos



Resultados



Mancuernas Favorecer la estabilidad emocional en El haber trabajado con emociones y pedagógicas siglo padres y alumnos para beneficiar su rasgos de la personalidad bajo un clima XXI: Hacia una calidad de vida. de respeto y responsabilidad, permitió educación Desarrollar habilidades sociales e crear en los involucrados una conciencia emocional en el individuales para enfrentar los retos de la de acción en hábitos actitudes y valores, favorecimiento de la vida diaria que sin duda se reflejaron dentro y fuera calidad de vida del centro escolar Contra la violencia, Que los docentes desarrollen en el aula Se observaron diferentes situaciones en eduquemos para la estrategias innovadoras que abordan la las que los docentes lograron reconocer paz. Por ti, por mí y dimensión moral y ética desde la las distintas aplicaciones que tiene el por todo el mundo: resolución de conflictos proyecto Contra la violencia para un estudio de caso Reconocer las distintas concepciones que prevenir diferente situaciones que se en la escuela tienen los maestros sobre el proyecto presentan en las escuelas así como una primaria Contra la violencia concientización en los alumnos sobre el
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Interpretar expectativas de los docentes uso de otros métodos para resolver en el proyecto conflictos Conocer la práctica que generan los maestros a partir de la interpretación de un proyecto institucional Valorar los significados del Proyecto en la escuela primaria de Iztapalapa a partir de la práctica que generan los actores Maricarmen La inteligencia Desarrollar en el maestro la noción de El curso–taller pudo ayudar a las Bárcenas emocional como Inteligencia Emocional para su aplicación docentes a conocer más afondo el tema Gutiérrez alternativa para y práctica dentro del aula de Inteligencia Emocional y de igual renovar la práctica Diseñar soluciones creativas e manera se aplicaron las estrategias Alejandra docente en la innovadoras en función del contexto en sugeridas en el salón de clases las cuales Virginia Rivas educación básica el que actúa a partir de la comprensión en algunos casos fueron de respuesta Díaz auténtica de las distintas temáticas satisfactoria 2007 estudiadas Por lo tanto de este trabajo de investigación concluimos que la Inteligencia Emocional es importante dentro del desarrollo de las personas y que estas a su vez la pueden desarrollar mejor dentro del ámbito educativo cuando los docentes la conocen y la aplican en su persona para posteriormente transmitirla a sus alumnos Mónica El autocontrol y el Mejorar la práctica en lugar de generar Este proceso permitió que se pudieran Germaine manejo de nuevos conocimientos. La investigación- aplicar y vivenciar acciones tanto en los Espinosa sentimientos y acción perfecciona la práctica mediante momentos de las actividades dirigidas, Marín emociones como el desarrollo de las capacidades de como en las actividades libres como los 2008 herramienta para discriminación y de juicio del profesional recreos, en las que se pudo observar que disminuir los índices en situaciones concretas, complejas y los niños lograron mejorar sus relaciones de violencia en los humanas entre compañeros, siendo más niños y niñas de 5 y negociadores y tolerantes, evitando 6 años de edad del llegar a los rasgos de violencia y agresión jardín de niños para resolver un conflicto o problemática Ramón López Velarde Ralger Ilescas La violencia en las Tiene como objetivo principal hacer una La difusión y sensibilización a los alumnos Vargas aulas de educación revisión sobre los tipos de violencia que sobre el grave problema que representa 2009 primaria: propuesta se presentan en las escuelas. la presencia de la violencia en la primaria taller para la Verificar si la violencia y la agresión así la reflexión de los actos y el proceder sensibilización de tienen un mismo significado o bien que de cada uno de los actores educativos. profesores y se utilizan para definir diferentes alumnos sucesos. Organizar un taller que ayude a estudiantes de primaria a prevenir y detectar los diferentes tipos de violencia.



No sólo en México se le ha brindado importancia a este tema, sino que éste se ha generalizado en varias naciones. Desde hace algún tiempo, cuando el autor estadounidense Goleman (1997) comenzó a difundir este tipo de inteligencia, se han hecho diversas propuestas pedagógicas o didácticas para promover una relación más armónica enfocada en el control y manejo de los sentimientos.
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Referentes teóricos Las emociones son impulsos que llevan a actuar de tal o cual forma según la necesidad que se presente, éstas conducen a lograr la demostración de los sentimientos o pensamientos que incitan a actuar de forma adecuada de acuerdo a la ocasión. La inteligencia emocional permite manejar de una manera adecuada los sentimientos, sin dejarse llevar por impulsos que en ocasiones afectan a los semejantes con acciones agresivas o arrebatadas. El concepto de inteligencia emocional lo han manejado diversos autores a lo largo de la historia cuando se comenzó a tratar de dar explicación al origen de las emociones que diferencian a los seres humanos de los animales. Joseph LeDoux, citado por Goleman (2009), trató de explicar las emociones de una manera más práctica, explica las emociones humanas por medio de reacciones químicas del cerebro centrándose en el miedo que es la emoción que se mide más fácilmente. Gardner (1998) menciona que el cerebro funciona con varios tipos de inteligencia que determinan el funcionamiento de los individuos, el coeficiente intelectual no es lo más importante como en años anteriores se creía, sino que se debe tomar en cuenta también la inteligencia emocional la cual complementa al intelecto, permitiéndole hacer una unión perfecta para desarrollarse cotidianamente. Pensando de cierta manera, quizá utópica, si se implementara la aplicación de la inteligencia emocional la sociedad se vería recuperada en los valores poco practicados en estos tiempos. Las investigaciones de Gardner y Goleman (1997) conceptualizan la inteligencia emocional como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de buscar la solución de problemas a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de regular los propios estados de ánimo, de evitar que las emociones negativas interfieran con la capacidad de pensar racionalmente y la capacidad de ser empático y confiar en los demás; dominando estos impulsos y estas acciones los individuos podrán tener relaciones afectivas de calidad influyendo en los otros ámbitos de la vida. El aprendizaje emocional se da desde los primeros momentos de vida, aunque algunos investigadores creen que desde el vientre materno y se extiende a lo largo de la infancia, los principales intercambios emocionales son recibidos de sus padres de manera consciente o inconsciente determinando con esto las conductas, las actitudes y las capacidades emocionales que el niño reflejará en los ámbitos sociales y educativos que lo rodearán a lo largo de su vida. Más allá de la necesidad de educar cognoscitivamente en la escuela se debería alfabetizar emocionalmente como propone Goleman (1997), para lograr una educación verdaderamente integral enseñando al niño lecciones que sean esenciales para vivir. El maestro debe aprovechar cualquier espacio para desarrollar en el niño la inteligencia emocional que le servirá para solucionar las situaciones que se les presenten. Los hombres que poseen este tipo de inteligencias son socialmente equilibrados, incorporados, alegres, emprendedores, extrovertidos, entre otras cosas, que les permiten desarrollarse eficazmente en la sociedad, también son considerados con sus iguales, respetuosos, viven conformes consigo mismos y son capaces de ayudar a otros seres. La influencia del maestro y de la familia ayudará al niño a desarrollar su personalidad con base en lo observado y a su manera de pensar, al respecto, Bandura citado por Papalia (2009), sostiene que los vínculos entre personas, comportamientos y ambientes son bidireccionales y los niños pueden influir en su ambiente en virtud de su personalidad, contrariando a Skinner que decía que el ambiente moldea la personalidad del niño, con esto se puede observar la importancia de que el maestro brinde un ambiente
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agradable en el que los alumnos puedan desarrollarse libremente y tratando de implementar en las aulas una educación no sólo cognoscitiva sino emocional. Para el desarrollo de esta investigación se ha decidido darle respuesta principalmente al siguiente cuestionamiento: ¿Cómo implementar la inteligencia emocional en el aula para favorecer la integración grupal? Preguntas secundarias de investigación ¿Cómo mejorar la interacción entre alumnos, mediante la implementación de estrategias emocionales dentro del aula? ¿Qué estrategias implementar para que se dé la integración de los alumnos de un grupo? ¿Cuáles actividades son favorables para mejorar la interacción del docente con su grupo? MATERIALES Y MÉTODOS La escuela donde se realizó la investigación se encuentra ubicada en la ciudad de Delicias, uno de los 67 municipios del estado de Chihuahua, México. Para la investigación se decidió trabajar con un grupo de la Escuela Primaria Emiliano Zapata donde los grupos son poco numerosos, su nivel económico varía de medio a bajo y la mayoría de los padres trabaja durante las horas en que sus hijos permanecen en la escuela. El grupo de tercero A, en el que se efectuó la investigación, está formado por 21 alumnos en total, de los cuales 12 son hombres y 9 son mujeres, están entre los 7 y 8 años de edad. Los alumnos del grupo presentan características únicas y particulares como cada ser humano, se observan algunos niños que no logran integrarse de manera total al grupo y son relegados por sus compañeros respondiendo con agresiones físicas o verbales que lastiman a los demás, dentro del grupo hay también algunos alumnos muy tímidos que se les dificulta socializar y participar en clase pero la mayoría son desenvueltos y participativos. Los alumnos que asisten a la escuela son de clases baja y media, muchos viven en colonias cercanas a la institución como Loma de Pérez, Del empleado, Centro, algunos ranchos aledaños a la ciudad y un pequeño número de la población escolar acuden de distintos sectores de la ciudad. Según Piaget, citado por (Beard, 1971) los alumnos se encuentran en la etapa de las operaciones concretas que comprende de los 7 a los 11 años, a esta edad disminuye el egocentrismo, juega con compañeros de manera cooperativa, los niños clasifican, forman series, localizan y crean relaciones simétricas, utilizan operaciones lógicas para resolver problemas, utiliza símbolos de modo lógico, comprende la cantidad numérica de longitud y volúmenes además lo aplica al pensar en objetos y acontecimientos que ha experimentado. Para Freud (1964) estos alumnos se encuentran en el periodo de latencia que comprende de alrededor de los 6 u 8 años hasta la adolescencia, donde el desarrollo sexual del niño pasa por un periodo de regresión donde el superyó está más organizado y comienza a imponer principios morales a su comportamiento haciendo posible la apropiación de la cultura, el desarrollo de amistades, valores y roles sociales. Es posible que en esta etapa el niño se aparte del sexo opuesto para relacionarse directamente con personas de su mismo sexo por compartir gustos y sentirse en confianza. La finalidad de la educación es desarrollar integralmente al individuo cognoscitivo, física y emocionalmente, para formar mejores ciudadanos. Por ello es necesario hacer hincapié en que el
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docente no sólo es un mero transmisor de conocimientos, sino que puede brindar una educación emocional a sus alumnos; sin embargo, no es posible dar lo que no se posee, es necesario que como educadores aprendan a desarrollar la inteligencia emocional. Métodos La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, el cual busca interpretar fenómenos presentes dentro de un grupo, ya sea que lo afecten o lo hagan distinguirse de los demás. Se efectuó con el método Investigación-acción, que se destaca por ser un modelo que desarrolla una actividad en grupos, con el fin de analizar y buscar la manera de cambiar sus circunstancias, haciendo una práctica reflexiva. El método investigación acción es definido, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), como el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción de la misma, por esta razón se decidió recurrir a este método que permitirá hacer un análisis de las situaciones presentes y a la vez transformarlas; es importante brindar la importancia al análisis de las prácticas que se llevan a cabo diariamente en la labor docente. Este método se puede considerar como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Tiene como propósito describir las situaciones, explorar las causas por las que se dan los fenómenos para comprender los problemas que se presentan; su propósito no es primordialmente generador de conocimiento, sino que pretende buscar una explicación a las prácticas sociales y los valores que la integran con la finalidad de explicarlos para reconstruir las prácticas y los discursos, progresivamente pretende generar cambios más amplios en su mayoría sociales. La investigación realizada en este trabajo se hizo desde el paradigma Ideológico o Crítico, ya que con base en la observación realizada de los fenómenos ocurridos dentro del salón de clases se trataron de explicar las situaciones, apoyándose en este análisis se diseñaron y aplicaron diversas estrategias que ayudan a trasformar las prácticas de docencia y mejorar las interrelaciones entre compañeros y la maestra del grupo, además del involucramiento en el trabajo emocional. El análisis e interpretación de la información se basó en diferentes teorías ya comprobadas, los datos que se recabaron y analizaron dentro del estudio buscaron la interpretación y transformación de las interacciones que se presentaron en el grupo de estudio, para mejorar el ambiente de trabajo entre los alumnos, intentando también disminuir el rechazo y violencia que se presentaba. Técnicas e instrumentos de la investigación Para obtener información se realizaron observaciones que se registraron en el diario de campo, situaciones que ocurren diariamente, en éste se captaron los significados y las relaciones sociales de los alumnos del grupo. Otra de las herramientas que fueron utilizadas para recabar datos útiles para la realización de la investigación fue el cuestionario y la ficha de identificación del alumno, la primera fue necesaria su aplicación para identificar ciertos datos que no son apreciables sólo con la observación, además que por falta de espacio y tiempo para hacer entrevistas individuales a padres de familia y alumnos, se les aplicó un pequeño cuestionario en el cual se abordaron temas relacionados con la conformación de las familias,
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ocupaciones y gustos de los alumnos. La ficha de identificación recabó algunos otros detalles relacionados con los hábitos de los alumnos y otros datos que sirvieron sólo como información para el trabajo diario. Método de análisis Para analizar los datos arrojados se utilizó el Método de Sistematización de la Práctica de María Mercedes Gagneten (1990), quien lo conceptualiza como un método como un conjunto de procedimientos que permite el logro de determinado fin, por medio del que se hace la conversión de la práctica sin alterar la verdad contenida en la práctica. Esta propuesta teórica brinda un diseño pedagógico que permite reflexionar sobre las prácticas cotidianas y una manera de producir y gestionar conocimientos a partir de lo que hacemos. El principal objetivo de este método es renovar las estrategias cotidianas, partiendo de la reflexión en tanto que se continúa con el desarrollo de las prácticas, permitiendo alcanzar una mejor apropiación de las técnicas que mejorarán el trabajo realizado a lo largo del quehacer educativo. El método mencionado se realiza en siete fases consideradas indispensables, cumpliendo cada una con cierta función específica que sirve de fundamento para la siguiente (Cuadro 2).



Cuadro 2.- Fases de análisis (Gagneten, 1990) Fase Reconstrucción Análisis



Qué dice Gagneten que se hace Describe qué y cómo se realiza durante el proceso de investigación, entra una mezcla de lo subjetivo con lo objetivo. Ayuda a reflexionar con la teoría y la práctica acerca de la práctica profesional Distingue y separa los elementos para ver lo que hace cada uno de los integrantes del grupo de análisis, el investigador, los sujetos y las prácticas realizadas



Interpretación



Busca apoyo teórico desde puntos de vista de investigadores de diferentes ramas de las ciencias para trascender en la realidad social, busca llegar a una explicación globalizada



Conceptualización



Hace una aproximación a lo concreto buscando la explicación de las causas de ciertas situaciones que se presentan en el medio, la manera en que se desarrollan, además de reforzarla con teoría que apoye estas afirmaciones



Generalización



Confronta las conceptualizaciones de las fases anteriores, permite inferir algunas deducciones contrastando los conceptos elementales con experiencias similares ocurridas en la práctica profesional



Conclusiones



Establece una relación objetiva entre la práctica real y el contexto, con la evaluación de los resultados de las estrategias utilizadas para el análisis



Propuestas



Proporciona soluciones alternativas que surgen de los obstáculos presentados en las situaciones puestas en marcha durante la práctica



Este método de análisis permite al profesional analizar de manera profunda su práctica, confrontándola con la teoría propuesta por diversos autores que le ayudarán a diseñar estrategias con orientación científica para lograr mejores resultados en su quehacer diario. Reconstrucción de la práctica
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La reconstrucción de la práctica se realizó a través de varias técnicas de investigación como lo fueron las matrices de evaluación, observación participativa, evidencias de trabajo de los niños, aplicación de estrategias didácticas relacionadas con los temas o de manera aislada, diario de campo, entre otras cosas que sirvieron de apoyo para la realización de esta reconstrucción del trabajo realizado durante el ciclo escolar. Con la utilización de estas técnicas de investigación se lograron conocer las diferentes formas de ser de los alumnos e identificar ciertos detalles familiares de interés que permitieron comprender mejor la forma de actuar de algunos de ellos para dar paso al planteamiento de estrategias que sirvieron para desarrollar algunos aspectos que apoyaban el fomento de la inteligencia emocional.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Como lo menciona Goleman (1995) a lo largo de la historia de la humanidad se ha intentado dominar, someter y manipular la vida emocional con diversas leyes y declaraciones que proporcionan reglas que las personas deben seguir para estar dentro de los parámetros aceptables en la cultura que viven, pero a pesar de todas estas limitaciones impuestas el ser humano es dominado por la pasión y sus impulsos, dejando de lado la mayoría de estas reglas, estas reacciones han llevado a muchos estudiosos a la búsqueda de razones psicológicas y biológicas que permitan comprender y adecuar las emociones de las personas. Actualmente en las escuelas de México, se da una gran importancia al coeficiente intelectual y al conocimiento academicista, que es medido con exámenes; esto se debe a que las personas consideran que es la manera más eficiente y tangible de conocer el nivel educativo; de esta forma dejan de lado lo importante que es ampliar las capacidades propias del individuo y la importancia de las relaciones afectivas que se crean en las aulas. Sólo unos pocos de los padres de familia de grupo de estudio demuestran interés en el desarrollo emocional de sus hijos, al acercarse a la maestra se enfocaban en preguntar sobre sus avances cuantitativos. El aprendizaje emocional es el proceso mediante el que los adultos educan a los más pequeños, dando un sentido de importancia a los sentimientos para lograr que el niño se desenvuelva de forma segura en su convivencia diaria consigo mismo, además de hacerlo dentro y fuera del contexto familiar. Éste último es el primero en educar al niño y la escuela es donde debe reforzar lo aprendido en casa, para aplicarlo a lo largo de su vida. La educación emocional no debe ser sinónimo de consentir al máximo al niño, sino hacerle conciencia de lo importante que es valorarse a sí mismo, expresar lo que siente, respetar y comprender a los demás y no actuar de manera impulsiva al presentarse alguna frustración en su vida. En los planteamientos curriculares más actuales se ha tratado de poner atención en temas referentes al aspecto emocional y dar oportunidad al maestro para desarrollar las clases de manera activa donde pueda desarrollar las habilidades emocionales del alumno incluyendo también sus preferencias. Es necesario que el docente desde un inicio establezca en el aula un ambiente de confianza con alumnos y padres de familia, para en conjunto lograr una orientación adecuada para los niños. Mejorando las relaciones que se desarrollan en el grupo se tendrán entornos más adecuados de trabajo, aunque no hay que olvidar que un ciclo escolar no será suficiente para reeducar al niño en el aspecto emocional, sino que es un trabajo arduo de la sociedad en conjunto.
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La presente investigación sirvió como una experiencia enriquecedora, pero sobre todo generadora de nuevas ideas y conocimientos que han permitido la revaloración de la práctica cotidiana para comprender muchas de las situaciones conflictivas que se presentan en los salones de clase y que en ocasiones se pretenden resolver sólo con castigos o sanciones que no serán una solución para futuros eventos, es mejor disipar éstos con estrategias que permitan al alumno reflexionar acerca de sus reacciones, para luego aplicar lo aprendido en diversas situaciones de su vida. Durante el planteamiento de la investigación surgieron algunos cuestionamientos a los cuales se trató de dar respuesta con la aplicación de estrategias para el reforzamiento de la integración grupal por medio de la inteligencia emocional y la teoría relacionada con el tema. Se procederá a describir las conclusiones respecto a los resultados obtenidos, con el propósito de dar a conocer lo observado y los efectos conseguidos con esta investigación, esperando que sirvan para diversos propósitos educativos. Después de observar la interacción inicial del grupo, se apreció que es regular en las aulas que existan subgrupos que no se mezclan entre sí y esto ocasionaba una separación interna que derivaba en ciertos conflictos que interferían en el desarrollo de las actividades escolares tanto grupales, como por equipo, los alumnos no tenían la confianza de expresar lo que pensaban por temor a burlas o a equivocarse, a excepción de unos pocos niños que fueron desinhibidos desde un principio. Al pasar el tiempo los alumnos aprendieron a interactuar con compañeros ajenos a su círculo amistoso. También brindarles libertades mientras se les explica la importancia de controlar acciones ellos reflexionan por sí mismos y lo logran. Un problema que no se logró erradicar, aunque sí disminuir en cierto grado, fue la violencia ejercida por uno de los alumnos hacia los demás niños del grupo, quienes intentaban integrarlo pero él estaba a la defensiva y respondía con golpes e insultos ante la más mínima muestra de contradicción que se le hacía. Durante el ciclo se habló con la mamá de este alumno para convenir la manera de solucionar estos conflictos, pero no se tuvo una repuesta favorable, ella decía que haría lo posible pero no las hacía. El problema estaba en el hogar ya que sus hermanos que estaban en otros grados tenían los mismos conflictos. Estos resultados tal vez no fueron evidentes al instante pero se recibieron comentarios de las madres de familia que observaron cambios en alumnos poco comunicativos, que poco a poco fueron desenvolviéndose más con niños de su edad, con sus padres y hermanos. Durante la realización de esta investigación se observaron diferentes reacciones e interacciones entre los alumnos del grupo y los padres y madres de familia. Platicando con los niños, la mayoría de ellos disminuyeron sus conflictos sin utilizar la violencia. Se logró un ambiente de libertad y seguridad dentro del aula. Se tuvo un avance significativo en cuanto a la confianza de los alumnos hacia el maestro, ellos se sentían seguros de acercarse a platicar sobre diversos temas que les afectaban o para pedir algún consejo para resolver situaciones difíciles ya sea en la casa o en la escuela.



CONCLUSIONES Al surgir algún problema entre los alumnos dentro del grupo, una de las estrategias que se implementó de manera permanente fue tomar en cuenta la participación grupal, se escuchaban los argumentos de
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todos los involucrados y en plenaria se comentaba cuál sería la manera de solucionar el conflicto. En un principio esto fue difícil, pero después de algunas ocasiones de utilizar esta estrategia, fueron disminuyendo las muestras de violencia. Los niños de esta edad son en cierta forma moldeables y al platicar con ellos de sus gustos e intereses crean vínculos emocionales con el docente, si se les brinda un espacio en el que se les permita expresarse y dar a conocer sus sentimientos de manera abierta, van adquiriendo confianza dentro del grupo de trabajo, pero es necesario que trabajar en conjunto en el aula y en el hogar. Si en la casa se hace lo correspondiente en la escuela será muy difícil. Con el trabajo realizado en el ciclo escolar mejoró la relación afectiva que existía entre los alumnos y con el docente, se trabajó de manera directa las emociones propias y colectivas del grupo fomentando la empatía y autocontrol de los alumnos, creándose un ambiente más armonioso para las labores educativas, se le proporcionó al niño mayor seguridad para desenvolverse en el aula. Esta investigación fue satisfactoria aunque no se logró el cumplimiento de los propósitos con la totalidad del grupo, se tuvieron resultados placenteros y cambios considerables en algunos alumnos en los que fue evidente el incremento de su seguridad personal. Es importante que el docente cree vínculos afectivos con sus alumnos para que comprenda sus formas de ser y pensar, esto no significa que dejará de lado su labor educativa, sino que la enriquecerá. Se concluyó que la inteligencia emocional se debe trabajar en conjunto con los padres de familia para que ésta tenga resultados más efectivos. Los alumnos que en casa tienen una relación afectiva estrecha, se relacionan más favorablemente con sus compañeros, tienen seguridad en sí mismos y respetan a los individuos que los rodean. En la escuela el docente es el responsable de reforzar estas actitudes y propiciar su desarrollo emocional. Para constituir sociedades integradas y libres de violencia se deben fomentar valores que formen ciudadanos no sólo competentes cognoscitivamente, sino que también desarrollen el aspecto emocional.
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RESUMEN El mundo contemporáneo demanda un perfeccionamiento en los perfiles de formación de los docentes en la educación básica, el que debe corresponderse con los modelos curriculares vigentes. Por lo cual se hace imprescindible la especialización docente por campos formativos, como una vía de preparación teórica para concretar en la práctica y de manera efectiva el diseño curricular vigente. El objetivo de este artículo es argumentar la necesidad y las ventajas que tendría la especialización de los docentes por campos formativos, se presentan algunas de las problemáticas que se manifiestan en la educación escolar actual y que ninguna transformación curricular por sí sola puede erradicar, y se argumentan las ventajas que tendría la especialización de los docentes para elevar la calidad de la educación básica mexicana. Palabras clave: capacitación, diseño curricular, calidad de la educación. SUMMARY The contemporary world demands an improvement in the training profiles of teachers in basic education, which must match the existing curriculum models. Therefore it is essential teacher training specialization fields as a way of theoretical preparation to realize in practice and effectively the existing curriculum. The aim of this paper is to argue the need and the benefits that would specialization of teachers by training fields, are some of the problems that are manifested in the current school education and no curriculum changes alone can eradicate, and They would argue the benefits of specialization of teachers to improve the quality of Mexican basic education. Key words: training, curriculum design, quality of education.



INTRODUCCIÓN La educación básica en México incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria; por lo cual es un subsistema educativo sumamente importante, producto a que integra los procesos de instrucción, educación y desarrollo cultural de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran entre los 3 y 14 años de edad. Los procesos de instrucción, educación y desarrollo cultural de los alumnos en la educación básica mexicana tiene como fundamentos los documentos emanados de la Secretaria de Educación Pública; se sustenta, además, en los conocidos pilares de la educación para el siglo XXI planteados en el Informe Delors a la UNESCO: “La educación encierra un tesoro” (Delors, 1996) y en el documento denominado Recibido: 27 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 177-185.
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“Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”, firmado por los ministros de Educación de Iberoamérica en mayo de 2008, en El Salvador. En los mencionados documentos se plantea que la educación básica demanda de una coherencia entre todos los elementos del currículo, así como transformaciones profundas en el modo de actuar profesional de los docentes. Por ello el aprender a: conocer, hacer, convivir y ser; desempeñan un papel integrador de los objetivos y fines escolares en función de preparar a los niños, niñas y adolescentes para la vida. Sin embargo, la educación básica mexicana está lejos de alcanzar los objetivos planteados en los documentos referenciados; por ello las autoridades educativas se han propuesto realizar una nueva propuesta curricular con el fin de alcanzar las metas y compromisos que se han establecido con instancias internacionales y con toda la sociedad. No obstante, a la validez de cualquier propuesta curricular y reconociendo que las actualizaciones de estas son necesarias para evitar la obsolescencia del currículo, y mantener su adecuada renovación en correspondencia con el desarrollo científico – cultural de la sociedad; es necesario reconocer que ninguna transformación curricular, por sí sola puede elevar la calidad de la educación escolar básica, de ahí la importancia de que se acompañe de adecuadas formas de capacitación y profesionalización de los docentes. Por lo tanto para alcanzar las metas y compromisos asumidos y elevar la calidad de la educación básica mexicana se necesita especializar a los docentes por campos formativos. Si bien el vigente Plan de estudio en la Educación Básica (SEP, 2011), o la nueva Propuesta Curricular para este subsistema educativo (SEP, 2016); reflejan los rasgos del perfil de egreso que debe ser alcanzado por el alumnado al concluir cada nivel; así como identifican las condiciones necesarias que deben cumplir los docentes para gestionar el currículo; aún no se reconoce la importancia y la necesidad de la especialización docente por campo formativo. En estas condiciones, la especialización de los docentes por campos formativos contribuiría a evitar algunos de los dogmas y problemáticas que se manifiestan hoy en la educación escolar mexicana y que ninguna transformación curricular por sí sola puede erradicar; entre estos se pueden mencionar: 



   



Una proporción considerable de docentes han sido formados profesionalmente, mediante programas que necesitan ser actualizados y perfeccionados, por lo que arrastran carencias y ausencia de su propia formación inicial, que deben ser superadas como parte de la necesaria especialización por campos formativos; Persiste el estereotipo, bastante generalizado, de repetir años tras años el contenido de los programas de estudio y con los mismos métodos escolásticos a diferentes generaciones de alumnos; Se pondera, en las clases, la trasmisión de información, por encima del desarrollo de habilidades y valores; por lo que no todos los docentes están en condiciones de facilitar que sus alumnos aprendan a aprender. Como norma, los problemas presentes en la práctica y en la vida social de los alumnos, así como los preconceptos que estos conocen, no son el punto de partida para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La ausencia de una efectiva especialización docente por campos formativos ha generado en muchos docentes la opinión de que el principal resultado de su labor profesional es la
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instrucción y no la educación; por lo que los perciben como procesos independientes; cuando en la educación escolar conforman una unidad dialéctica. Las problemáticas enunciadas permiten concentrar el objetivo de este artículo en argumentar la necesidad y las ventajas que tendría la especialización de los docentes por campos formativos en la educación básica mexicana, como vía para concretar en la práctica el modelo curricular vigente o el perspectivo. Este objetivo estipula el hecho de que no son suficientes los cambios y transformaciones curriculares, sino se acompañan de la necesaria capacitación de los docentes; en este caso, la propuesta de especialización por campos formativos contribuiría a elevar la calidad de la actuación profesional y sentaría las bases para que cada docente esté mejor preparado en función de incrementar el papel activo de los alumnos en las clases, y que éstas, sean fuentes de un aprendizaje significativo y para la vida, como lo demandan la sociedad mexicana y los acuerdos internacionales asumidos. MATERIALES Y MÉTODOS Los cambios científicos-culturales que ha generado el actual siglo XXI, demandan que la educación básica mexicana también se renueve, ya que en la sociedad no es estática, su verdadera esencial es el continuo desarrollo; de ahí que la educación escolar precisa mantenerse al ritmo de las transformaciones sociales, hoy se necesita de docentes que sean capaces de enseñar a aprender, a la vez que acompañen y faciliten el desarrollo integral de la personalidad de sus alumnos; con el objetivo de que posean los conocimientos y valores humanos necesarios que les permita comprender y enfrentar las grandes transformaciones actuales. Ante esta realidad, durante el actual sexenio, Emilio Chuayffet Chemor ex secretario de Educación Pública llevó a cabo varios foros de consulta nacional para revisar el modelo educativo vigente, estos foros se realizaron de febrero a junio de 2014. La convocatoria era dirigida a los diversos colaboradores y participantes en la educación básica, media superior y normal del país, obteniendo como resultado la intervención de investigadores prestigiados en materia educativa, docentes, autoridades educativas locales, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. Como resultado de estos foros se ha difundido una versión preliminar -aún no se ha hecho oficial por las autoridades educativas- de la “Propuesta Curricular para la Educación Básica 2016”, la cual contiene cambios relevantes que todo docente debe identificar para integrarlos a su práctica educativa y con ello, alcanzar la anhelada calidad en la educación escolar. Este nuevo modelo presenta una secuencia lógica de contenidos y otorga algunas sugerencias para su implementación. Dicha propuesta tiene el sustento legal en el Artículo 3° Constitucional y las leyes secundarias que acompañan la reforma educativa. En sus primeras páginas de dicha propuesta menciona la necesidad de renovar el currículo ya que las evaluaciones nacionales e internacionales manifiestan que una gran cantidad del porcentaje de los alumnos egresados no logran desarrollar la totalidad de rasgos del perfil de egreso, así mismo enfatiza en la necesidad de la transformación de la cultura pedagógica para que los educadores formen con calidad a los alumnos. La implementación de la propuesta responde al planteamiento pedagógico sustentado en el Marco Global de Dominios de Aprendizaje (UNESCO. 2013), en cual se establecen los siete dominios:
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Bienestar físico Social y emocional Cultura y artes Alfabetismo y comunicación Perspectivas de lectura y cognición Conocimientos básicos de aritmética y matemática Ciencia y tecnología



La propuesta responde a las necesidades actuales de que demanda la educación y la sociedad, para ello divide la malla curricular en tres apartados: 1. Aprendizaje clave (que incluye campos formativos y asignaturas); 2. Desarrollo personal y social (que incluye áreas de Desarrollo corporal y salud, Desarrollo artístico y creatividad, y Desarrollo emocional) 3. Autonomía Curricular. El “Aprendizaje clave” es considerado el primer componente, en el cual se incluye los contenidos fundamentales que sirve para lograr el perfil de egreso de los alumnos de la Educación Básica, además se hace un eje indispensable para las evaluaciones estandarizadas que habrá de resolver alumnos y maestros. En la actual propuesta curricular 2016 se entiende por Aprendizaje clave al conjunto de contenidos, habilidades y valores fundamentales que se adquieren específicamente en la escuela...La adquisición posibilita a la persona al desarrollo de un proyecto de vida a futuro y disminuye el riesgo de ser excluida socialmente (SEP, 2016). Estos aprendizajes buscan potenciar el crecimiento de la dimensión cognitiva del estudiante y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. En el segundo componente y no menos importante llamado “Desarrollo personal y social”, se expone como un complemento a los diferentes Aprendizajes clave. Busca que el individuo tenga un desarrollo integral en las diferentes áreas de la salud y el cuerpo humano. En el último componente de nombre “Autonomía curricular”, se distribuye en cinco ámbitos: Profundización de Aprendizaje clave; Ampliación del Desarrollo personal y social; Nuevos contenidos regionales y locales; e Impulso a proyectos de impacto social. Se plantea que cada institución educativa decida una parte del currículo, por ejemplo, en preescolar decidirán entre el 15 y 50 por ciento, en primaria del 11 al 43 por ciento, mientras que en secundaria es menos flexible al otorgar un rango entre el 14 y 33 por ciento. Lo anteriormente expuesto evidencia algunas de las características de la nueva propuesta curricular para la educación básica mexicana; la que será muy difícil concretar en la práctica, sino es acompaña de una efectiva especialización de los docentes por campo formativos. La importancia de concretar una especialización profesional en los docentes por campos formativo radica en que dichos componentes curriculares, permiten identificar los contenidos primordiales para el aprendizaje de los alumnos y facilitan el reconocimiento del papel facilitador que deben desempeñar los docentes en función del desarrollo cultural de la personalidad; por lo que son esenciales para elevar la calidad de la educación básica mexicana.
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La especialización docente en la educación escolar debe analizar la teoría educativa básica, y concentrase en los aspectos prácticos que necesitan los docentes en función del diagnóstico de sus alumnos, su realidad escolar y la elevación de la calidad de su profesionalidad pedagógica en función de los Aprendizajes clave. Como componentes curriculares los campos formativos en la educación básica introducen y establecen el carácter interactivo y multidireccional que tiene el aprendizaje escolar; por lo que se vinculan directamente con la preparación para la vida y la formación de los valores que se destacan en los documentos normativos. En el complejo contexto social y educativo contemporáneo, la especialización de los docentes por campos formativos, contribuiría a solventar las deficiencias y carencias que se manifiestan en los actuales programas formativos de docentes, de manera tal, que los maestros pudieran evidenciar elevados niveles profesionales y las habilidades pedagógicas necesarias para acompañar el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de la personalidad de sus alumnos. Desde el punto de vista conceptual la especialización docente ha sido abordada, desde diferentes puntos de vistas, por la Pedagogía y la Psicología a lo largo de la historia de la educación escolar. En México han sido desarrolladas diferentes modalidades de especialización, tanto en el sector público, como en el privado, las que se han centrado en la preparación de los maestros para impartir los contenidos y las prácticas psicopedagógicas. Resulta imprescindible, entonces, destacar el concepto de especialización docente y sus diferencias con la definición de formación profesional; diferentes autores han hecho mención a estos conceptos. Para Cheaybar (1999) la formación es el proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos para lograr la profesionalización de la docencia. El Dr. chileno Oscar Barrios (2008) asegura la formación docente ha sido materia de innumerables análisis y discusiones, desde los factores explícitos e implícitos para la determinación del perfil profesional hasta los resultados esperados de la formación. Sin embargo se ha caracterizado por tener su énfasis en la adquisición y dominio de conocimientos, determinándose su calidad según la amplitud de saberes que considera el currículo de formación. Desde esta perspectiva, es fácil determinar las diferencias que se generan entre la formación y la práctica docente. De ahí que el desarrollo de habilidades pedagógicas es mínimo. Por lo que este modelo de formación docente ya no responde a los cambios y demandas de los sistemas educativos, en lo referido a las nuevas exigencias curriculares. Si a los anteriores criterios se suma que actualmente la SEP plantea varios programas y cursos para la formación de docentes en la educación básica; pero no se asume la especialización docente como una vía para elevar los niveles profesionales de los maestros. La especialización docente en México se ha centrado, mayormente, en la Educación Media Superior y la Superior, asumiendo fundamentalmente el trabajo por competencias; un ejemplo de lo anterior son los “Cursos Modulares de Fortalecimiento y Especialización Docente” (SEP-SEMS, 2016). Ante la impronta de los criterios anteriormente expuestos considerando que diariamente se multiplican los conocimientos y la cultura, por lo cual resulta imprescindible que los currículos escolares se
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actualicen periódicamente, es que se plantea la propuesta de incluir la especialización docente como parte de la formación profesional de los docentes de la educación básica. Al respecto los autores consideran a la formación docente como el proceso integral e interdisciplinario que desarrolla los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para que los docentes manifiesten una actuación profesional acorde al as necesidades de sus alumnos y las exigencias sociales. Por lo que la formación docente tiene carácter integral e incluye toda la vida profesional de los docentes, es decir desde los estudios de pregrado, que se desarrollan en las escuelas normales o universidades pedagógicas; hasta la capacitación posgraduada, que enmarca entre sus modalidades a los cursos, los diplomados, las especializaciones, las maestrías y los doctorados. La especialización docente es definida como una de las vías de la formación docente que los prepara, fundamentalmente desde el punto de vista práctico para concretar en la práctica y de manera efectiva el diseño curricular vigente; parte de necesario dominio del contenido de enseñanza y aprendizaje, para elevar la calidad del proceso educativo escolar en general y de las clases en particular, en función de que los docentes sean capaces de que sus alumnos sean capaces de aprender a aprender. La anterior definición identifica que la especialización docente por campo formativo en la educación básica permitiría, que los maestros estén mejor preparados para responder profesionalmente a las siguientes interrogantes:        



¿Qué contenidos curriculares (conceptos, habilidades y valores), deben ser enseñados y aprendidos en cada campo formativo? ¿Para qué deben ser enseñados y aprendidos los contenidos curriculares que forman parte del campo formativo? ¿Los contenidos curriculares de enseñanza y aprendizaje están en función de las necesidades, las características y la realidad social que viven los alumnos? ¿Cómo motivar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos curriculares que forman parte del campo formativo? ¿Cómo hacer que los contenidos curriculares que se enseñan y aprenden cumplan con los objetivos planteados y el encargo social asignado? ¿Cómo vincular el trabajo individual y el grupal en función del aprendizaje de los contenidos curriculares? ¿Las formar de enseñar y de aprender los contenidos curriculares del campo formativo trascienden lo instructivo, en función de lo educativo y la preparación para la vida? ¿Cómo integrar las diferentes formas evaluativas en función de la retroalimentación de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos curriculares?



El hecho de que la especialización docente en la educación básica preparare a los maestros para responder profesionalmente las anteriores interrogantes, demuestra el carácter eminentemente práctico que debe caracterizar a estos programas formativos. La estructura de un programa de especialización por campos formativos en la educación básica debe incluir: 



Diferentes modalidades de estudio: (sesiones presenciales, no presenciales y a distancia).
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Su orientación debe ser profesional, relacionado con las problemáticas que se manifiestan en el proceso de enseñanza - aprendizaje en función de concretar en la práctica el modelo curricular vigente. El objetivo general debe estar enmarcado hacia la preparación profesional práctica de los docentes para que sean capaces de afrontar con mayor preparación científica los retos del proceso de enseñanza – aprendizaje contemporáneo; así como solucionar con mayor eficacia los problemas de la práctica profesional, en función de que sus alumnos aprendan a aprender y se elevan los niveles de calidad en la educación escolar. La fundamentación del programa de especialización debe partir del estudio-diagnóstico de la realidad escolar e incluir los principios pedagógicos que guían al modelo curricular y el enfoque educativo que lo caracteriza y organiza. El perfil de egreso debe responder al modelo curricular vigente en la educación básica e incluir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar una actuación profesional acorde a las demandas sociales. El plan de estudio debe incluir los contenidos que contribuyan al logro del perfil de egreso y, en consecuencia, al objetivo general. La evaluación debe ser continua e incluir variadas modalidades (hetero, auto y coevaluación).



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Entre las ventajas que pondera la puesta en práctica de la especialización docente por campo formativo en la educación básica mexicana se encuentran: 











   



Los docentes especializados serán capaces de desarrollar una didáctica más activa y participativa; el hecho de que aprendan con profundidad el contenido de las asignaturas que comprenden un campo formativo, se elevará la calidad de las clases, lo que influirá positivamente en el aprendizaje significativo de los alumnos. La especialización por campo formativo puede hacer que los docentes alcancen desde el punto de vista científico, lo que se conoce como la informalización de lo formal, es decir educar cuando menos lo espera el alumno, buscar lo espontáneo y evitar la sugestión para que no digan lo que el educador desea escuchar, sino lo que piensan y sienten. Los docentes especializados será capaz de gestionar, asesorar y acompañar el aprendizaje significativo de sus alumnos y colmarán a estos de preguntas, tengan respuestas o no, lo importante es formar personalidades críticas, sino estará muy comprometido el futuro de este gran país. Podrán establecer vínculos entre su práctica profesional y la teoría científica que sustenta el proceso de enseñanza – aprendizaje de los contenidos curriculares. Desarrollarán el proceso de enseñanza y aprendizaje en correspondencia con el modelo curricular; así como podrán diseñar y poner en práctica instrumentos de diagnóstico y evaluación en correspondencia con dicho modelo. Conocerán con profundidad los objetivos, principios y características de las asignaturas y programas que rigen el modelo curricular vigente. Diseñarán proyectos investigativos y estrategias innovadoras para autoperfeccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en función de gestionar que sus alumnos sean capaces de aprender a aprender.
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Trabajarán de manera cooperada con otros docentes especializados en los restantes campos formativos y estarán en condiciones de reflexionar acerca de su práctica profesional. Conocerán al detalle las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas que conforman el campo formativo; las que podrán utilizar en sus clases en función de la formación ética, ciudadana y de valores de los alumnos. Estarán en condiciones de actualizar permanentemente el contenido curricular de estudio, teniendo presente siempre las características de sus estudiantes y lo más novedoso de la ciencia y la cultura contemporánea; lo que evitaría el dogma de repetir año tras año el mismo contenido a diferente generaciones de alumnos. La especialización docente garantizará que los docentes estén preparados profesionalmente para enfrentar cualquier proceso evaluativo, incluso, lo aceptarían sin reparos, como una forma de retroalimentar su actuación profesional.



En el actual siglo lo que más se valora no es cuánto ha aprendido un alumno, de lo que se le ha podido enseñar; sino las potencialidades de desarrollo que posee para aprender constantemente, aplicar lo aprendido, adaptarse a nuevas situaciones e influir en las transformaciones de su contexto de actuación; de ahí la necesidad de mantener actualizado los currículos escolares, en función de responder científicamente a tan altas exigencias. Sin embargo, las transformaciones o actualizaciones curriculares, por sí solas no pueden cumplimentar estos objetivos; de ahí la necesidad de que sean acompañadas por procesos de especialización docentes, lo que elevaría la profesionalidad d este imprescindible personal. Este artículo se ha centrado en argumentar la necesidad y la importancia de realizar procesos de especialización de los docentes por campos formativos en la educación básica mexicana, como una vía esencial para garantizar que los alumnos sean capaces de aprender a aprender y desarrollar una personalidad acorde a las características de la vida contemporánea. Solamente con docentes especializados por campos formativos, podrá ser efectiva cualquier modelo curricular que sea aprobado para la educación básica mexicana, y será un basamento esencial para que el personal docente esté preparado científicamente, para autoperfeccionar su práctica profesional; camino que necesariamente hay que transitar si se quiere elevar la calidad de la educación escolar, reponder a las exigencias de la sociedad y cumplir los compromisos internacionalmente acordados.
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RESUMEN Actualmente la humanidad afronta diversos problemas de índole social, la ausencia de valores y su práctica son un precedente que favorece el desequilibrio de una sociedad. La falta de respeto constituye un deseo indagador en la presente investigación etnográfica, con la intención de favorecer en un análisis crítico documental los vínculos afectivos y la autorregulación de las emociones en el grupo de 5º B de la Escuela Primaria Melchor Ocampo. La investigación centra su estudio con enfoque cualitativo, su contenido analítico describe el escenario que gestan las relaciones interpersonales, los principales resultados indican que existen múltiples los factores que asisten el espacio inhóspito áulico, la mediación, la influencia del núcleo familiar, el contexto geográfico cultural y el nivel de actuación del maestro para crear ambientes de aprendizaje libres de violencia. Palabras clave: respeto, valor, principios morales, autorregulación, familia, convivencia. SUMMARY Today humanity is facing various problems of social nature, the absence of values and its practice are a precedent favoring the imbalance of a society. The lack of respect is a wish Inquirer in the present ethnographic research, with the intention of favor in an documentary with a critical analysis links the affective and self-regulation of the emotions in a group of 5° B of the MelchorOcampo Elementary School. The research focuses in the study with approach a qualitative, its content analytical describes the scenario that conceived the interpersonal relations, the main results indicate that there are multiple factors the assistance, the inhospitable courtly space, the mediation, the influence of the core family, the geographical cultural context and the level of performance of the master for create environments of learning free of violence. Key words: respect, values, moral principles, self-regulation, family, coexistence.



INTRODUCCIÓN Los buenos padres están cada vez más preocupados porque sus hijos tengan mejor educación, pues con ello podrán desenvolverse en todos los ámbitos de una manera más sencilla, y seguramente su misma preparación los hará acreedores a las mejores oportunidades en la vida. Sin embargo, se está consciente de que los tiempos han cambiado y con ellos también los valores, desgraciadamente en forma negativa. En la escuela primaria son perceptibles estos cambios, los niños expresan mediante sus conductas actitudes destructivas que quebrantan las relaciones personales y la estabilidad del grupo, y que a su vez entorpecen el proceso de enseñanza. Debido a estas situaciones manifiestas en el grupo de 5º B de la Escuela Primaria Melchor Ocampo la investigación se enfoca a retomar y analizar el concepto del respeto, cuya práctica fortalece el sano Recibido: 29 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 187-204.
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desarrollo del ser humano y que no sólo ayuda a los pequeños se familiaricen con él, sino que además los buenos ejemplos de sus padres y maestros los adquieran para lograr una buena formación que conduzca al éxito y a la creación de un ser extraordinario. El respeto es un tema que cada día va cobrando mayor interés en el mundo moderno, tanto que esta palabra ha dejado de ser un misterio para introducirse en el vocabulario de toda persona, su poca formación en el seno familiar genera como consecuencia graves conflictos en los contextos en los que se interactúa, con una latente provocación de situaciones violentas. En este sentido el presente trabajo intenta con una estructura de tres partes reflexionar sobre la condición de la práctica del respeto en el trabajo áulico. En la primera parte se expone el planteamiento del problema, la manifestación del valor del respeto, que se expresa en un escenario hostil con conductas destructivas que quebrantan las relaciones personales y la estabilidad del grupo y que a su vez entorpecen el proceso de enseñanza – aprendizaje. Asimismo, las preguntas de investigación que se desean responder con la ayuda de teóricos, los objetivos y la justificación. También comprende referencias teóricas que definen el objeto de estudio, el concepto de valor, respeto, educación y familia, con un fundamento Psicológico, filosófico y Psicológico. En la segunda parte se concentran los pasos metodológicos que se siguieron en la investigación científica para lograr un estudio meticuloso como: propiedades de la investigación (enfoque, método, paradigma, técnicas e instrumentos) todos ellos elementos necesarios durante este proceso de análisis, los cuales se utilizaron para recabar y registrar información del desarrollo moral. Por último, la tercera parte contiene la reconstrucción de la información en base a las redes conceptuales siguiendo los pasos del método de sistematización de la práctica que Ma. Mercedes Gagneten propone. Producto de la reflexión y análisis se presentan los resultado del contraste entre los datos, las técnicas e instrumentos y los estudios teóricos. Finalmente se esbozan los hallazgos importantes en las conclusiones, que de manera personal se hacen acerca de la manifestación del respeto como un valor primordial para la armonía de los individuos y sociedad. Además, se exhiben las referencias bibliográficas que dan sustento teórico al trabajo, evidencias gráficas que dan sentido de autenticidad a la investigación. También se agregan apéndices utilizados de los distintos apartados, cuya referencia pudiera ser utilizada para mayor claridad del presente trabajo. Problema En la actualidad se presenta una mutación de valores, o por lo menos esto pareciera por las actitudes manifiestas de los alumnos en las aulas, considerar este problema es prioritario pues implica hacer un análisis de lo que provoca la decadencia de los valores. Y es que en todo niño debe haber una escala de valores cuya finalidad sea la de enmarcar el rumbo de sus actitudes y comportamientos. La falta de respeto tiene su origen en la influencia que la sociedad tiene sobre cada uno de sus miembros, la actitud pasiva de la mismos padres de familia y la implementación de reglas provoca que ese valor tan importante vaya en decadencia, hasta entrar en una profunda crisis que nos afecta ciertamente a la escuela, y que coloca a los maestros en una difícil situación. La problemática conlleva a la motivación de un estudio de reflexión y análisis para conocer ampliamente cómo los alumnos construyen un ambiente de trabajo positivo, como un lugar donde los derechos son de respeto y existe libertad para expresar sin miedo lo que sienten, sin ser víctimas de burlas o comentarios hirientes, con un trato digno y libertad para realizarse como seres humanos plenos. De
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igual forma, esta idea nace de la necesidad de interpretar todo comportamiento anormal que a su vez es una repercusión en el rendimiento educativo y a consecuencia la deserción o el fracaso escolar, que sin lugar a dudas, es un impacto que flagela a una sociedad por una población que se mantiene inactiva y que genera otro problema social más fuerte, como la delincuencia. En este sentido, trabajar el valor del respeto y su análisis dentro del aula, sirve como un diagnóstico que proporciona información sobre la situación que los alumnos y maestros experimentan, favorece a la comprensión de lo que se percibe y el actuar de los involucrados, conocimiento que abre el panorama de oportunidades para realizar situaciones de mejora que permitan modificar el conflicto y lograr una interacción más sana más en el grupo, con relaciones de respeto hacia quienes les rodean, en la búsqueda constante de una vía de comunicación para resolver conflictos, en consideración que en cualquier grupo de personas prevalecen diferentes ideas y estilos de vida, tanto de carácter cultural, religioso y político. Antecedentes En el campo de la investigación es necesario tener un marco de referencia teórica, o bien un conocimiento más cercano de las teorías que describen lo que hasta la actualidad se sabe o se ha investigado de algún evento. Por ello, es importante hacer una revisión teórica para elaborar el estudio, pues ahí se encuentra un primer cúmulo de antecedentes o bibliografía que da sustento al trabajo, pero se debe tener cautela en la elección pues existe una gran diversidad de trabajos similares al estudio pero con distinto enfoque como lo menciona Sampieri, Collado y Lucio (2000). En el estudio que comparte el investigador Méndez (2008) refiere que el valor del respeto es un concepto que ha tenido variantes en el transcurso de los años, pues las familias se encuentran en un proceso de evolución, los pensamientos y actuar no son los mismos que hace algunas décadas, las exigencias de la sociedad encauzan a otras necesidades de subsistencia, razón por la cual ambos padres salen del hogar en busca de un mejor bienestar económico, pero también de un descuido moral, afectivo y comunicativo con sus hijos. El ser humano desaprovecha los mejores momentos de los hijos, por su constante afán de la acumulación de bienes materiales, con la idea incesante de brindar comodidad y olvida el verdadero motivo, que es el de criar niños felices, seguros de sí mismos y con valores. Los niños aprenden moralmente por medio del ejemplo de sus padres que son los sujetos más directos, por ello la importancia de su comportamiento y su convivencia armoniosa. Es importante que los niños experimenten intercambios con los padres de una forma consistente, amorosa y paciente. El vínculo entre los padres y el niño es esencial no sólo para una buena relación, sino también para su bienestar a lo largo de la vida. Los niños son especialmente receptivos como una esponja, todo lo ven y se les trasmite. Por tanto, si en el hogar se encuentran en un entorno en donde los valores se llevan a cabo, se desarrollarán sin prejuicios y capaces de realizar cualquier cosa. Al respecto Hernández (2000) en su investigación discute la importancia de la familia en el ámbito educativo, los valores que en ella manejan, al igual que el autor anterior puntualiza que los valores y en especial el respeto se fomentan en casa, pero se reafirman en la escuela a través de la convivencia con los compañeros y maestro que en repetidas ocasiones es visto como un actor que juega un papel maternal. Y es una realidad palpable, en las aulas se encuentra un gran número de niños que carecen de atención y de cariño, por medio de sus actitudes piden a gritos una mirada y un gesto que los haga sentir queridos e importantes dentro de la esfera social.
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Ahora bien, la falta de afecto y la ausencia de reglas en el hogar reflejan en los niños actitudes de indisciplina en las aulas, Cotera (2007) expone en su estudio que la libertad mal entendida rompe con las reglas de cualquier lugar. En el caso de la escuela la disciplina va ligada al comportamiento de los alumnos en la búsqueda del respeto entre profesor y alumno, cuando no existen límites se violan derechos y originan conflictos que alteran la relación sana del grupo. Favorecer un clima agradable y de respeto, es una ardua tarea y para ello el maestro es parte medular en este proceso debe considerar una actitud amigable, flexible, lejos del autoritarismo que promueva la unión de su alumnos, a través del cumplimiento de reglas y del ejemplo. Como se puede observar el valor del respeto es un tema que conduce a la reflexión y no sólo en el campo educativo sino también en la sociedad, su importancia reside en la práctica en las relaciones humanas como un medio para mejorar la convivencia, por tal razón su estudio es de gran interés, urge buscar explicaciones que ayuden a comprender las conductas de los alumnos, quienes experimentan ambientes hostiles y acciones que perturban el proceso de enseñanza por la usencia del valor mismo. El respeto como valor Escuchar el término respeto resulta un poco común y aún más en este tiempo donde el estado se encuentra envuelto en un periodo crítico, el que se tienen que enfrentar serios problemas económicos, políticos y sociales; como la violencia que alberga silenciosamente a un gran número de familias, que fragmenta la armonía y estabilidad emocional de todos los miembros, y que de manera inconsciente se manifiesta en el contexto escolar mediante las conductas de los alumnos. En los últimos años, se han intensificado los estudios y el interés de los especialistas en el tema de los valores. La elevación de deserción escolar, fracasos escolares, por mencionar algunos, así como actos violentos entre los niños han sido una razón de peso para analizar las conductas cotidianas dentro del aula. Analizar el término respeto conduce dentro de la investigación a entramar diferentes conceptos que ayudan a darle un soporte teórico y a comprender de manera más clara la problemática que experimentan los alumnos por la falta de práctica del valor dentro de las actividades diarias en el salón de clase. Asimismo, los conceptos confieren un conocimiento más real y funcional para cualquier lector, con la intención de que el análisis que se realice durante el proceso de investigación sea de ayuda en otro contexto con una problemática similar. Los valores se aprenden desde la temprana infancia y cada persona les asigna un sentido propio, Kohlberg (2007) menciona que cada persona, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos previos y desarrollo cognitivo, construye un sentido propio de los valores. Aunque a todos se enseñe que el respeto es algo deseable, y aunque todos lo acepten como cierto, la interpretación que se haga de este valor, el sentido que le encontraremos en la vida, será diferente para cada persona. De esta manera es importante reforzar los valores que se aprenden en casa al llegar a la escuela primaria, y de la misma manera reforzar en casa los valores que se adquieren en la escuela. Puesto que es fácil encontrar en el camino niños sin una noción siquiera de lo que son los valores; todo indica que es ardua la tarea pero si se trabaja en conjunto con padres de familia es probable que haya un cambio conductual y social. Los valores poseen una relación estrecha con los intereses y necesidades de las personas a lo largo de su desarrollo. Al respeto Ortiz (2006) jefa del departamento de seguridad pública en la redacción del
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manual de prevención delictiva señala que los valores están definidos en buena medida por sus necesidades de subsistencia y por la búsqueda de aprobación de sus padres: protección, amor y seguridad. Los adolescentes guían sus valores personales por su necesidad de experimentar y la búsqueda constante de autonomía: amistad, libertad. Mientras que en la edad adulta se plantean nuevas prioridades: salud, éxito profesional, responsabilidad. La experiencia demuestra que en la enseñanza de valores, el profesor reafirma aquellos en los que cree, y al ejercitarse en ellos propicia que la vida de la escuela se haga corresponder con los enunciados formales. En el mismo sentido la autoraÁguilar (2007) sugiere atender y respetar los distintos ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos y propiciar el gusto por aprender y saber más. Aprender a conocer a los alumnos desde el punto de vista afectivo y evitar lastimarlos emocionalmente, es admitir que existe una gran diversidad de sensibilidades. Un medio que se utiliza para revertir la desigualdad, la violencia o la injusticia, es dando un significado moral o humano a las pequeñas acciones de cada día. Es aquí donde los valores en primaria cobran gran importancia en las aulas y en los hogares donde los padres actúan como facilitadores, porque orientan el comportamiento del alumno. Se debe educar en valores empezando desde la educación preescolar ya que es aquí donde el adulto comienza a formarse asimilando y aprendiendo todo (Educare 2002). Ahora bien, hablar del valor del respeto según Kohlberg (2007) hace referencia a una actitud moral por la que se aprecia la dignidad de una persona y se considera su libertad para comportarse tal cual es, de acuerdo con su voluntad, intereses, opiniones, sin tratar de imponer una determinada forma de ser y de pensar. Llegar hasta este razonamiento moral involucra experiencias sociales y desarrollo cognitivo, conocimiento que conduce a un mejor entendimiento y a una secuencia invariable de niveles, compuestos cada uno de dos etapas: moralidad preconvencional, moralidad convencional y moralidad posconvencional. En el primer nivel de razonamiento denominado moralidad preconvencional el niño obedece y respeta reglas como algo externo a él, no le encuentra significado las normas sociales. Su buen cumplimiento se encamina siempre a la obtención de una recompensa, sus acciones siempre buscan un beneficio, o bien mantenerse distante a los castigos y sanciones. El niño no considera el respeto como una norma o costumbre de la sociedad, sólo obedece a la imagen que se tiene como autoridad dentro de casa. En cambio, en el segundo nivel moralidad convencional como lo nombra el autor, el niño le da un sentido diferente a las reglas sociales, intercambia la recompensa y el castigo por la aceptación y alago de las personas. Logra percibir que comportarse correctamente y hacer buenas acciones es bien visto por la gente, se adquiere una admisión a cualquier grupo social. Por lo tanto, su conducta moral se enfoca a mantener el agrado de las personas con buenas actitudes, y durante ese proceso de maduración reconoce que los establecimientos morales de la sociedad son indispensables para una convivencia sana y un orden de la sociedad. Es en este momento donde el alumno comienza a reconocer que la práctica del respeto es importante en la relación entre individuos para una convivencia en paz y armonía. En el último y más alto nivel llamado moralidad posconvencional cualquier individuo es apto para distinguir el bien del mal, otorga fidelidad a las leyes de autoridades de manera legal, identifica los beneficios de aplicarlas a la sociedad, pero con una conciencia del respeto a los derechos humanos ante cualquier injustica que afecte la integridad de las personas. En esta etapa el alumno crea criterios morales de justica y de respeto que traspasa cualquier ley y conoce las consecuencias de sus malas acciones.
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El orientador educacional Negrón (2006) hace énfasis que el respeto es el límite de nuestras acciones, en dejar que éstas no afecten a los demás, respetando el comportamiento desde el pensar, hacer y convivir, como por ejemplo: las creencias religiosas y políticas que quizá se adquieren desde el núcleo familiar y que forman parte de la convicción e ideología de la persona. El respeto se puede manifestar desde sí mismo en una escala de valoración hacia las habilidades que se poseen, desde la muestra de cariño hacia los demás, los movimientos corporales que se muestran cuando se comunica, la actitud ante situaciones de conflictos o algarabía. En la dinámica escolar Cortázar (2009) expone que la práctica del respeto se puede manifestar en el aprecio de las ideas y creencias de los compañeros, en el reconocimiento de las habilidades sin distinción de sexo y edad, igualdad de todos los compañeros sin importar nivel económico, religión y condición física, sin embargo; el respeto abarca desde la propia valoración de la vida y el cuerpo humano, el reconocimiento de la importancia de la tolerancia y el desarrollo moral por el respeto de las cosas ajenas. Bajo ningún precepto se debe de olvidar que estas capacidades se inculcan en la primera institución tradicional, Méndez (2004) menciona que la familia es la responsable de promover el respeto, por medio de la convivencia diaria y el ejemplo, para después reforzarse por medio de la enseñanza a través del quehacer pedagógico con el propósito de afianzarlo para que los alumnos en un futuro actúen con pertinencia, tolerancia, en el reconocimiento de sí mismo y de los demás; lo que significa que el ser humano no debe de valer tanto por lo que tiene o por lo que hace, sino por lo que es o en otras palabras por sus valores. Pero nace la pregunta ¿Cómo lograr que los alumnos posean esos valores? La respuesta podría escucharse simple, pero se da a través del ejemplo mismo y las vivencias que cada padre de familia y maestro les brindan. Tinoco (1999) alude en su documental que la escuela además del núcleo familiar es el lugar idóneo para favorecer el aprendizaje tanto en valores como de las virtudes, pero en algunas ocasiones resulta difícil tratar de influir en el comportamiento, pues para cambiar la calidad humana primero el alumno debe tener la necesidad de hacerlo y de querer, no basta con hablar de valores sino hay una participación y decisión del alumno para alcanzarlo. Lo anterior pone en manifiesto que la formación del valor del respeto siempre se hace en referencia hacia el reguardo de una actitud positiva hacia el prójimo, la naturaleza y todo lo que nos rodea, sin embargo el respeto comienza en la aceptación de la propia persona. Entonces respeto desde una perspectiva personal es amar, conocer, cuidar, apreciar mi persona en su totalidad, reafirmar la dignidad, elevar la autoestima con un valor genuino e invaluable, para después implementarlo con los demás y es en esto último cuando el respeto adquiere una estimación social y donde también se exige que como individuo se porte este acervo. La escuela como emisora de valores La escuela desempeña una tarea fundamental en el ser humano, como el dotarlo de herramientas que le permitan en un futuro interactuar con una sociedad llena de exigencias. En este sentido el término educación según Delors (2006) confiere función en un proceso por el cual el hombre se forma y se define como persona, la palabra educar procede de educere que significa sacar afuera, extraer o dar luz, desde el papel del maestro modela y guía los conocimientos que los alumnos poseen desde su hogar.
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Ausubel y Colbs (1990) mencionan que la educación es un concepto muy amplio y muy variado, pues depende de la perspectiva y de los preceptos de los paradigmas que lo interpretan. Es un cúmulo de conocimientos, disposiciones y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el alumno, sino que coopera en su desarrollo y aplicación eficaz. Entendiendo la palabra eficaz como la habilidad de la enseñanza en la precisión de resultados. Asimismo, en la guía para el maestro multigrado (1999) señala que la educación es un proceso de vinculación entre cultura y sociedad, que se interpreta mediante una serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores, cambios que modifican en el comportamiento intelectual, emocional y social en la persona, esto a través de la socialización formal que puede ejercitarse en la casa, calle o escuela. Esto gracias a la enseñanza como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad mental, física y social del alumno de tal manera que sus comportamientos se modifiquen positivamente. Lo anterior permite resaltar la importante labor del docente y la carga social que implica su función, la cual no sólo estriba en el desarrollo de capacidades y actitudes en los alumnos, sino que traspasa los límites de la institución. El maestro ofrece condiciones que favorecen y aumentan la autoestima, la cual debe estimularse previamente en casa, y la realidad es otra, proporciona la confianza en sí mismos, identifica aspiraciones, gustos, habilidades y limitaciones, en cambio los padres a veces por las diversas ocupaciones no logran distinguirlos. Así mismo, promueve valores básicos a través de la reflexión, del juicio crítico y del propio ejemplo, con el único propósito de mejorar la convivencia diaria. En el maestro recae una gran responsabilidad, son muchas las ocasiones donde no se comparte la tarea educativa, los padres de familia olvidan su papel y consideran que la escuela es la encargada de otorgar todos los conocimientos de la vida, y la confusión se genera por la falta de un compromiso moral con los propios hijos, en querer buscar un remplazo que brinde afecto, compañía y comprensión, esto gracias a la ausencia, comodidad y poca tolerancia hacia los niños. Entonces, se puede decir que el quehacer docente va más allá de sus saberes, sino que es un incansable luchador social que se preocupa por el bienestar emocional de sus alumnos. El maestro y la formación de valores Antes de hacer señalamientos en el rol del maestro es conveniente reflexionar sobre el proceso de enseñanza, desde una perspectiva propia es una actividad donde se dirige al alumno hacia el aprendizaje para que éste posea los suficientes conocimientos, habilidades, tanto para el desarrollo de la creatividad como el desempeño de cualquier actividad, incluyendo la solución de los problemas cotidianos y actitudes acordes con los valores tradicionalmente aceptados por la sociedad. Mijangos (2003) señala que la enseñanza debe dejar de ser considerada como una simple transmisión de conocimientos por medio de la palabra, debe definirse hoy en día, como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad mental, física y social del alumno de tal manera que sus comportamientos se modifiquen positivamente. Por lo tanto, en concordancia con Vázquez (2007) el papel del maestro es ser guía o promotor en la formación de criterios, con el fin de ser aplicables en el contexto donde el alumno se desenvuelve, la tarea del docente no puede limitarse en preparar simples clases, sino convertirse en guía para buscar y construir el conocimiento, brindar mejores oportunidades para que obtengan las experiencias más
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enriquecedoras y mejores resultados de aprendizaje, siendo eficientes en nuestra área educativa y eficaces en la obtención de resultados positivos. El maestro debe comprender que la aplicación de valores mejora en los alumnos su convivencia diaria, su desarrollo depende en cierta medida de cómo el maestro se relacione con sus alumnos y la metodología que implemente en su clase. Buxarrais (2008) comenta que la transversalidad es una buena idea para el trabajo de cualquier valor, puede ser de un contenido con otras asignaturas como matemáticas, historia, o bien el trabajo en equipo que implica la necesidad de relacionarse con otros compañeros, hasta la posibilidad de resolver conflictos de manera grupal, con el propósito que el valor del respeto tenga sentido en las acciones que ocurren en el aula como un trabajo vivencial. Igualmente contribuir al desarrollo integral de la personalidad de cada alumno y el respeto a la diversidad cultural. La formación de valores requiere de profesionales de la educación que tengan una preparación eficaz, en tiempo y calidad para desempeñar su profesión como lo menciona Fierro y Carvajal (2003), ya que el maestro crea respeto, confianza en la observación de las normas de clase, las cuales guían la convivencia del grupo pues el conocimiento es una tarea colectiva con sentido para todos, su ejemplo puede denotar siempre responsabilidad personal y capacidad para cumplir con su trabajo. Es importante que esté consciente que es representante de una institución cuyo fin es mejorar a las personas y a la sociedad. En la educación básica los valores que se espera que adquieran los alumnos, se encuentran establecidos en los fundamentos filosóficos en el marco del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y en el currículum plasmado en el Plan y Programas de Estudio 2011, documentos que se elaboraron con el propósito de homogeneizar la educación con una validez jurídica. En México el sistema educativo busca por medio de un proceso permanente contribuir al desarrollo de las capacidades del individuo y de la transformación de la sociedad con el objetivo de que todos gocen de las mismas oportunidades y obtengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, lograr esas aspiraciones exige un arduo trabajo en las actitudes de los individuos, y eso involucra la aplicación de programas que fortalezcan los valores. Las mismas intenciones se demuestran en el documento oficial de la Ley General de Educación (1993) en el Artículo Tercero donde refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que ésta será democrática en función de una búsqueda de un sistema de vida racional en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo. Dentro de sus fines y criterios se logra percibir el interés de las autoridades educativas por fomentar los valores, pues se identifican claramente en el marco de la normatividad que establece la educación impartida por la federación, estado y municipios tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en el amor a la patria, y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Asimismo, constituye libertad de creencias estableciendo la laicidad en la educación, ajena a cualquier doctrina religiosa, bajo el criterio de quien esté al frente del acto educativo tenga fundamento científico, sin prejuicios fanatismos y creencias propias. El anterior apartado expresa con claridad las intenciones en el manejo de valores, un ejemplo es el respeto desde el momento que interviene la religión, el amor a la patria y a los seres humanos, con su formación se pretende mantener una estabilidad y mejoramiento en la nación, poner énfasis a favor de un pleno desarrollo integral y una equidad que corrija desigualdades entre grupos sociales y particularmente los grupos de población infantil. La evidencia más clara proviene de la actual violencia que se vive en las escuelas, el ambiente negativo es una grave amenaza que afecta las relaciones
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personales y la estabilidad emocional de los alumnos, con un impacto hacia la comunidad más vulnerable. Lo antepuesto resulta decisivo para el futuro de una nación; esto es algo que los gobiernos saben bien y por esta razón dan un destacado lugar a las leyes que se establecen en el país. Lo mismo sucede, en el campo educativo se otorga un gran valor a la ley general de educación, documento que establece bases jurídicas que los mexicanos han declarado y establecido a lo largo de la historia educativa, como legales filosóficos y sociales. También hace alusión a la función del maestro dentro del proceso educativo como promotor, coordinador y agente directo de dicho proceso. Una de las funciones de la educación básica según Delors (2006) es favorecer condiciones y experiencias que estimulen el sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo proporcionar herramientas para transformar personas autónomas y responsables. En suma todos y cada uno de los propósitos enmarcados en la educación, se distribuyen en diferentes asignaturas y en contenidos específicos, los cuales forman parte del plan y programas de estudio, cuyo propósito fundamental es apoyar a los docentes a lograr que los alumnos adquieran un aprendizaje integral como personas y ciudadanos. Es importante mencionar que el plan y programas de estudio (2011) da fundamento al estudio que se realiza en referencia al valor del respeto, es una formación encaminada al logro de competencias cívicas y éticas que demandan una acción formativa, que parte de una enseñanza basada en experiencias significativas por medio de cuatro ámbitos: aula, trabajo transversal, ambiente escolar y vida cotidiana. El trabajo áulico centra su atención en tres ejes formativos que inicia con la formación de la persona, con el objetivo de que los alumnos aprendan a conocerse y a valorarse, adquirir conciencia de sus actos, regular su comportamiento, a tomar decisiones y a encarar de manera adecuada los problemas que se presenten. La intención del eje de formación ética intenta contribuir a que los alumnos respeten los valores y normas que están injertas en la sociedad, en este sentido se pretende aplicar principios orientados al respeto y defensa de los derechos humanos, desde una autonomía ética, entendida como la capacidad de elegir con libertad entre la diversidad de opciones de valor. En cambio, el eje de formación ciudadana busca el desarrollo de sujetos críticos, emprendedores, responsables, solidarios, dispuestos a participar en sociedad; tomen decisiones bajo normas que permitan de forma madura dialogar pacíficamente ante cualquier conflicto. En el enfoque de Formación Cívica y Ética del Plan y Programas (2011) se proyecta el interés de las autoridades para que el niño reconozca y comprenda los derechos como ser humano, para que conozca y asuma los valores que la humanidad estipula como producto de las exigencias de la sociedad, los cuales se pueden palpar en las actitudes que los alumnos manifiestan en su actuar diario y en su forma de comunicarse con los demás. En específico menciona la identificación de los niños con los valores, tocante al respeto busca que los maestros formen ciudadanos respetuosos a la diversidad cultural, tanto en pensamiento y actuar, esto significa respetar a la humanidad sin importar su raza, clase social, ideología y creencias religiosas; sin embargo, lograr estos objetivos no es una tarea que sólo le concierne a la escuela, sino también a la familia, quien debe fomentar como primera institución próxima al alumno valores, que sólo se pueden percibir en las actitudes que manifiestan sus acciones y en las opiniones que formulan cuando resuelve un problema o bien durante la convivencia con los demás.
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La escuela refuerza los valores con el proceso de enseñanza y con situaciones de la vida escolar se crean experiencias nuevas con base en el respeto, la tolerancia, el diálogo y el cumplimiento de reglas. Llegar hasta ese momento envuelve un trabajo complejo, pero no imposible, para Martínez (1997) el maestro debe primero conocer con claridad los valores e interiorizarlos, así como las etapas por las que pasan los alumnos al integrar un valor y la naturaleza del desarrollo moral. Fundamentos Psicológicos La psicología es una de las ciencias más trascendentes para la educación, debido a que se ocupa de estudiar el desarrollo personal, como resultado de la interacción entre el alumno y el medio, enfocándose en el aspecto cognoscitivo y emotivo del niño, así como los procesos de maduración y evaluación del aprendizaje. Además, para el maestro es una herramienta indispensable en el acto de enseñar, pues proporciona elementos necesarios para interpretar la conducta de los alumnos, explica la naturaleza del aprendizaje en el salón de clase y los factores que influyen en él, aportando principios que ayuden a descubrir el método más eficaz para priorizar en las capacidades. Por consiguiente, en el documento citado por Shaffer (2007) menciona que Piaget en sus conocimientos de biología argumentó que la inteligencia es un proceso que ayuda a un organismo a adaptarse al ambiente y a medida que va madurando adquiere estructuras cognoscitivas cada vez más complejas que se sirven para adaptarse en su entorno. En esta misma idea Piaget (2007) en su teoría psicogenética establece que una conducta, sea motora, perceptiva, memorística o de inteligencia, es un intercambio entre el alumno y el mundo exterior. Para él la experiencia y el aprendizaje no son suficientes para entender el conocimiento, sino que requiere de una contrastación con el medio a través de una estructuración mental o desarrollo cognitivo. De igual forma Piaget (2007) en sus estudios demostró que el pensamiento se puede manejar de manera cíclica pasando por varios momentos, en primer lugar los esquemas, los cuales al principio son reflejos como mirar, agarrar un objeto, posteriormente estos se convierten en operaciones mentales a medida que transcurre el tiempo. Con el desarrollo de nuevas inquietudes surgen nuevos esquemas mentales y los que ya se poseen se reorganizan de distintas maneras. Esas adquisiciones ocurren en una secuencia y en progreso hasta obtener nuevos aprendizajes. A ese proceso se le conoce como asimilación, desequilibrio y acomodación. A veces, la falta de información y el desconocimiento de los procesos por los que pasan los alumnos en la construcción del conocimiento, conducen a cometer errores en nuestra práctica, como el querer transmitir conocimientos demasiado complejos sin tomar en cuenta la etapa de maduración en la que el alumno se encuentra, trayendo como consecuencia el fracaso y la nula asimilación del objeto de estudio. Los instrumentos mentales de los niños como lo menciona Piaget (2007) no son iguales a los de las personas adultas, pues estos están en constante cambio determinados en etapas o estadios, al igual que el razonamiento moral, tanto el desarrollo cognitivo como las experiencias sociales favorecen la comprensión cada vez más profunda del concepto de regla. En este último se estableció una teoría que abarca un periodo premoral y dos estadios morales, en los cuales se particulariza las características principales que presentan los alumnos en su conducta.
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En la primera etapa del desarrollo cognoscitivo denominada sensorio motriz, la conducta del niño es esencialmente motora, no hay representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa mediante conceptos, sus capacidades intelectuales son sencillas, el único interés es la relación en cuanto al contexto en que se desenvuelve y existe una constante necesidad de experimentar por medio de la exploración y la manipulación de objetos. En este momento según la teoría moral de Piaget (2007) los niños se encuentran en un periodo premoral que abarca los primeros cinco años de vida, por lo cual alcanza parte de la etapa cognoscitiva preoperacional. Es entonces donde se comienza con la noción de reglas, aunque existe muy poco interés por entenderlas, más bien la intención se da en la creación de las propias reglas como en el juego, su interés gira alrededor de un disfrute natural sin limitaciones. La segunda etapa la nombra preoperatoria, comprende desde los 2 a los 7 años. El niño desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y el pensamiento simbólico, capacidad de formar y utilizar símbolos como palabras, gestos, signos, imágenes, etc. Es capaz de pensar en las operaciones en una forma lógica, pero se le dificulta considerar el punto de vista de las demás personas. En este periodo los niños aprenden normas y reglas de convivencia, a partir de los cinco años se integran a la etapa de la moralidad heterónoma, respeta con firmeza las reglas impuestas por los padres o autoridades de la comunidad, para él son sagradas y su incumplimiento merece un castigo. En este estadio moral hace juicios sobre la maldad y ve la sanción como un acto que restringe las malas actitudes y su repetición, en una total creencia de que existe la justicia plena cuando alguien comete un delito. La tercera etapa de operaciones concretas se manifiesta desde los 7 a los 11 años. El alumno ya tiene la capacidad de resolver problemas concretos, aparecen las operaciones intelectuales como combinar, disociar, concepto de número, espacio, tiempo, y velocidad. Los procesos de razonamiento lógico se aplican a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el alumno forma parte como un ser verdaderamente social, en esta etapa aparecen los esquemas de ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de conceptos de causalidad. Los parámetros de edad entre los 10 y 11 años sitúan al niño también en el segundo estadio, la moralidad autónoma. Existe una comprensión con mayor claridad de los valores y que las reglas impuestas pueden modificarse según la necesidad del ser humano. Su decisión al imponer un castigo es con el propósito de enmendar una actitud indeseable, para que no se vuelva a repetir y conozca las consecuencias. Logra discernir que la justicia en muchas ocasiones no se aplica por la violación de reglas y por las presiones externas a quienes la imparten. Reconoce que la práctica del respeto beneficia y mejora la relación entre las personas. La última y cuarta etapa Piaget la denomina operaciones formales se presenta a partir de los 11 años en adelante. A partir de este momento el niño ya cuenta con un desarrollo intelectual capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica. Su pensamiento se vuelve cada vez más científico. Desarrolla intereses por los aspectos sociales y todo lo que se refiera a la identidad, sus sentimientos son más idealistas y logran un entendimiento acerca de la moralidad, logrando un nivel de discernimiento entre lo bueno y lo malo. En el caso de los niños de quinto B se ubican al inicio de las operaciones formales, en los ejercicios académicos utilizan muy poco material concreto para resolver problemas, ya tienen la capacidad de emplear operaciones abstractas internacionalizadas basadas en principios generales o ecuaciones para predecir los efectos. Piensan con más lógica y las operaciones concretas las transforman en ideas,
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mediante la utilización del lenguaje, sin apoyo de la percepción ni la experiencia. Y moralmente son niños autónomos con una maduración cognitiva que distinguen el bien y el mal, con un conocimiento de causa y efecto de sus propios actos. Fundamentos Pedagógicos Los planes de estudio y diseños curriculares en educación básica mencionan dentro del perfil de egreso los aspectos más importantes que los alumnos deben de poseer como son los conocimientos, las habilidades y destrezas, actitudes y valores que lo capacitan para ser un alumno competente que resuelva las necesidades de la sociedad. Pero no hace mención del método a seguir para el cumplimiento de los objetivos, en este sentido el maestro determinará según los principios y las necesidades qué estrategias seguir para lograrlos. La corriente pedagógica constructivista se ha convertido en un medio acertado para el maestro, estimula y acepta la autonomía del alumno, establece un ambiente de cooperación donde las respuestas orientan las clases propiciando un ambiente de reflexión, se alienta a la curiosidad y se construye un aprendizaje por medio de una necesidad. El maestro en su labor de enseñar, para que sea eficaz debe de considerar las características de los niños, estilos y ritmos de aprendizaje, partiendo del nivel de conocimientos previos, organizar las actividades en función de las estrategias, además debe de facilitar el conocimiento por medio de contextos próximos a la vida del alumno, con el fin de que sean más significativos o verdaderos que proporcionen una justificación para su utilización y ser capaz de adecuarlos según las características del grupo y contexto. Ausubel (1998) considera un conocimiento significativo cuando éste parte del interés del alumno, de otra manera el aprendizaje no es apropiado en un sentido real y útil. Asimismo, en su teoría sugiere al maestro que durante el proceso de enseñanza, desde el punto de vista cognoscitivo, debe aportar más factores afectivos, tales como la motivación. En lo concerniente al valor del respeto, como un conocimiento más para la vida, menciona que éste se aprende por medio de una organización e integración de información en la estructura cognoscitiva. Dicha estructura se encuentra formada por sus creencias y conceptos, los cuales debe ser consideración del maestro al momento de planificar la instrucción, de tal manera que pueda servir de anclaje para conocimientos nuevos. En la teoría expuesta por Piaget (2007) también muestra la importancia de conocer los niveles de desarrollo del juicio moral en los alumnos, es evidente que en la vida diaria del niño se dan experiencias en las que se ponen en juego los valores dentro del aula, sin embargo; la escuela a través del maestro debe de propiciar el desarrollo de su personalidad, entendiendo que no es un mero cambio actitudinal, sino que es el paso de un modo de adaptación al medio social. La formación del respeto se da como una combinación de la interiorización del entorno social y la construcción realizada por parte del alumno. En este sentido, la forma en que el alumno se apropia y utilizan los conocimientos dentro de su proceso de formación obliga al docente a una actualización constante, lo que conlleva a apropiarse de herramientas que permitan alcanzar los objetivos de formar ciudadanos íntegros y respetuosos. La fundamentación del plan de estudios (1993), establecen que el aprendiz construye su propio aprendizaje y el docente debe convertirse en un guía o facilitador. Por ello, el docente debe dejar a un lado las teorías conductuales, las cuales excluyen los estadios y eventos mentales como objeto de estudio. Cabe mencionar que los propósitos de la educación moral no es simplemente trasmitir información moral, sino estimular al alumno hacia el siguiente estadio de desarrollo para concretar sus formas de juicio. La educación moral supone también potenciar en el alumno aquellos estímulos cognitivos que
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facilitan el desarrollo intelectual, para abrir paso a cada nuevo estadio moral posibilitando aquellas experiencias y estímulos sociales que dan al educando suficientes oportunidades de adoptar roles distintos. Es aquí donde cobra importancia la función del maestro, Kohlberg (2007) menciona que conocer las tres etapas de moralidad (preconvencional, convencional y posconvencional) por la que pasan los alumnos, ayuda al maestro a tener una noción más clara sobre su comportamiento, y facilita el trabajo en las formación de cualquier valor, previene además hacer juicios incorrectos de las actitudes de los alumnos por la falta de un conocimiento respecto a la evolución moral y cognitiva. Comprender ayuda conducir a los propios alumnos en base a sus necesidades, sin llegar a la arbitrariedad. El valor del respeto desde la perspectiva del autor Vygotsky (2007) no se construye de modo individual sino que se adquiere por medio de la interacción social con compañeros y adultos, con más experiencia como un medio eficaz y principal del desarrollo moral e intelectual. El conocimiento del valor se sitúa dentro de un contexto cultural o social determinado, todo lo que el alumno observa e interactúa lo aprende con mayor facilidad. Le llama la zona de desarrollo próximo, la cual consiste, por tanto, en la distancia entre el nivel real de desarrollo, influenciado por la capacidad de resolver de manera independiente un problema y el nivel de desarrollo potencial, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. El aprendizaje colaborativo actualmente es un concepto en boga, según la definición Vygotsky (2007), no sólo es una técnica del salón de clase, sino una filosofía personal. En todas las situaciones en donde los niños llegan a reunirse en grupos, se sugiere una forma de convivir, donde destaca el respeto, las capacidades y las contribuciones de cada uno de los miembros individuales del grupo, por ello es importante promover en el grupo esta propuesta de trabajo, pues trae como premisa un aprendizaje en base a la construcción del consenso a través de la cooperación de grupos. Hoy en día las políticas educativas y los proyectos nacionales hacen énfasis a estos pensamientos en función del desarrollo de habilidades por competencias, lo que requiere la formación de herramientas para el desenvolvimiento del individuo. Es decir, movilizar y articular los conocimientos, habilidades y valores que ya se adquirieron, para ponerlos en juego mediante la realización de actividades. Lograrlo requiere un conocimiento pleno por parte del maestro sobre las teorías y conocimientos propios de su labor, ya que permiten desarrollar procesos como la planeación o la labor docente y, por último, hacer posible una educación para la vida encauzada en valores tanto en lo práctico como en lo funcional, pero con una actitud hacia el conocimiento.



MATERIALES Y MÉTODOS En ese constante afán de tener un acercamiento más real de lo que viven los alumnos en el aula y la manifestación que hacen específicamente en el valor del respeto, se considera que el método etnográfico es el más pertinente para obtener información relevante, permite hacer una descripción detallada del grupo en cuestión, el cual se desarrolla en un mismo contexto cultural, social y educativo. Hernández et al. (2000) respaldado por Álvarez Gayou (2003) coinciden que el método etnográfico es una descripción meticulosa de un grupo social e interpretación profunda, esto significa poner atención en el más mínimo detalle, por supuesto en las actitudes, movimientos corporales, creencias, valores, conocimientos, significados de comportamiento, etc.
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En la investigación será necesario no sólo describir, Busquets (2000) sugiere rescatar los espacios culturales y sociales del trabajo escolar e incorporar un carácter constructivo del trabajo conceptual y analítico. Asimismo, observar con detenimiento el proceso de enseñanza, los ritmos de aprendizaje, los estilos de comunicación, conflictos, normas, procesos de comunicación, ubicación espacial dentro del salón, conductas, habilidades, valores e intereses. Es preciso también que el investigador permanezca inmerso en el grupo, aprenda sus costumbres, su modo de vivir, adquiera la mismas formas de comunicación y de relación entre los sujetos, esto con la finalidad de hacer más atinadas las interpretaciones, no sólo observar lo que se sucede físicamente, sino ir más allá de lo que sucede en esas interacciones, como sentimientos, ideas y estados de ánimo. Hernández (2002) sostiene que para lograr estructurar lo más apegado a la realidad es indispensable que el etnógrafo se inserte en la vida de grupo y viva las mismas experiencias. Creswell (2005) señala que los grupos estudiados desde una perspectiva etnográfica requieren más de una persona para su estudio, interactuar durante cierto tiempo, tener algo en común, comportamiento, creencias, estilos de vida o bien tener un fin en común, tal es el caso del grupo de 5º B de la Escuela Primaria Melchor Ocampo quien cumple con las anteriores consideraciones del autor. Por otra parte, Rodríguez (2002) menciona que para desarrollar una investigación etnográfica debe realizarse una serie de pasos, en un primer momento se inicia con la identificación del fenómeno estudiado a través de una observación y un registro previo de las actitudes de los alumnos, para que en base a su análisis se identifique también los informantes clave, posteriormente se procede a la elección del proyecto de investigación, en el cual se van a generar hipótesis e interrogantes, luego se llega a un punto descriptivo del problema que orienta la posibilidad de un conocimiento inicial del objeto de estudio. Este momento dará pauta para comenzar en la recolección datos o sustentos teóricos con la idea de buscar explicaciones del fenómeno que se presenta, y adentrarse a la interpretación de la información, para finalmente culminar el trabajo por medio de las conclusiones. Técnicas de investigación En este apartado se presenta una parte medular del trabajo de investigación, pues se desea recopilar información para reconstruir la realidad, con énfasis en las manifestaciones del valor del respeto, el cual se fundamenta teóricamente y conceptualiza bajo un diseño de investigación específico de acuerdo a sus características y a los fines que se persiguen. Para ello, se utilizaron algunas técnicas de investigación, formas prácticas que facilitaron la obtención de información como: La observación y la entrevista. La observación es la principal técnica que se desarrolló en este trabajo, permitió de recabar la mayor parte de los datos del contexto, experiencias y rasgos de la vida de los alumnos dentro y fuera de la institución con atención en la expresión del respeto. Durante ese tiempo se siguieron algunas sugerencias que el autor Hernández et al. (2007) propone en su documental metodologías de la investigación, definida la observación como un proceso cognitivo en el que intervienen todos los sentidos, con el propósito de no hacer una mera contemplación, sino una profunda exploración de las situaciones que suceden, esto implica estar bien consciente y despierto para la captación de los hechos. Torres (2006) menciona que existen dos tipos de observación: Participante y no participante. En este caso la observación participante se tomó como referencia para la elaboración del trabajo, ya que en todo momento como maestro investigador se pasó todo el tiempo posible con los individuos estudiados, buscando primero la aceptación del grupo para ser parte de él y esclarecer la forma de observar, registrar y analizar. Está técnica accedió a identificar con rapidez el problema de la falta de práctica del
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respeto, ya que con sus actitudes hostiles los alumnos alteraban a simple vista las relaciones personales. Los resultados se lograron bajo un propósito específico, planeando cuidadosa y sistemáticamente el registro por escrito frecuentemente de casi todo lo que sucedía dentro y fuera del salón. Como otro soporte en la recopilación de la información, se implementó la técnica de la entrevista, ésta se da como una conversación profesional con la que se adquiere información de lo que se pretende recabar, los resultados obtenidos dependen de la calidad de la comunicación entre el investigador y el participante. Hernández (2002) señala que una entrevista es un intercambio de información abierta, flexible e íntima; esto significa hacer buen uso de esta indagación ya que los elementos que contiene dicho diálogo son cuestiones personales del entrevistado y si su exposición es inadecuada puede herir susceptibilidades. En la elaboración de la entrevista aplicada a los alumnos y padres de familia del grupo de 5º B se tomaron en cuenta algunas consideraciones recomendadas por Miguel Martínez (1998), como la elección de un lugar adecuado, entrevista flexible, actitud positiva y conciliadora, benévola, por parte del entrevistadora, conversación más que pregunta, no interrupción, utilización un lenguaje sencillo y creación de un clima de confianza. Esta técnica fue de gran ayuda, ya que se logró rescatar las concepciones de los niños y padres de familia respecto al valor del respeto, dando a conocer la importancia que resulta para ambos llevarlo a la práctica y a su vez reconociendo que la ausencia de este valor afecta las relaciones personales dentro de la vida social y escolar. Dentro de los instrumentos que se utilizaron en la investigación podemos encontrar el cuestionario y el diario de campo. Antonio (1995), menciona que el diario de campo es una libreta que sirve para registrar con detalles lo que se encuentra en el contexto. En su aplicación se desarrolla la capacidad de observación estimulando al mismo tiempo el pensamiento reflexivo, pues al escribir se tiene que pensar previamente y precisar lo que se anota. Rojas (2003) comenta que el diario de campo es un instrumento de evaluación en el aula, el cual se comienza registrando sistemáticamente los sucesos más importantes que ocurrieron durante el día, plasmando frases significativas que posteriormente servirán para reconstruir lo que se observa. Ahora bien, el diario de campo se trabajó durante casi todo el período escolar, comenzando con una descripción meticulosa de los acontecimientos ocurridos en el aula, así como los comentarios que se vertían durante la clase, lo que se escuchaba, lo que se descubría desde una perspectiva personal, las sensaciones y los sentimientos, esto con el fin de hacer más fácil el proceso de reconstrucción de los hechos a la hora de interpretar para obtener resultados. El cuestionario se aplicó a 38 alumnos y 20 padres de familia, como un instrumento de medición cualitativa para identificar la práctica del valor y las concepciones que se tienen respecto a él, y la forma de cómo se fomenta en casa. Rodríguez (2002) define al cuestionario Cómo una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en un mismo orden y se formulan en los mismos términos. Sampieri (2000) señala que el cuestionario es un instrumento estructurado a base de preguntas con el que recolecta información, y dependiendo del propósito se debe considerar dos tipos de cuestionarios: aquellos que requieren de información concreta y aquellos que persiguen información cualitativa. Este último se realizó con preguntas abiertas, claras, fáciles de comprender, con la intención de facilitar su contestación y siempre centrando en función al valor del respeto dentro del aula.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN En la investigación se encontró como resultado que los valores morales son herramientas muy importantes que ayudan a moldear la conducta de niños y niñas para la mejor convivencia dentro de la sociedad. Inculcar y construir valores, es un proceso constante y no un programa pasajero que se aplica por decreto. Los padres y las personas encargadas del cuidado de los hijos deben iniciar, incluso desde que se encuentran en el vientre de la madre, puesto que pueden percibir el amor y un ambiente agradable y pacífico, aunque parezca algo extraño, esto ayuda a que los niños se sientan queridos y así adopten como un estilo de vida los múltiples valores que rigen la vida en sociedad. Asumir los retos aquí expresados no concluye con la última fase de este documento, considero importante resaltar que, además de describir un problema que aqueja al grupo de práctica, se requiere brindar un tratamiento metodológico y sistemático a futuro, pues la situación afecta no sólo al grupo en mención, sino que poco a poco se ha ido convirtiendo en un problema social, con amplias repercusiones en la estabilidad emocional de nuestros alumnos y de la sociedad en general. Los niños son especialmente receptivos, como una esponja; todo lo que ven y se les transmite, lo llevan a cabo. Por tanto, la responsabilidad de que ellos respondan de forma saludable tanto emocional como físicamente dependerá de sus padres y maestros. Si ellos se encuentran en un entorno en donde los valores se llevan a cabo, se desarrollarán sin prejuicios y capaces de realizar cualquier cosa. Por tanto, un cambio de actitud depende en gran medida de lo que observa el niño en su entorno, si en la escuela no es respetado, aprende hacer intolerante y agresivo, el adulto influye de una manera importante sobre el desarrollo moral y psicológico del niño, y su influencia se refleja en la conducta positiva o negativa ante la sociedad. A veces se cometen errores de abuso de autoridad hacia el infante, por simple razón de ser maestro, lo cual permite pisotear los derechos de éste así como la provocación de su desvalorización. Los adultos deben ser capaces de otorgar al niño los derechos y el respeto que permita un normal desenvolvimiento, así como promover en él los valores encauzados de manera positiva. Especialmente la familia debe cooperar de manera trascendental y decisiva en la formación de valores, es por ello la importancia del respeto y la comprensión mutua entre padres e hijos, así como la comunicación positiva la cual implica confianza, tolerancia y aceptación. Un mal ambiente familiar, resulta deprimente para el niño, sus manifestaciones de agresividad y rebeldía, se tornan nocivas hacia ellos mismos y la sociedad, sus actitudes negativas se proyectan mediante la relaciones personales, golpes, burlas, robos, etc. severamente bajo la lupa de una sociedad que sanciona y critica incapaz de hacer algo positivo para ayudar a la integración de quienes a grito abierto piden ayuda. El maestro como uno de los principales actores de la formación de individuos, puede formar valores y a su vez cambiar actitudes, con ciertas características personales que son parte de la educación como la personalidad, el carácter, el carisma y la manera de realizar su trabajo, resultándole mucho más fácil la resolución de conflictos, dándoles a los alumnos un conjunto de oportunidades para adoptar otro comportamiento adecuado y benéfico para la armonía de cualquier grupo de personas.
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RESUMEN El presente trabajo muestra resultados de una investigación llevada a cabo en nivel superior donde se crearon atmósferas de aprendizaje como herramienta para incitar el interés y el aprendizaje por una segunda lengua extranjera. Por medio de un enfoque cualitativo, se utilizó el método investigación acción con estrategias para facilitar el apropiamiento del idioma inglés entre las integrantes del grupo de sexto semestre. Para el análisis de los escenarios se aplicó la técnica de observación no participante con instrumentos; listas de cotejo, rúbricas, cuestionarios de evaluación del curso y guías de observación. La aplicación de las estrategias didácticas demostró que al involucrar las experiencias y conocimientos previos, en actividades que capturen la atención, facilita el empoderamiento del segundo lenguaje en un ambiente de respeto y tolerancia, al lograr la atención de las alumnas la motivación participativa activa es objetiva. Palabras clave: inglés, atracción, motivación, atmósferas lúdicas, aplicación. SUMMARY This work shows the results of an investigation carried out at superior level where there were made learning atmospheres as a tool to stimulate the interest and learning for a second language. Through a qualitative approaching, the research method action strategies were used to achieve the relevant English learning among the sixth semester students. The technique used was no participant observation in order to analyze the scenarios with instruments such as check lists, rubrics, assessment course questionnaires and observation guides. The strategies applied showed that involving previous experiences and knowledge, inside activities which caught participants´ attention, makes easier the appropriation of the second language in respect and tolerance environments, when the students´ attention is caught the participative motivation is activated and becomes objective. Key words: english, attraction, motivation, playful atmospheres, application.



INTRODUCCIÓN El aprendizaje es una acción continua a lo largo del ser humano, en la actualidad la labor docente no sólo consiste en la transmisión de conocimientos o saberes, sino que involucra el intercambio bidireccional entre el mediador y el aprendiz; al tomar los conocimientos previos de este último se parte para la elaboración estratégica de la articulación de actividades con el propósito de encausar la enseñanzaaprendizaje. Además el estudiante entra en la adquisición de competencias, así para poner en práctica sus conocimientos y habilidades dirigidos a la resolución de problemas, asimismo para la adaptación de un modelo ético que rija su intervención en la sociedad. En este sentido como principio profesional docente se centraliza en desarrollar la metacognición de los futuros entes de la colectividad, o en otras palabras que los individuos aprendan a aprender. Por lo tanto Recibido: 29 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 205-214.
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si la exigencia para las nuevas generaciones proyecta ese límite de idoneidad, aun genera más responsabilidad para las escuelas formadoras de docentes y sus futuros representantes. Entonces esto reproduce un nuevo reto para ambos, en el cual la optimización posterior de los agentes pedagógicos despojaría de ventajas al desconocer una segunda lengua extranjera. La investigación presentada a continuación proyecta las secuencias didácticas utilizadas para incrementar el interés y adiestramiento del idioma inglés, otorgándole un papel activo a la estudiante normalista, de esta manera fortalecer la formación de las futuras docentes en prácticas sociales donde se necesite la comunicación. Los propósitos planteados para desarrollar habilidades receptivas y productivas fueron:   



Promover la adquisición del nivel B1 Alto de acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (CEFR por sus siglas en inglés). Lograr que las estudiantes sean capaces de intercambiar información en, en forma oral y por escrito, sobre sus ocupaciones, intereses, actividades y gustos. Se comunica acerca de su perfil personal, costumbres y vida diaria. Expresar ideas relacionadas a lugares que visita e interactúa de manera simple con personas dentro de diferentes contextos. Habla de su pasado inmediato. Describe lugares y situaciones de diversa índole en interacciones que no conllevan un alto grado de espontaneidad en su uso lingüístico.



MATERIALES Y MÉTODOS La institución donde se desarrolló la investigación se encuentra en la ciudad de Saucillo, uno de los municipios que conforma los 67 del Estado de Chihuahua. Para la aplicación de las estrategias didácticas se consideró la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. El grupo en el que se aplicó la propuesta pedagógica fue 3C conformado por un total de 28 mujeres procedentes de los estados de Chihuahua y Durango, en su mayoría son procedentes de familias de escasos recursos económicos, entre las principales actividades económicas que desempeñan los padres de familia están los jornaleros, empleados y maestros. Planteamiento del problema A causa de los diferentes niveles de dominio da por resultado grupos heterogéneos que inciden en la planeación didáctica. Las estrategias didácticas utilizadas tradicionalmente generan un desinterés y poca participación en clase por parte de las estudiantes. Las secuencias empleadas por algunos docentes son repetitivas, se denota la falta de planeación de las clases, se basan sólo en el uso del libro, de esta manera se dan indicaciones y solicitan la memorización y elaboración de ejercicios escritos, que no se relacionan con las necesidades, intereses ni con el contexto inmediato. Con base en lo anterior se considera conveniente identificar: ¿Cuáles estrategias didácticas mejoran el interés y participación de las estudiantes en la clase de inglés de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón”?
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Propósito La presente propuesta pretende proveer a las estudiantes de las herramientas necesarias para desarrollar su competencia comunicativa en el área de inglés, por medio del trabajo de sistemas (estructuras y funciones gramaticales, vocablos y fonética) y habilidades de la lengua (comprensión lectora y auditiva, redacción y expresión oral). Estrategias de aprendizaje 



The fortune teller



Se define como actividades lúdicas que consideran las expectativas próximas de egreso de las alumnas respecto a su desarrollo e integración competente y responsable en la sociedad, contempla situaciones profesionales, académicas, sentimentales, personales o económicas tomadas como predicciones simuladas que podrían suceder en su futuro inmediato al concluir la licenciatura. El mediador de la actividad plantea los lineamientos a seguir, cada participante tomará una predicción y será leída frente al grupo, después de la comprensión e interpretación de la situación descrita, ésta se escribirá de manera personal en el pizarrón remarcando el auxiliar para formular referencias al futuro simple. 



Can you keep a secret?



Es una serie de actividades que emplea una canción titulada Can you keep a secret?, ésta describe una situación relacionada con la confianza, fidelidad y lealtad de las personas, por lo tanto se vincula directamente a la vida de los estudiantes respecto al mismo campo semántico personal y social. La estrategia reside en la práctica auditiva, comprensión y la pronunciación correcta de ciertas palabras descritas en la canción, asimismo la adquisición y extensión del vocabulario estudiantil en la legua extranjera como recurso para una comunicación más efectiva y compleja. 



Situations are…



La actividad se basa en un juego con el planteamiento de situaciones contextualizadas de la vida cotidiana, los planteamientos son diseñados para que las alumnas enuncien sugerencias, consejos o advertencias fundamentados en los códigos éticos actuales, así que den solución a la problemática presentada. El coordinador define las reglas de juego y tiempo de participación por equipo, consiste en que los participantes de manera verbal y escrita formulen sugerencias, consejos o advertencias que sean funcionales directo a la situación contextualizada elegida al azar, por medio de los verbos modales, para después utilizarlos en un contexto extranjero para lidiar con situaciones generales. 



How do you feel today?



La actividad considera una lista de reproducción de catorce canciones de diferentes épocas y distintos géneros musicales, contempla los diferentes gustos e intereses melódicos de los alumnos.
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La estrategia pretende que las estudiantes adquieran y expresen de manera escrita y verbal sus sentimientos y emociones efectivamente en un ambiente de respeto a sus opiniones y tolerancia a sus puntos de vista para intercambiar información con sus pares, además que expresen de manera simple sus gustos, opiniones, sentimientos y estados de ánimo. 



Joker



Es una actividad que inserta a las estudiantes en una práctica social, asimismo en una situación problemática en donde la resolución de un crimen depende de su testimonio como testigo, al ser cooperativo y solidario con las autoridades como individuo funcional dentro de la sociedad. La persona a cargo regula las actividades dentro de la estrategia para darle secuenciación y orden a la serie de acciones. Las alumnas reproducirán de manera oral y escrita hechos terminados y series de acciones terminadas en el pasado simple y el pasado progresivo, de esta manera interactúa y proporciona información a otras personas. Justificación La exposición de esta instrucción apoyará el encaminamiento del desarrollo de secuencias y estrategias didácticas para explotar la motivación y uso del idioma dentro del grupo, el papel del docente mediador es fundamental para la regulación de las acciones que suceden simultáneamente, el soporte y guía encarrilará la puesta en práctica de las habilidades lingüísticas. Investigaciones previas Las investigaciones encaminadas a despertar la inquietud y la estimulación de la instrucción de una segunda lengua coinciden en el meditar dentro de atmosferas lúdicas interactivas, el confort que obtiene el individuo al intervenir en una situación que controla o tiene recursos para manifestarse potenciará la desinhibición participativa en escena, entonces la experiencia del será significativa. Por otra parte según Becerra y Mcnulty (2010) los maestros pueden ayudar a los estudiantes a lograr esas experiencias de aprendizaje al momento de revisar los contenidos del curso, se reformulan las metas y los objetivos, implementando actividades para alcanzarlas, y evaluarlo. Progresivamente Nunan (2003) enfatiza que las actuaciones son también excelentes actividades para los hablantes aprendices en la seguridad relativa del salón de clases antes de que deban realizarlo de igual manera en un ambiente real. Por consiguiente, los diálogos ofrecen a los estudiantes oportunidades para representar y practicar habilidades orales antes de encontrarse en el mundo real. Estos autores comparten aciertos en el encadenamiento de acciones que enciendan el interés y motivación, conforme Roberto de Caro (2009) cuando los estudiantes trabajan en pequeños grupos, esto los estimula a involucrarse en el proceso activo de construir el conocimiento y son capaces de aprender unos de otros. Igualmente de acuerdo con Kazarián y Prida (2014) los estudiantes prefieren el empleo de juegos, canciones y chistes como actividades dirigidas a la didáctica.
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Referentes teóricos La teoría del desarrollo de Vygotsky, también llamada Teoría histórico-cultural, tiene un sentido estricto en un marco teórico para comprender el aprendizaje y la enseñanza, entre las premisas básicas (SEP, 2004) pueden resumirse como: 1. 2. 3. 4.



Los niños construyen el conocimiento. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. El aprendizaje puede dirigir el desarrollo. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental.



Para Vygotsky, (SEP, 2004, p. 9) la construcción cognitiva está mediada socialmente e influida por la interacción social presente y pasada; lo que el maestro le enseña al alumno influye en lo que éste “construye”. Igualmente Moll (1993) menciona que los procesos psicológicos superiores se desarrollan en los niños a través de la enculturación de las prácticas sociales, a través de la adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas, y a través de la educación en todas sus formas”. Dado que el aprendiz ensambla su propio conocimiento, dentro de un contexto social, encausando el desarrollo de competencias. . La competencia en un contexto dado, a fin de realizar una tarea o de hacer frente a diferentes problemas que se presenten (Roegiers, 2001). El encuadre del docente va dirigido en centrar la atención en el que aprende. Uno de los principios pedagógicos que se plantea en la educación básica actual es centrar la atención en el alumno, entonces se considera este principio de importancia, debido a que se necesita frecuente asesoría proporcionada por el mediador, especialmente con las aprendices que muestran niveles de dominio menor que las demás. Los maestros centrados en el que aprende, respeta las formas de hablar de sus estudiantes, porque proporciona una base para el aprendizaje futuro (Bransford, 2007). Los ambientes centrados en el que aprende incluye, sobre todo, a maestros que están pendientes de que los estudiantes construyan sus propios significados, comenzando con las creencias, los conocimientos y las prácticas culturales que truenen al salón de clases (Bransford, 2007). Método La presente investigación tiene un enfoque Cualitativo debido a que explora desde perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto (Hernández y Fernández, 2010, p.364). Simultáneamente el método de investigación acción resuelve los problemas para producir un cambio social interno dentro del salón de clases, dirigido previamente por procesos de transformación. Por su parte Elliot (1991) citado por Hernández y Fernández conceptúa la investigación acción como el estudio de una situación social con mires a mejorar la calidad de la acción dentro de ella, a causa de lo anterior se recurrió a este método para bosquejar el interés logrado en los participantes y la participación activa en las estrategias. Posee el propósito de describir si se despertó iniciativa en las estudiantes por la adquisición de la segunda lengua, la interacción dinámica dentro de las atmosferas creadas por el mediado, la dirección no va sólo a la producción de conocimientos, sino que intenciona la determinación de particularidades en las habilidades comunicativas en las prácticas sociales.
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En el encaminamiento de la investigación mostrada en este trabajo se contempla el paradigma crítico, ya que la práctica se modifica teórica y prácticamente, la toma de decisiones para la intención crítica conlleva un proceso para clarificar el mejor sentido de la perspectiva de investigación. Como menciona Koetting (1984) citado por Cristancho el paradigma crítico induce a la crítica reflexiva en los diferentes procesos de conocimiento como construcción social y de alguna forma, este paradigma también induce a la crítica teniendo en cuenta la transformación de la realidad pero basándose en la práctica y el sentido. Técnicas e instrumentos de la investigación Al enfocar la observación en la participación activa de las estudiantes se manifestaron las motivaciones y cómo daban resolución al problema lingüístico inmediato, el envolvimiento y disposición por ser partícipes abre los canales receptivos y productivos en los actores principales. Otros de los recursos que fueron utilizados para recabar contenidos valiosos fue un cuestionario de preferencia de actividades para el desarrollo de la clase, además de una valoración en el dominio del idioma inglés como reflexión del punto de inicio individual de asimilación. Asimismo con el apoyo de listas de cotejo, rúbricas y guías de observación se valoraron los desempeños personales de las alumnas normalistas, asimismo la reproducción del proyecto final y el examen oral, dirigidos a evaluar la comunicación colectiva y la producción potencial verbal particular.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Acorde con la Real Academia Española el interés lo define como importar, no sólo darle provecho o utilidad a algo, sino también como la conveniencia o beneficio en el orden moral o material, asimismo como la inclinación del ánimo hacia un objeto. Entonces el derrotero intencionado del docente, en este caso, debe mostrar la importancia de la utilidad y el beneficio inmediato (personal, académico o laboral) que el dominio de la lengua le otorgara para la inclinación del autodidactismo. La asignatura abre un campo extenso de posibilidades para el desarrollo de actividades; conversaciones, juegos, canciones, adivinanzas, investigaciones, entre otras. En este universo de recursos incrementado por oportunidades que generen ambientes de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades receptivas y productivas, no debe existir resistencia o apatía por la asignatura, todo depende de la articulación que produzca el intermediario, entonces la enseñanza tradicional o memorística en su totalidad es rechazada. Dichas actividades se deben vincular a contextos sociales o campos semánticos, para dar relevancia inmediata al contenido, de esta manera se construye un aprendizaje significativo. Ésta concepción fue desarrollada por David Ausubel en la década de los 60. Desde esta perspectiva, el aprendizaje implica una reconstrucción de los conocimientos que posee el alumno, ya que con su acción transforma y estructura el conocimiento (SEP, 2011). Al partir de ésta reconstrucción la conexión social infiere en la práctica colectiva. De acuerdo con Delors (1996) La educación siempre se plantea para establecer y consolidar vínculos sociales procedentes de referencias comunes entre las personas, con énfasis en el desarrollo del ser humano en su dimensión social. Por consecuencia el mediador desempeña un papel fundamental. El ingenio y creatividad para unir los eslabones en una secuencia de actividades resulta como el tacto objetivo. La implementación de estrategias didácticas involucradas en la planeación llamadas “warm up” favorece a los estudiantes para que empleen sus conocimientos previos. Consisten en un intercambio de
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información, un juego o en el planteamiento de opiniones o puntos de vista, con la función de anclarlas a la actividad principal de la clase, en este momento se expresa una parte interior, comparte una producción elaborada desde la subjetividad. El desarrollo de ejercicios lúdicos basadas en los intereses de los participantes genera esa atracción que en algunas ocasiones se relega. Por lo tanto se vincula los contenidos dentro de prácticas sociales, cada práctica está dirigida a una finalidad comunicativa con una historia ligada a una situación cultural en particular. El aprendizaje de un lenguaje representa una larga trayectoria de práctica e interacción colectiva, inclusive si es el materno, el proceso involucra un continuo apropiamiento, en el periodo de vida de los sujetos, de nuevos términos y vocabulario, las estrategias persiguen el objetivo de fortalecer las estructuras cognitivas, asimismo de simplificar la absorción de la información nueva para luego reproducirla. En el momento en que el profesor cambia el método de enseñanza tradicional, o la manera más simple de simular su trabajo, al otorgarle un papel activo en un ambiente lúdico la visión de los aprendices cambiará, así la experiencia que se logre alcanzar será significativa otorgándole a la persona una cimentación firme de conocimiento para encaminarlo dinámicamente a un practicante del idioma. Se observó que el empleo de las tácticas fueron atractivas y de interés, se presentó disponibilidad en los sesiones de participación en las actividades de “calentamiento". La estudiante puso en práctica la escritura, producción personal, y en el turno de la comunicación oral reproduce la idea verbal para crear un puente sintónico con las compañeras y el mediador. Se da libertad para aprender de manera creativa, evaluar la cultura propia, que experimenten y descubran la variedad de usos y formas que pueden producir escrita y verbalmente. Todo se basa en la intervención para que piensen y comuniquen ideas producidas, expresen sentimientos, establezcan y mantengan relaciones con las personas, también accedan a más campos de investigación, construyan saberes y encausen su pensamiento. De esta misma manera al momento de la práctica docente ellas proyecten las mismas habilidades en sus aprendices, en el léxico materno y el externo. A través de una observación critica se evalúe la efectividad de la planeación y el rediseño, esto conlleva al compromiso por aprender y su actualización continua. Se logró que el aprendiz comunicara el mensaje dirigido, en ocasiones se desconocía el vocabulario, sin embargo éste era investigado o se solicitaba al guía. En ese instante de investigación o de duda por desconocer la palabra, surgió curiosidad por saber cómo se decía esa unidad de letras en inglés para después poder comunicarlo. Se decidió que la información era importante, por lo tanto generó un aprendizaje significativo que vinculó con el conocimiento previo. Conforme se desarrollaron las actividades se incrementó cantidades de vocabulario en cada actividad, éste partió de las experiencias personales para formar un mensaje escrito y oral. Los dinamismos principales dieron apertura al vínculo entre los logros de competencia y las dinámicas que resultaron motivadoras, indirectamente desde el inicio de la situación, la estudiante se mostró expectante, asimismo comenzó a adquirir nuevos conocimientos sin percibirlo en su totalidad.
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Dentro de las acciones planteadas en la presente propuesta se encontraron actividades que fueron más atractivas que otras, la observación en el desarrollo de éstas arrojó indicadores de interés y participación continua, donde la persona se involucró en el ambiente de didáctico, reprodujo las habilidades consideradas en el nivel B1 en la lengua extranjera. Como lo menciona Kazarián y Prida (2014) los estudiantes prefieren actividades lúdicas, destacando los juegos entre lo lúdico, en su estudio se permitió identificar la necesidad de actividades recreativas para ser incluidas en las clases y otras actividades docentes extracurriculares. También Becerra y Mcnulty (2010) mencionan que los maestros pueden convertirse planeadores o comunicadores activos de las metas de aprendizajes significativos, diseñadores y organizadores para alcanzar las metas, provisores de contenidos y lenguaje, y facilitadores y motivadores.



CONCLUSIONES El cambio de enfoque en la asignatura logrará esa transformación necesaria para cambiar la práctica, el aprendiz construye los conocimientos personales desde la interacción con los pares, al mismo tiempo el mediador valora los puntos a reforzar para maximizar el diseño de estrategias didácticas. La aplicación conducida bajo un ambiente lúdico o en atmósferas donde el estudiante es partícipe en una situación, genera una nueva experiencia real que produce un canal de contacto entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, resulta en el fortalecimiento de las estructuras cognoscitivas y el dominio de las habilidades productivas y receptivas. La educando como participante activo se envuelve en la atmósfera de aprendizaje, con destrezas y conocimientos previos actúa positivamente, da solución a una situación problemática comunicativa, que se desarrolla en un contexto familiar que ha vivido previamente en su lengua materna. Esto implica que con el conocimiento elemental se permite comunicarse de manera oral y escrita en diferentes contextos. Una característica específica funcional que atrapa la atención de los participantes, es la manera indirecta de vincular las clases con los propósitos, el desarrollo de la secuencia didáctica en cada actividad debe involucrar un eslabón que rígidamente pone en práctica progresiva las habilidades y conocimientos, por lo tanto sin imponer el tema o contenido directamente, se abre un camino secundario por el cual entran y utilizan las capacidades personales. Pone en práctica los propósitos comunicativos sin reconocer que los emplea conscientemente, incluso en la gramática expresada oralmente, éstos solucionan los problemas en base al potencial previo, participan activamente con ciertos limitantes, evalúa la efectividad comunicativa de los compañeros y finalmente cuando el coordinador muestra el tema principal o es simplemente deducido por ellos, se autoevalúan, reflejan con su desenvolvimiento qué tanto recuerdan o saben al analizar la participación. El diseño de actividades dinámicas representa un papel fundamental para su funcionalidad, adaptadas a prácticas sociales se ejerce comunicación básica y compleja estrechada con el ambiente de experimental, entonces se crea una reconstrucción, por medio de la acción se transforma y estructura el conocimiento. El escuchar música se convierte en un componente favorecedor, cumple la función de separador en el estudiante; divide la atención externa a la clase y la atención consiente dirigida a la actividad que progresivamente desvanece los pendientes académicos o los problemas personales para asumir una
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posición de disponibilidad y accesibilidad, de esta manera el aprendiz muestra actitud por aprender y participar. Este tipo de cambios se observan en el desarrollo de las actividades, las actitudes y estados de ánimo cambian, se muestran abiertos a colaborar en la secuencia que se presenta. Por lo tanto se recomienda el uso de música para la práctica, se practica la escucha, además se crea otro tipo de acercamiento a la pronunciación de los fonemas. Cabe resaltar que la lírica de las canciones debe tener un mensaje positivo o que contengan un tema para abrir a discusión, así también se destinan periodos verbales. Se observa que la confianza entre ellos contribuye a romper las barreras de vergüenza al momento de intercambiar información, punto destacable que se presenta con menor frecuencia en las dinámicas de interacción con el mediador o en discusión grupal. Se recomienda alternar actividades comunicativas entre los alumnos, se entra en una zona de confort, así olvidan el nerviosismo y presión de ser escuchados por un público mayor. Se cierra con el pensamiento de que el aprendizaje de una segunda lengua es fundamental, es una puerta de comunicación masiva dirigida a nuevos conocimientos, diversas fuentes de información e interacción intercultural. El dominio es importante para la estudiante normalista, valora la información recibida en base a la efectividad de las estrategias, éstas se basan en introducir a la aprendiz en una situación contextualizada, un periodo en el cual el contenido escrito se convierte en práctico y útil para solucionar un problema.
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RESUMEN En este artículo se exponen los resultados de una investigación cuyo objetivo era determinar la percepción que tienen los stakeholdersinternos sobre las acciones y prácticas de la responsabilidad social (RS) en el marco de la gestión de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR).Para lo cual se llevó a cabo una revisión documental sobre la responsabilidad social universitaria (RSU); también se aplicó una encuesta que recogió las percepciones que tienen los stakeholders internos (estudiantes, docentes y no docentes) acerca del desempeño de esa universidad en cuanto a la gestión de su RS. Los resultados mostraron que un porcentaje alto de los actores encuestados tenían conocimiento sobre el tema de la RS; así mismo, de acuerdo con la prueba ANOVA, se puede concluir que el tipo de stakeholder no influye en la percepción de las acciones de RS en el eje de “gestión en la UNACAR”. Palabras clave: responsabilidad social, educación superior, RSU. SUMMARY In this article we show the results of an investigation whose objective was to determine the perception of internal stakeholders on the actions and practices of social responsibility (SR) of the management of the Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). To do that we conducted a literature review on USR; also we applied a survey that allowed collect the perceptions of internal stakeholders (students, professors and staff ) about the managing of the university in terms of SR. The results showed that a significant percentage of respondents had knowledge on the subject of the SR; likewise, according to the ANOVA test, it can be concluded that the type of stakeholder does not influence the perception of the shares of SR on the axis of "management in the UNACAR". Key words: social responsibility, higher education, USR.



INTRODUCCIÓN Desde su origen, al concepto de responsabilidad social (RS) se le ha vinculado con la empresa, bajo la perspectiva de la relación coexistente entre la sociedad y los negocios, como la vía para lograr que las organizaciones empresariales se planteen nuevas responsabilidades, más allá de las estrictamente relacionadas con la maximización de las utilidades o beneficios para los dueños o accionistas de las mismas. Los cambios en el entorno global financiero han provocado que las organizaciones no sean percibidas sólo como un agente económico; en la actualidad su concepción es holística, se les reconoce como un fenómeno social, con intereses económicos e impactos ambientales. La sociedad les exige un papel Recibido: 29 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 215-225.
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activo en temas sociales y medioambientales, así como de contribución al desarrollo de las comunidades en las que operan. En consecuencia, las empresas han adoptado cambios en su gestión mediante la implementación de prácticas socialmente responsables (Moneva y Hernández, 2009), cuya motivación señalan es darle a la empresa un “rostro social”, como una mera estrategia para el incremento de las utilidades. Una forma de asegurar la legitimidad social de la organización mediante la adopción de estrategias de reputación, imagen y conformidad simbólica o efectiva con los valores dominantes en el contexto social. Así, catapultada por la proliferación del debate sobre el concepto de la responsabilidad social empresarial (RSE), en los últimos tiempos la RS ha emergido como parte de la dimensión ética que toda organización o institución debería de considera en su actuar. Dentro de este contexto, las instituciones de educación superior (IES) han acogido la RS no sólo para su reflexión, sino conscientes de que su ocupación no se puede realizar con calidad al margen de esta. La responsabilidad social universitaria (RSU), si bien forma parte del discurso en las IES mexicanas, aún es un concepto en construcción, con pocas referencias, aunque destacan los esfuerzos que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) está realizando en conjunto con el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU) y también el distintivo de RSU otorgado por primera ocasión en junio de 2016 por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) como reconocimiento a aquellas instituciones que promueven la calidad y la ética del desempeño mediante una gestión responsable. Dentro de ese contexto, para que las IES, como la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), puedan responder a esos compromisos, ser protagonistas y responsables de un cambio en el entorno, es necesario partir de un diagnóstico institucional de su RS, dado que ninguna organización, por su misma existencia y modo de funcionar, es éticamente neutral sino que invita a sus usuarios a legitimar una serie de comportamiento y hábitos de vida; por otro lado, una parte de los valores promovidos en estas organizaciones surgen de manera espontánea sin relación necesaria con el discurso público que las autoridades declaran. Bajo esa perspectiva, como parte de su autodiagnóstico es importante determinar en qué medida las acciones, condiciones y consecuencias en el marco de la RS son percibidas por sus grupos de interés (stakeholders), especialmente desde el interior de sus prácticas, por lo que en este documento se exponen los resultados de una investigación cuyo objetivo es determinar la percepción que tienen los estudiantes, docentes y no docentes sobre las acciones y prácticas de RS en el marco de la gestión de la UNACAR. Para cumplir con el objetivo y contribuir al debate de la RSU, se llevó a cabo una revisión documental considerando las zonas de influencia de los niveles de RSU bajo los cuales Valleys (2006) clasifica a los stakeholders internos; también se aplicó una encuesta que permitió recoger las percepciones que tienen los stakeholders internos (estudiantes, docentes y no docentes) acerca del desempeño de la UNACAR en cuanto a la gestión de la RS de acuerdo a lo planteado en “Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos” de Vallaeys et al., (2009).
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La responsabilidad Social Universitaria, RSU Como se mencionó, recientemente ha empezado a permear en los discursos de los funcionarios universitarios el concepto de RSU. En ese sentido, se puede asumir que los grupos de interés (stakeholders) están ejerciendo presión sobre las universidades para que, por una lado asuman una conducta socialmente responsable y por otro, consideren la RSE como parte de los contenidos curriculares de las áreas económicas-administrativas; acciones que terminarían impactando en las la estrategias, estructura y procesos de las IES. Las IES, al igual que las empresas, están expuestas a los cambios organizacionales y a la superación de los efectos sociales, por lo que la RSU es una política de gestión de calidad ética y moral que busca formar personas con valores y compromisos sociales mediante el logro de las políticas institucionales establecidas como comunidad universitaria. Se reconoce que el origen de la RSU se ubica en la RSE, especialmente su preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana o de las organizaciones, por lo que no puede quedar al margen de la adopción de este concepto para optimizar la gestión universitaria (Vallaeys et al., 2009). Domínguez (2009) señala que al hablar de RS se tiene que considerar la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de procesos clave como la gestión administrativa, docencia, investigación y extensión; para ello se debe dejar de lado el enfoque filantrópico de la RS, la asistencia social y acciones bien intencionadas, abordando el compromiso social como función central de formación y generación de conocimientos, asumiendo las verdaderas exigencias de sus stakeholders. La RSU exige una visión amplia que articule sus ejes de autogestión, académicos, de investigación y extensión, con un verdadero proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible (Alesandria et al., 2010). Por otro lado, se tiene que desde la última década del siglo XX, como resultado de la sinergia y evolución presentada al rededor del concepto de la RSE en el mundo empresarial y académico, aunado a que años después, en 2007, las Naciones Unidas (ONU) dieron a conocer los Principios de Educación en Gestión Responsable (PRME, por sus siglas en inglés), con el objeto de ampliar y extender la enseñanza de la responsabilidad social y ambiental, en la educación en gestión, se despertó un fuerte interés por impulsar en los programas de estudio principios referidos al compromiso de desarrollar capacidades y valores en los estudiantes para que sean los futuros generadores de una relación sostenible entre la empresa y la sociedad, así como impulsores de iniciativas como el Pacto Mundial de la ONU (PMNU). Se busca desde entonces, que se fomente en las escuelas de negocios la adopción de principios universales de conducta responsable en la búsqueda de un mejor panorama del global business (Forray y Leigh, 2012), situación que se intensificó después de la crisis financiera de 2008; a estas instituciones se les ha presionado para que sean más escuelas y menos negocios (Mintzberg, 2004). Por lo que, en el marco de la RSU, se pretende un cambio en las universidades referido a:1) preservar o elevar la calidad de la educación superior al momento de incrementar la matricula; 2) lograr formar egresados críticos e independientes; y, 3) lograr una gestión institucional eficiente, transparente y de calidad (ANUIES, 2012). Bajo ese orden de ideas, es necesario definir la RS con base en tres puntos esenciales que identifican las estrategias y acciones a desarrollar en cualquier organización: cumplimiento de normas éticas
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universales de gestión para el desarrollo humano sostenible (buenas prácticas organizacionales reconocidas internacionalmente); gestión de los impactos y efectos colaterales que genera la organización; y participación de las partes interesadas (stakeholders) en el quehacer de la organización (Vallaeys, 2008). De la Cuesta (2010) señala que la RSU significa ofertar servicios educativos y transferencia de conocimientos siguiendo principios de ética, buen gobierno, respeto al medio ambiente, compromiso social y promoción de valores ciudadanos; esta idea muestra la estrecha vinculación que existe de la universidad con sus stakeholders y el papel que desempeñan en estas organizaciones. Aunque, la identificación de los grupos de interés más relevantes de la organización no es fácil, dado el carácter universal de las IES que provoca que la inmensa mayoría de los grupos de interés tengan relación, directa o indirecta; evidencia clara de la complejidad de los impacto múltiples y de largo plazo de la universidad como institución social (Vallaeys, 2008). Sobre lo anterior, señalan Mitchell et al. (1997) que existen diversos factores, como el poder, la legitimidad o la urgencia, que determinan la importancia de los stakeholders para cualquier tipo de organización, por lo que coinciden con que en la universidad no es fácil su identificación. Torres y Hirsch (2015) mencionan que los principales stakeholders de la universidad son los alumnos, el personal docente e investigador (profesorado), el personal de administración y servicios, las empresas y la sociedad, aunque hacen hincapié que existen otros grupos. Al respecto, Vallaeys et al., (2009) señalan que se pueden identificar los grupos de interés sobre los que se presentan los diferentes tipos de impacto que generan las universidades: organizacionales, educativos, cognitivos y sociales; también identifican zonas de influencia y niveles de RSU, señalando que a priori las partes interesadas internas a la universidad serían los estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero, autoridades (Vallaeys et al., 2009), a quienes sitúa en lo que denominan como la RSU interna. También, mencionan que existen actores sociales que son indirectamente afectados por el desempeño de la universidad: los padres de loa alumnos, los familiares de los empleados, los colegios profesionales, los sectores del Estado que se vinculan con la universidad, y por supuesto, las generaciones futuras, pues su existencia y bienestar depende también de lo que se enseña e investiga hoy en esas instituciones (ibid). Finalmente, no basta con determinar a los stakeholders de las IES, es necesario analizar sus expectativas, identificar sus intereses, evaluar la adopción de estrategias para evitar los conflictos o favorecer las buenas acciones. MATERIALES Y MÉTODOS El presente documento es resultado de una investigación no experimental que se desarrolló en tres fases; en la investigación documental, la primera de ellas, se determinó que dado el objetivo perseguido, y siendo el tema de la RSU relativamente actual, para obtener la opinión de los stakeholders internos se consideraría la propuesta de autodiagnóstico que realizan Vallaeys et al. (2009) a partir de su modelo que identifica los cuatro ejes de gestión socialmente responsable de la universidad. En la segunda etapa, la descriptiva, la información permitió la construcción de la opinión de los actores universitarios internos más importantes acerca dela desempeño de la UNACAR en cuanto a su gestión. Finalmente, se realizó un análisis relacional (que no implica causalidad) entre el tipo de stakeholder
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interno y la percepción que estos tienen sobre el desempeño de la universidad en este eje propuesto por Vallaeys (2004). Población. La población sujeta de estudio fueron 2,942 estudiantes y 220 docentes, así como 299 trabajadores no docentes, todos adscritos al Campus Principal de la UNACAR; en el caso de estudiantes y docentes formaban parte de una de las cinco facultades del campus señalado en el ciclo escolar agostodiciembre 2014 (Cuadro 1); en tanto los trabajadores no docentes pertenecían a un total de 14 departamentos/ áreas/facultades del mismo campus. Cuadro 1.- Población de docentes y alumnos en el periodo agosto- diciembre 2014 FACULTAD ALUMNOS DOCENTES Ciencias Económicas Administrativas (FCEA) 992 63 Ciencias Químicas y Petrolera (FQYP) 772 48 Ciencias Educativas(FCE) 368 40 Derecho (FD) 223 39 Centro de Tecnologías de la Información (CTI). 478 30 TOTAL 2,942 220 Fuente: información proporcionada por las secretarías escolares de cada una de las facultades



Tamaño muestra. Estudiantes: con un nivel de confianza del 95%, y un error no mayor al 5% se obtuvo un tamaño de muestra de 340 para la población de 2,942 estudiantes inscritos en el periodo señalado; se aplicaron los cuestionarios conforme a estratos proporcionales de acuerdo al tamaño de la muestra y el tamaño de la población de su facultad (Cuadro 2), indistintamente del programa educativo o ciclo escolar. Cuadro 2.- Sub-muestras de las facultades del Campus Principal de la UNACAR FACULTAD



POBLACIÓN MUESTRA ESTUDIANTES ESTUDIANTES Ciencias Económicas Administrativas (FCEA) 992 115 Ciencias Químicas y Petrolera (FQYP) 772 89 Ciencias Educativas(FCE) 368 43 Derecho (FD) 332 38 Centro de Tecnologías de la Información (CTI). 478 55 TOTAL 2,942 340 Fuente: elaboración propia a partir del cálculo del tamaño de la muestra y la información proporcionada por las secretarías escolares de las facultades.



Docentes: se determinó un tamaño de 140 docentes en el periodo señalado, considerando un nivel de confianza del 95%, y un error no mayor al 5%; aquí también se aplicó la encuesta conforme a estratos proporcionales de acuerdo al tamaño de la muestra y el tamaño de la población de cada facultad. No docentes: un tamaño de muestra de 168 trabajadores no docentes de un total 299, con un nivel de confianza del 95%, y un error no mayor al 5%, pertenecientes a las 14 áreas del Campus Principal en el periodo señalado. Para la aplicación de la encuesta se consideró un muestreo no probabilístico de conveniencia para los tres tipos de stakeholders considerados parte de la muestra.
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Instrumento de recolección de datos. Para recabar la información se aplicó un cuestionario, vía una encuesta a cada uno de los actores internos que integraron la muestra seleccionada. Para el diseño de instrumento se consideraron las encuestas de percepción propuestas por Vallaeys et al. (2009) para estudiantes, docentes y no docentes, la cual originalmente se dividía en diferentes secciones de acuerdo a cada uno de los ejes por los cuales eran impactados. Cabe señalar que la encuesta de percepción, para cada actor interno, fue concebida por el equipo de Vallaeys con afirmaciones positivas y un formato de respuesta tipo Likert con seis opciones numeradas que iban desde 1) para “totalmente en desacuerdo” hasta 6) para “totalmente de acuerdo”. Como señalan Vallaeys et al. (2009), las encuestas permiten lograr una mayor representatividad estadística en la recopilación de opiniones y sirven para comparar en el tiempo la evolución de las percepciones de la comunidad universitaria, por lo que en esta fase, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, transversal o transeccional. La encuesta fue administrada, de septiembre a noviembre del 2014, por cinco cuadrillas de cinco estudiantes cada una de ellas; siguiendo las sugerencias de los autores, se ofreció a los encuestados una explicación de términos clave de la encuesta para limitar la interpretación subjetiva de estos, por ello fueron previamente capacitados lo encuestadores (Vallaeys, et al., 2009). El análisis de los datos recabados se realizó con IBM SPSS Statistics 19. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Perfil. Los estudiantes encuestados estaban conformados por 61.8% de mujeres y un 37.9% fueron hombres, un estudiante no respondió la pregunta (0.3%). La edad promedio de los participantes en la encuesta fue de 20.41 años con una desviación estándar de 2.13 años; una moda de 19 años y un rango que iba de 19 a 33 años. En cuanto al estado civil, el 88.8% señaló ser soltero, el 7.43% dijo ser casado, en tanto el 2.6% indicó tener algún otro tipo de relación, mientras que el 1.2% dijo estar divorciado, el 0.9% no respondió este cuestionamiento. Sobre su lugar de origen, el 62.6% de los encuestados dijeron ser del estado de Campeche; seguido por un 13.2% de Tabasco; un 7.6% de Veracruz; un 3.2% de Yucatán; el porcentaje restante se presentó en porcentajes menores de otros estados e incluyó algunos de origen extranjero. Cabe señalar que de los 213 originarios del estado de Campeche, sólo 70.89% (151) nacieron en esta isla, el 29.11% (82) son de alguna localidad perteneciente al estado. Los estudiantes que participaron en la encuesta se encontraban, al momento de la aplicación del instrumento, inscritos desde el primero hasta el noveno semestre. Siendo mayoría aquellos que se encontraban en un semestre impar dado el periodo en que se aplicó la encuesta. No hubo participación alguna de estudiantes de sexto semestre. Perfil. Los docentes encuestados estaban conformados por 40% de mujeres y un 60% fueron hombres. La edad promedio de los participantes en la encuesta fue de 41.30 años con una desviación estándar de 6.84 años; una moda de 40 años, un rango que iba de 25 a 66 años.
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En cuanto al estado civil, el 16.4% señaló ser soltero, el 76.4% dijo ser casado, en tanto el 2.1% indicó tener algún otro tipo de relación, mientras que el 5% dijo estar divorciado. Sobre su lugar de origen, el 42.9% de los encuestados dijeron ser del estado de Campeche; seguido por un 12.9% tanto de Veracruz como de la Cd. de México; un 10% de Tabasco; un 2.9% de Puebla; el porcentaje restante se presentó en porcentajes menores de otros estados e incluyó dos de origen extranjero. Perfil. De los trabajadores no docentes que formaron parte de la muestra, el 79% fueron hombres y el 21% restante mujeres. La edad promedio de los participantes en la encuesta fue de 48.32 años con una desviación estándar de 8.75años, dentro de un rango que iba de 22 a 68 años de edad. El 90% estaba casado soltero, el 3% dijo ser soltero, y el 7% dijo ser divorciado pero que mantenía algún otro tipo de relación al momento de la encuesta. En cuanto a su lugar de origen, la mayoría, el 72%, indicó ser del estado de Campeche y el 18% de Tabasco; el porcentaje restante eran de Veracruz y Chiapas. Con el objeto de tener un parámetro sobre el conocimiento que tenían todos los actores encuestados sobre el tema de la RSU y poder ampliar sobre algunos términos clave de la encuesta, de acuerdo a la sugerencia de Vallaeys et al. (2009), se les cuestionó sobre si habían escuchado hablar de este concepto, a lo que el 56% de los estudiantes señaló que sí; el 93% de los docentes respondió afirmativamente; mientras que en el caso de los no docentes sólo el 44% respondió que si había escuchado sobre el término (Figura 1). En cuanto a la gestión de la RS en la UNACAR, con base en la escala de Likert, se obtuvo las medias de las calificaciones dadas por parte de los tres actores de los ítems que se consideraron para este eje (Cuadro 3).



Figura 1.- Han escuchado hablar de la RSE.



Se observa en el Cuadro 3 que en la encuesta aplicada a los actores las preguntas para docentes y no docentes fueron las mismas, mientras que para los estudiantes no se consideraron dos de ellas,



222 |



Myrna Delfina López-Noriega; Lorena Zalthen-Hernández y Antonia Margarita Carrillo-Marín perspectiva de sus grupos de interés internos



·



La gestión en la universidad, una



relacionadas con sus remuneraciones; en cambio se agregaron dos que se consideraron era prudente incluir de acuerdo a sus intereses, por lo que los tres instrumentos tenían el mismo número de ítems. Los resultados arrojan que los stakeholders analizados están parcialmente de acuerdo con las acciones de RSE que realizan como parte de la gestión de la UNACAR, por lo que se podría considerar que el tipo destakeholder (docente, no docente o estudiante) no influye en la percepción que tienen sobre la gestión de la UNACAR. Para poder generalizar ese resultado se recurrió a una prueba F sobre la igualdad de medias. La prueba de F de un factor (tipo de actor) permitió comparar los resultados obtenidos de los tres tipos de stakeholder interno con base en la perspectiva que tienen sobre la “gestión en la UNACAR”; esta prueba es una generalización del contraste de t para comparar las medias de dos poblaciones independientes. Las hipótesis del contraste son siguientes: H0: μ1=μ2=3…las medias de las calificaciones otorgadas por docentes, no docentes y estudiantes a la “gestión en la UNACAR” son iguales. H1: Al menos dos de las medias de las calificaciones otorgadas por docentes, no docentes y estudiantes a la “gestión en la UNACAR” son distintas Cuadro 3.- Sobre la gestión de la UNACAR PREGUNTA DOCENTE NO DOCENTE ESTUDIANTE Satisfecho con el sueldo que se le ofrece. 3.6 3.2 Satisfecho con las prestaciones que se le otorgan. 3.9 3.9 Fomento de la solidaridad y el trabajo en equipo. 4.3 4.1 4.2 Percepción de un clima laboral adecuado. 4.3 4.2 3.8 Se facilita el desarrollo estudiantil, profesional y del personal docente. 4.3 4.3 4.1 Existe equidad de género. 4.4 4.4 4.4 Se percibe que no hay discriminación de tipo alguno. 4.2 4 4.3 Es socialmente responsable con sus empleados. 4.3 4.2 4.0 Proyecta su responsabilidad con el medio ambiente. 4.2 4.3 4.2 Cuenta con un plan de sustentabilidad. 3.9 4.2 3.8 Capacita a su personal en temas relacionados con el medio ambiente. 3.9 4 4.1 Fomenta los hábitos ecológicos adecuados. 3.2 4.1 4.2 Se eligen las autoridades con democracia y transparencia. 3.4 3.7 3.2 Se toma en cuenta la opinión de toda comunidad universitaria. 3.5 3.7 3.5 Existe la libertad sindical. 3.2 4.1 4.0 Se proporciona, con periodicidad, información económica financiera sobre la universidad. 3.7 3.4 3.4 Existe congruencia entre las normas de la Universidad y lo que se practica. 3.9 4 3.53 Promueve la difusión de valores y temas de responsabilidad social. 4.0 4.4 3.8 Se fomentan las buenas relaciones entre la comunidad universitaria. 4.0 4.4 4.1 Se recibe información oportuna de lo concerniente a la trayectoria académica de los estudiantes. 4.2 Hay representación de los estudiantes en el Consejo Técnico de la Facultad y en el Consejo Universitario. 3.7 MEDIA 3.90 4.03 3.92 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.37 0.28 0.34



Fuente: construcción propia a partir de las encuestas aplicadas.
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En este trabajo las muestras independientes son el tipo de stakeholder: docente, no docente y estudiante, y la variable dependiente es la calificación otorgada a “la gestión en la UNACAR se utilizó un nivel de significancia del 5% (= 0.05), los resultados se aprecian en el Cuadro 5. El Cuadro 4 del estadístico de Levene nos permite contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas poblacionales (supuesto para la prueba de F), como el nivel crítico (sig.) es mayor al 0.05, no rechazamos la hipótesis de igualdad de las varianzas de nuestras muestras. Cuadro 4.- Prueba de homogeneidad de varianzas Estadístico Levene .321



de gl1 2



gl2 54



valor-p. .727



Del Cuadro 5 Se observa que el valor-p es mayor a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis de igualdad de las medias con nivel de significancia (= 0.05) y se puede decir que no existen diferencias significativas entre las medias de los tres grupos participantes. Cuadro 5.- ANOVA de la gestión en la UNACAR



Inter-grupos Intra-grupos Total



Suma cuadrados .178 6.598 6.776



de gl 2 54 56



Cuadrados medios .089 .122



F .729



valor-P .487



Se puede concluir que el factor (tipo de stakeholder) no influye en la percepción de las acciones de RS en el eje de “gestión en la UNACAR”. En nuestro caso no tiene ningún sentido realizar las pruebas post hoc, ya que la tabla de ANOVA revela que no existen diferencias significativas entre los grupos (inter-grupos). CONCLUSIONES Cuando las IES realizan prácticas que pueden ser catalogadas como socialmente responsables, se está apelando a la responsabilidad social universitaria. Así, al igual que la RSE, la RSU se ha convertido en parte del pensamiento estratégico de la gestión académica, permitiendo a sus dirigentes elaborar planes y programas estratégicos para mejorar las prácticas de la planificación en las instituciones educativas de nivel superior; coadyuvando con la identificación de oportunidades así como amenazas y detectando también el potencial con el cual se cuenta para el logro de metas y objetivos trazados. Por otro lado, se ha señalado que una organización socialmente responsable, independientemente del tamaño y tipo, es aquella que aplica, de manera voluntaria, un conjunto de prácticas obligatorias orientadas a promover la satisfacción de las necesidades sociales de todos sus stakeholders, asumiendo las consecuencias de sus acciones mediante el establecimiento de prácticas propias, externas e internas. En ese sentido, es importante diferenciar las acciones y prácticas hacia los integrantes de su comunidad interna (stakeholders internos), de aquellas por las cuales debe rendir cuentas hacia los grupos de interés externos y evaluar de manera permanente y constante la percepción que sus stakeholders tienen de la RSU a través de su puesta en práctica.
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·



La gestión en la universidad, una



Dentro de ese contexto, y dado que el objetivo general de este documento era determinar la relación entre los stakeholders internos de la UNACAR y la percepción de estos sobre sus acciones y prácticas de RSU se puede concluir que: 











Un porcentaje significativo de los actores encuestados tenían conocimiento sobre el tema de la RS, aunque este variaba según al tipo de stakeholder. El 93% de los docentes, el 55.6% de los estudiantes y el 44% de los trabajadores no docentes. Por lo que podría haber una relación directa entre tipo de stakeholder y conocimiento de la RS; situación que valdría la pena analizarse en un trabajo de investigación futuro. De acuerdo a los resultados de la prueba de F, los participantes otorgaron una calificación similar (parcialmente de acuerdo) a las acciones de RSE que forman parte de la gestión de la UNACAR, por lo que se puede concluir que el tipo de stakeholder no influye en la percepción de las acciones de RS en el eje de “gestión en la UNACAR”. Es evidente que la percepción, parcialmente de acuerdo, de los stakeholders internos plantea áreas de oportunidad en la toma de decisiones de su gestión, obliga a revisar y a aplicar estrategias en la gestión universitaria bajo un compromiso real y congruente, que involucre, mediante procesos participativos, a todos sus actores.



Finalmente, es conveniente que en la UNACAR se revisen las prácticas y acciones de RSU como parte de las estrategias institucionales que fomentan el potencial humano de sus actores internos, con el objeto de equilibrar la existencia de la honestidad, transparencia y aquellos valores instrumentales como: mejoramiento continuo, eficiencia, calidad y trabajo en equipo, acordes a sus objetivos y filosofía, y que permitan el cumplimiento de su misión.
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RESUMEN Propósito: A partir de la revisión de la literatura del enfoque socioformativo se identificó el papel central de los problemas del contexto como un aspecto fundamental para lograr el cambio en los procesos de formación actual. Metodología: se realizó una revisión documental empleando la cartografía conceptual como herramienta de investigación a partir de los 8 ejes que la conforman. Principales resultados: los problemas del contexto están conformados por una necesidad y una meta, esto permite orientar la actuación de las personas en una realidad que exige la articulación de saberes. Los problemas del contexto se confunden con las situaciones problemas, propias del constructivismo, por lo que se identifican las diferencias para asegurar su abordaje en la docencia propuesta desde la socioformación. Discusión: la literatura sobre este tema es un elemento innovador en centros de investigación e instituciones educativas, por ello es importante contar con una metodología que trabaje con los problemas del contexto en las secuencias didácticas que conforman la planificación escolar para trascender en el manejo de contenidos y su aplicación descontextualizada Palabras clave: Planeación, educación, secuencias didácticas, proyecto formativo, sociedad de conocimiento. SUMMARY Purpose: from the revision of the socioformative approach it was identified the central part of the context problems as a fundamental aspect to achieve a change in the actual formation processes. Methodology: A documental revision was made from the selective coding. Main results: the context problems are formed by a need and a goal. This allows guiding people’s actions in a reality that requires the articulation of knowledge. The context problems are confused with problem situations, constructivism own, that is why the differences are identified to ensure their approach in the proposed teaching from the socioformation. Discussion: the literature in this subject is an innovating element within research centers and educative institutions, so it is very important to count on a methodology that works with the context problems in the teaching sequences that make the school planning to transcend content management and its decontextualized application. Key words: planning, education, teaching sequences, formative project, knowledge society.



INTRODUCCIÓN Los problemas de contexto es un tema de gran actualidad en la educación del siglo XXI encaminado a formar personas para la sociedad del conocimiento, tal como hace referencia López, Parra y Tobón (2015): El reto mundial actual es construir y consolidar la sociedad del conocimiento con el fin de lograr la superación de los problemas que ponen en riesgo a la misma humanidad, como la violencia, la contaminación ambiental y la falta de sentido a la vida. Mientras tanto, González, Nambo, Tobón, y Vázquez (2015) expresan: esto implica que los ciudadanos trabajen de manera colaborativa en la resolución de los problemas en el contexto local con una visión global, gestionando el conocimiento en Recibido: 29 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 227-239.
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diferentes fuentes con sentido crítico y trabajo colaborativo. En este tipo de sociedad, las tecnologías de la información y la comunicación no son un fin en sí mismas sino el medio para resolver problemas. Cardona, Guzman, Hernández, y Tobón (2015) señalan que de acuerdo a Edgar Morín (2013), se debe construir una educación auténtica, es decir “situada”, que contextualice los conocimientos sin perder de vista el todo (la sociedad global es más que el contexto local) desde una perspectiva que potencie la conectividad de los saberes por la fragmentación, como enfrentar una perspectiva socio – histórica. A partir de la propuesta de Morin, en la socioformación se considera necesario establecer retos pertinentes, éticos y de beneficios para la sociedad. Por esto, un problema del contexto es un reto que deben resolver los estudiantes en un entorno con sentido para ellos (Hernández, Guerrero y Tobón, 2015). El tema de problemas del contexto es relevante porque sienta las bases pedagógicas para cambiar la postura y el papel del alumno como un receptor de información, como lo describe Negrete (2012) desde la perspectiva tradicional, ya que utiliza básicamente la memoria y la repetición para absorber cierta cantidad de conocimientos, que posteriormente incorpora a su acervo cultural de manera totalmente acrítica, sin cuestionamiento alguno; y cuando llegan a expresar el producto de su aprendizaje, lo hacen sin la mínima alteración, sin modificación o cambio, es decir, se concretan a repetir. Los problemas del contexto vuelven a situar la educación en una encrucijada, entre la realidad y las competencias o habilidades que el ser humano de la sociedad del conocimiento requiere para resolver los problemas que se le presentan con un alto grado de conciencia y estrategias, las cuales han de ir siendo cada vez más complejas, para transferir los saberes a distintos contextos problemáticos. Díaz Barriga (2011) señala que no puede existir esfuerzo por aprender, si un estudiante no hace suya la problemática de un tema que requiere ser aprendido. De ahí la importancia que el docente no solo domine el saber científico como objeto de la enseñanza o se apoye en teorías cognitivas de aprendizaje que le permitan explicar el proceso de construcción del conocimiento, sino que además pueda diseñar una situación de aprendizaje articulando los problemas del contexto con saberes; y así, pueda desenvolverse en una sociedad que le demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia, y en un mundo global e independiente. El contexto social actual y los cambios que se avecinan en el futuro cercano nos plantean el reto de pasar del énfasis en la planificación de la enseñanza, a un nuevo papel docente, que conlleva la generación de situaciones significativas, con el fin de que los estudiantes aprendan lo que requieren para su autorrealización y su participación en la sociedad. De esta forma, la educación sigue siendo intencional, porque se trata de planear procesos de acuerdo con ciertas metas, pero esta planeación debe orientarse en torno al desarrollo de las competencias que requieren los ciudadanos de hoy. Esto implica que como docentes debemos estudiar los grandes problemas del contexto, tener claridad acerca de las competencias que pretendemos contribuir a formar, apropiarnos con profundidad de los contenidos disciplinares y luego saber cómo llevar a cabo la mediación con los estudiantes para que “aprendan” y refuercen las competencias, partiendo de sus saberes previos y aplicando estrategias didácticas pertinentes, de acuerdo con las competencias, contenidos y problemas planteados por Enríquez & Pimienta (2009) y Tobón (2009a, 2010 ). A pesar de existir literatura sobre los problemas de contexto, frecuentemente son confundidos con situaciones - problema, y por ende, es necesario ilustrar las diferencias para lograr una intencionalidad y planificación estratégica al trabajar con los problemas del contexto (Tobón, 2008).
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El propósito del estudio documental consistió en brindar una visión clara y sistemática de los problemas de contexto como un elemento que permite lograr de manera didáctica y pedagógica el cambio educativo, considerando el pensamiento complejo como epistemología, la socioformación como enfoque formativo y el constructivismo como uno de sus antecedentes. Se sugiere implementar procesos de investigación empírica a partir de los elementos metodológicos que se proponen en este estudio, ya que es indispensable generar experiencias innovadoras que contextualicen la formación actual y ante todo, las prácticas educativas respondan a las exigencias que plantea la sociedad del conocimiento en un entorno cambiante e incierto. METODOLOGÍA Tipo de estudio Para el estudio del problema de contexto se realizó un estudio cualitativo basado en un análisis documental (Martinez, 1999) centrado en el concepto de problemas de contexto. El análisis documental consistió en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de fuentes primarias y secundarias con apoyo de google académico, libros electrónicos, impresos y fuentes complementarias. Estrategia de investigación Para realizar el estudio se aplicó la cartografía conceptual, una estrategia adaptada y validada por Tobón (2013) para buscar, comprender, construir, aprender y comunicar conceptos, teorías y metodologías de gran relevancia académica. Se tuvieron en cuenta los ocho ejes de la cartografía conceptual para organizar la información recabada. Las preguntas orientadoras facilitaron este proceso de estructuración del documento (Cuadro 1). Cuadro 1.- Ejes de la cartografía conceptual (Tobón, 2015a) Eje de análisis Noción



Categorización



Caracterización



Diferenciación



Clasificación



Pregunta central ¿Cuál es la etimología, su desarrollo histórico y la definición? ¿A qué clase inmediatamente mayor pertenece el problema de contexto? ¿Cuáles son las características centrales del concepto problemas de contexto? ¿De qué otros conceptos cercanos y de la misma categoría se difieren los problemas del contexto?



Componentes -Etimología del termino o de los términos -Desarrollo histórico del concepto -Definición actual -Clase inmediata: definición y características. -Clase que sigue: definición y características



-Características claves del concepto teniendo en cuenta la noción y la categorización. -Explicación de cada característica -Descripción de los conceptos similares y cercanos con los cuales se tiende a confundir el concepto central. -Definición de cada concepto central. -Definición de cada. -Diferencias puntuales con el concepto central. ¿En qué subclases o tipos se -Establecimiento de los criterios para establecer dividen los problemas del subclases. contexto? -Descripción de cada subclase.
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Vinculación



¿Con qué otras teorías, procesos socioculturales y referentes se relacionan los problemas del contexto?



-Se describen uno o varios enfoques o teorías que brinden contribuciones a la comprensión, construcción y aplicación del concepto. -Se explican las contribuciones de esos enfoques. -Los enfoques o teorías tienen que ser diferentes a lo expuesto en la categorización.



Metodología



¿Cuáles son los elementos mínimos para aplicar los problemas del contexto? ¿Cuál puede ser un ejemplo pertinente y clasificador de los problemas del contexto?



-Pasos o elementos generales para su aplicación.



Ejemplificación



-Ejemplo que ilustre la aplicación del concepto y aborde los pasos de la metodología. -El ejemplo debe contener detalles del contexto.



El estudio conceptual se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias. En esta búsqueda se empleó Google Académico, utilizando las siguientes palabras: problemas de contexto, socioformación, educación. No se tuvo ninguna restricción respecto a la fecha, lugar, autores o idioma. 2. Selección de fuentes pertinentes al estudio. Los criterios para seleccionar las fuentes primarias y secundarias fueron: 1) Los libros debían tener autor, título y editorial. 2) Los artículos debían poseer autor, titulo, revista y número 3) Abordar las palabras claves: problemas de contexto, socioformación, metodología y educación. En el Cuadro 2 presenta los documentos que cumplieron los criterios. Cuadro 2.- Documentos revisados sobre los problemas de contexto Reg. 1. 2. 3. 4. 5. 6.



7. 8. 9. 10. 11. 12.



Tipo documento Libro Libro Libro Libro Libro Libro Articulo Articulo Libro Articulo Libro Articulo Articulo



de



País



Referencia



México México México Colombia México México México



Tobón (2013) Negrete (2012) Tobón (2010) Tobón (2010a) Tobón (2014) Tobón (2014a) Hernández, Guerrero & Tobón (2015) Ferrer (2014a) Martínez (1999) Núñez & Tobón (2006) Ferreira (2005) Díaz Barriga (2011) González, Nambo, Tobón &Vázquez (2015) Morín (1997)



México España México México México México
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13. 14. 15. 16.



Libro Libro Libro Articulo



México México México México



17.



Articulo



México



18. 19. 20.



Articulo



México



21.



Articulo Articulo Articulo



México México México



22.



Articulo



México



23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37.



Libro Libro Libro Libro Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo Libro Libro Libro



México España México México México México México México Costa Rica México México México Colombia México
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Morín (1999) Morín (2000) López, Parra & Tobón Vázquez (2015) Cardona, Guzmán, Hernández & Tobón (2015) Hernández, Tobón &Vázquez (2014) González, Salvador & Tobón (2015) Alcántara, Barrera & Ponce (2016) Carbajal , Hernández , Loya, Parra & Tobón (2015) Hernández, Tobón & Vázquez (2015) Meirieu (1998) Vitgotsky (1995) Lave &Wenger (2003) Martínez (1999) Hernández, Ortega & Tobón (2015) Muñera & Ovando (2003) Pereira (2010) Delors (2000) Meza & Ortega (2014) Núñez &Tobón (2006) Rivas (2004) Pimienta, García & Tobón (2010)) Ponce, Barrera &Alcántara (2016) Hernández & Vizcarra (2015)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN A continuación se describe la sistematización del conocimiento obtenido en la revisión documental y la codificación selectiva (Glaser, 1978) generada mediante la revisión de la literatura en torno a los problemas del contexto empleando los ocho ejes de la cartografía conceptual. Noción ¿Cuál es la etimología del concepto problema del contexto, su desarrollo histórico y la definición actual? Los problemas del contexto se estructuran a partir de dos términos “problema” y “contexto”. El término “problema” de origen latín es un determinado asunto o cuestión que requiere de una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento en que se logra solucionar, aporta beneficios (Lave y Wenger, 2003). El término “contexto” con origen en el vocablo latino contextus, describe al espacio o entorno que puede ser físico o simbólico que sirve de marco para mencionar o entender un episodio. El contexto se crea en base a una serie de circunstancias que ayudan a emprender un mensaje. Estas circunstancias pueden ser, según el caso concretas o abstractas. Para Cudero (2005), Hativa (2000), Trevisan (1995), el contexto es



232 |



Adriana Gutiérrez-Hernández; Lorena Herrera-Córdova; Maricela de Jesús Bernabé y José Silvano Hernández-Mosqueda contexto: un camino al cambio educativo



· Problemas de



el conjunto de “todo” lo que sucede en el aula. Todo contexto es un tejido de relaciones significado por las personas, quienes a su vez, resultan tejidas y sujetadas por los entornos de significación que han sido construidos de esta forma. Tobón (2013) menciona que los problemas son retos de cómo pasar de una situación dada a una situación ideal o deseable. Implica, por ello, identificar una necesidad y satisfacerla y los contextos son los entornos en los que viven los seres humanos y que dan significación a la vida. Categorización ¿A qué clase inmediatamente mayor pertenece el concepto de problema del contexto? El problema del contexto está dentro del enfoque de la socioformación, ya que en este se enfatiza el desarrollo de las personas en un contexto social, pero un contexto social que no es el aula; es el contexto de la sociedad real, con sus problemas. Socioformación es un enfoque que busca que los estudiantes desarrollen su talento y se realicen plenamente resolviendo problemas de la sociedad real, con base en sus propias vivencias, seleccionando áreas concretas de actuación. (Gonzalez, Nambo, Tobon y Vazquez, 2015). Este enfoque maneja que toda estrategia didáctica debe abordar o considerar algún problema del contexto para producir cambios en los esquemas tradicionales de la educación a fin de generar las condiciones necesarias para que los estudiantes se preparen de mejor manera para afrontar los retos actuales y futuros, clave de la educación en general, hace referencia que el ser competente es saber resolver problemas al aplicar lo que sabemos en distintos contextos se pretende: desarrollar un sólido proyecto ético de vida, poseer las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto, además de buscar lograr desempeños: con integralidad, metacognición, con idoneidad y con ética, tener emprendimiento creativo y trabajar de manera colaborativa. Se trata de que adquieran sentido para los estudiantes abordando los retos del contexto. Caracterización ¿Cuáles son las características centrales del concepto problemas de contexto? Los problemas de contexto son retos, para resolver necesidades, crear e innovar, para contribuir y mejorar lo que se tiene. Tobón (2014a) menciona las siguientes características de los problemas del contexto:      



Buscan satisfacer una necesidad que precisa una solución, la cual consiste en una carencia, obstáculo o dificultad. Implican lograr algo relevante o pertinente en el contexto y buscan lograr una meta puntual respecto a la necesidad identificada. Consideran varias opciones para resolver el problema, con pertinencia, practicidad, impacto, análisis, beneficio a la comunidad. La metacognición en este caso permite lograr la mejora continua a través de la reflexión y el discernimiento en torno a una opción pertinente. No se resuelven de manera mecánica, implica el desarrollo de habilidades como la identificación, jerarquización interpretación, argumentación y resolución de problemas a partir del conocimiento generado. Favorecen la interdisciplinariedad, el abordaje de una necesidad, vacío u obstáculo desde diferentes campos del saber, para lograr mayor impacto en la formación de las personas Son una oportunidad para la colaboración, como medio para lograr el éxito y desarrollo integral de las personas.
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Diferenciación ¿De qué otros conceptos cercanos y de la misma categoría se difieren los problemas del contexto? Con frecuencia, los problemas del contexto son confundidos con las situaciones problema, ya que son conceptos utilizados como sinonímicos, aunque en realidad son términos surgidos de enfoques teóricos distintos y con una significación distinta. La situación problema de acuerdo con Vigotsky (1995), es una vía fundamental para la conceptualización, ya que la formación de conceptos es un proceso creativo, no mecánico ni pasivo. Por tanto, un concepto surge y toma forma en el curso de una operación compleja encaminada a la solución de un problema y la presencia de condiciones externas favorables a una vinculación mecánica de la palabra y el objeto no basta para producir un concepto. Meiririeu (1998) menciona que la situación problema es una situación didáctica en la cual se propone al sujeto una tarea que no puede realizar sin efectuar un aprendizaje preciso. Y ese aprendizaje, que constituye el verdadero objetivo de la situación problema se da al superar obstáculos en la realización de la tarea. Por otra parte, los problemas del contexto desde la socioformacion, trascienden del concepto de situación problema, ya que no se trata sólo de un problema que tiene como propósito la formación de conceptos en un nivel cognoscitivo, sino de un problema real, que se ha dado o se podría dar en un contexto personal, familiar, comunitario, social, político, deportivo, recreativo, artístico, cultural, ambiental-ecológico. Así como un reto, es decir, una situación que resulta idónea y pertinente para el estudiante, en donde es necesario movilizar sus saberes para encontrar una solución (Tobón 2010). División o clasificación ¿En qué subclases o tipos se dividen los problemas del contexto? Desde el enfoque de la socioformación los problemas del contexto se pueden clasificar según el ámbito de impacto y la forma en que se abordan las prácticas educativas. Los más comunes son los siguientes:  











Problemas del contexto centrados en una dificultad. Los cuales se enfocan en resolver dificultades significativas en el contexto. Problemas del contexto que permiten resolver una contradicción entre dos o más enfoques, teorías o metodologías. Con base en la habilidad dialógica (Morin, 2000) estos problemas del contexto buscan complementar las ideas, enfoques, teorías, metodologías y puntos de vista diferentes u opuestos para actuar de forma más integral, crear o innovar (Tobón, 2014a). Problemas del contexto para mejorar algo existente (crear o innovar). Estos problemas de contexto abordan la habilidad de metanoica (Tobón, 2014a), ya que permiten abordar los procesos y las acciones en la realidad desde dos o más perspectivas diferentes, para tener un mayor impacto en lo que se busca, así como también para crear e innovar. Problemas del contexto para sensibilizar sobre un determinado hecho. Estos problemas del contexto se enfocan en la mejora de la calidad de vida y, específicamente, impactan en el proyecto ético de vida de las personas que lo abordan, así como en el de la comunidad (educativa, social, organizacional, etc.)
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Vinculación ¿Con qué otras teorías, procesos socioculturales y referentes se relacionan los problemas del contexto? Los problemas de contexto esta vinculados con el pensamiento complejo y la sociedad de conocimiento. El pensamiento complejo es un método reflexivo que consiste en abordar las situaciones y problemas de la realidad combinando diversos saberes y metodologías en un conjunto articulado y coherente para lograr su comprensión y tener impacto en la búsqueda de una etapa con pertinencia, sin caer en el reduccionismo ni tampoco en lo totalizante (Morín 1997). En este se articulan o entretejen las partes para comprender un sistema en su dinamismo: orden desorden-reorganización, afrontando con estrategias flexibles los procesos de caos e incertidumbre (Morín 1999). En el pensamiento complejo se pretende contextualizar y globalizar, así como unir y articular las partes que comprenden los procesos en su tejido (González, Nambo, Tobón yVázquez 2015). El pensamiento complejo se basa en tres habilidades esenciales (Morín 1997).   



Dialógica: Determinar cómo se complementan los elementos opuestos o contrarios para abordar una situación problema. Recursividad organizacional: Determinar cómo los productos y los efectos son, al mismo tiempo causas y productos de aquello que lo produce. Hologramática: Abordar situaciones y problemas analizando como el todo está en cada parte, y cada parte está en el todo.



Sociedad del conocimiento es un conjunto de comunidades que trabajan de manera colaborativa para resolver los problemas con una visión global mediante el apoyo de la tecnología. Va más allá de la sociedad de la información, porque no se trata de producir y trabajar con datos, sino producir, compartir y aplicar el conocimiento en la resolución de los problemas. La sociedad del conocimiento, entonces, debe ponerse en acción en soluciones efectivas a los problemas, como la violencia, la destrucción del ecosistema, el desempleo, la desnutrición, la baja calidad de vida, la falta de sentido a la vida, entre otros. Ello debe hacerse con una visión global pero actuando en contextos locales y bien específicos para poder lograr impacto (Cardona, Guzman, Hernandez, y Tobon, 2015). Metodología ¿Cuáles son los elementos mínimos para aplicar los problemas del contexto? Los problemas de contexto se abordan de acuerdo a las metas de formación que se esperan alcanzar en el currículo, considerando las necesidades y expectativas de los estudiantes, docentes, asesores educativos, y los retos del contexto. Para que estos problemas tengan impacto en los procesos formativos actuales es recomendable seguir las siguientes acciones metodológicas de manera sistemática didáctica, ya que tanto en la docencia como la investigación científica contar con un planteamiento de problema del contexto acertado favorece la pertinencia selección de estrategias para su abordaje. (Hernández, Guerrero, & Tobón, 2015).
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Cuadro 3.- Elementos metodológicos del problema de contexto Elementos metodológicos



Acciones claves



1. Contextualización



-Comprensión del contexto en su multidimensionalidad. -Vinculación del contexto con las metas de desempeño establecidas en el currículo (perfil de egreso) -Acorde con el contexto y el ciclo vital de las personas a quienes está dirigido.



2. Planteamiento de la necesidad.



-Se establece la carencia, dificultad o vacío (situación real o simulada) en el área de conocimiento o ámbito de impacto.



3. Planteamiento del propósito o meta.



-Se establecen las acciones para suplir esta falta. Pueden ser productos, servicios, personas a través de las cuales se pretende satisfacer las necesidades y alcanzar la situación ideal o deseada.



4. Establecimiento de los saberes necesarios -Identificación de los saberes implicados en el para afrontar el problema. problema: saber ser (actitudes y valores), saber convivir (relación con otros), saber hacer (habilidades técnicas y procedimentales) y saber conocer (teorías y conceptos). 5. Análisis y argumentación del problema.



-Contextualización del problema mediante el trabajo colaborativo. -Comparación y contrastación de opciones de resolución del problema.



6 Resolución del problema del contexto.



-Aplicación de los saberes mediante la actuación integral con idoneidad, pertinencia y ética. -Valoración del nivel de desempeño demostrado en la resolución del problema, así como de los logros y aspectos a mejorar (metacognición). Fuente. Hernández, Guerrero &Tobón (2015)



Ejemplificación ¿Cuál puede ser un ejemplo pertinente y clasificador de los problemas del contexto? Los problemas de contexto son la esencia de los proyectos formativos y de otras estrategias que al abordarlos logran alcanzar un mayor impacto en el desarrollo de las competencias en todos los niveles educativos y áreas de aprendizaje (Tobón, 2014). Un ejemplo para abordar los problemas de contexto sería el siguiente:
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Cuadro 4.- Ejemplo de aplicación del concepto “problema del contexto” Proyecto formativo “¿Me alimento de manera correcta”? Asignatura Ciencias Naturales Bloque 1 Aprendizaje esperado: Describe causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, su prevención mediante una dieta correcta. Elementos metodológicos 1. Contextualización



Acciones claves -Se analizaron las diferentes problemáticas que genera una mala alimentación y su impacto en la salud y el autoestima. 2. Planteamiento de la necesidad. -La falta de organización y selección de los alimentos que conforman la dieta cotidiana está generando trastornos alimenticios como la obesidad y desnutrición. 3. Planteamiento del propósito o meta. -Realizar una dieta que integre alimentos del plato de buen comer en donde se observe la transformación de las prácticas alimenticias, para vivir sanamente. 4. Establecimiento de los saberes necesarios -Articular las distintas posturas teóricas entorno a los alimentos para afrontar el problema. nutricionales y los que no lo son, aplicando el uso de las TIC. -Argumentar de forma organizada, fundamentada y crítica la postura personal ante los escenarios de una mala alimentación y el plato del bien comer. 5. Análisis y argumentación del problema. -Se analiza un ejemplo real a través de un video sobre la obesidad en jóvenes mexicanos. -Se realiza una investigación documental sobre los estudios de sobre la importancia de una adecuada alimentación con el plato del bien comer - Se realizara un diagnóstico de la dieta a nivel personal y familiar. -Se diseña una dieta balanceada para mejorar los hábitos alimenticios como estrategia de pensamiento crítico y organizado frente a la realidad actual. 6. Resolución del problema del contexto. -La muestra nutricional se presentará a la comunidad escolar con un foro sobre el impacto de una alimentación inadecuada. -Se evaluará con una rúbrica analítica para evaluar la muestra nutricional con un valor de 50%. -Los estudiantes se autoevaluarán, coevalúan.



Discusión La revisión documental desarrollada en este artículo aporta una visión integral del concepto problemas de contexto en la educación, para brindar a docentes, instituciones e investigadores educativos, de manera clara y fundamental los elementos que se requieren para fortalecer e iniciar los procesos de acompañamiento y mejora en la formación docente, ya que es necesario lograr que todos los involucrados en la educación, asuman y dirijan con consciencia crítica el verdadero sentido de la enseñanza aprendizaje, contextualizado, dinámico, solidario, cooperativo y auténtico (Ponce, Barrera & Alcántara 2016).
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Uno de los principales aportes del estudio documental consistió en demostrar la trascendencia de los problemas del contexto como un elemento transformador del currículo en el nuevo paradigma de la educación del siglo XXI. Esto responde a las exigencias que organismos internacionales han establecido respecto a la formación de personas emprendedoras ante una sociedad cambiante y compleja, entre los que se encuentran la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el consejo de Europa (CE) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) principalmente (Meza y Ortega 2015). Sumado a los retos de los organismos internacionales descritos anteriormente, los problemas de contexto constituyen una oportunidad de trascender los sistemas rígidos centrados en la trasmisión de contenidos descontextualizados, tal como lo plantea Hernández, Guerrero &Tobón (2015) y Delors (1996) al señalar que el trabajo docente no solo consiste en transmitir información ni siquiera conocimientos, sino presentarlos en forma problemática, situándolos en el contexto y haciendo énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza; de tal manera, que el alumno pueda establecer nexo entre su solución y otras interrogantes de mayor alcance. En este sentido, la socioformación como enfoque educativo señala que la docencia debe ser capaz de lograr que los estudiantes resuelvan problemas de su contexto mediante acciones lógicas y organizadas, basadas en la demostración de los saberes ante los problemas identificados en el entorno, y a partir de ellos, lograr que las prácticas sean transformadas en experiencias didácticas con significado (Hernández y Vizcarra, 2015). Este cambio a partir de la integración de los problemas del contexto en los programas educativos y su abordaje mediante las estrategias de aprendizaje y enseñanza, requiere incluir en el aula necesidades y retos del entorno social, ecológico, cultural, etc. Por lo cual, el método de proyectos formativos permite transformar las clases magistrales centradas en la exposición oral del docente y la realización de ejercicios mecánicos por parte de los alumnos, en experiencias didácticas con significado y pertinencia en donde se recuperan saberes previos, se logra una contextualización del conocimiento, así como la gestión del mismo a partir de la investigación y la resolución de un problema (Tobón, 2014). En consecuencia, la metodología de los problemas del contexto promueve la formación de personas que resuelven problemas con pertinencia, idoneidad y ética, lo que permite desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos que el contexto presenta desde una perspectiva del aprendizaje centrado en la colaboración, atribuyéndole sentido a las cosas tal como lo requiere la educación del siglo XXI (González, Nambo, Vázquez y Tobón, 2015). En resumen, la transformación de la educación a través de los problemas del contexto urge a buscar trabajar con el error, la incertidumbre y la multidisciplinariedad, tal y como se establece en el pensamiento complejo y la socioformación, pues la formación de las personas en la sociedad del conocimiento implica enseñar a pensar y articular su conocimiento desde una perspectiva globalizada (Morin, 2000). A partir de la propuesta de Morín (2007) se pretende lograr que el ser humano enfrente la vida en un mundo global y complejo, así como la satisfacción de sus necesidades considerando el respeto a los otros, el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la metacognición. Desde la socioformación se propone una reestructuración de los principios que orientan la educación, y por ende, las acciones de los docentes dentro de los procesos formativos. Esto significa, lograr la implementación de problemas del contexto como un eje fundamental al momento de planificar, desarrollar y evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Para lograr que estos propósitos sean alcanzados en la educación actual, se sugiere nuevos estudios conceptuales y empíricos de los problemas de contexto para consolidar la propuesta como opción de mejora y transformación de las prácticas educativas.



238 |



Adriana Gutiérrez-Hernández; Lorena Herrera-Córdova; Maricela de Jesús Bernabé y José Silvano Hernández-Mosqueda contexto: un camino al cambio educativo



· Problemas de



LITERATURA CITADA Alcantar Enriquez, V. M., Barrera Bustillo, M. E., & Ponce Ceballos, S. (2016). Etrategias innovadoras en la formación de profesionales de la educación, escenarios de las instituciones formadoras. Colombia: Redipe. Cardona , S., Guzmán, C. E., Hernández, J. S., & Tobon, S. (2015). Sociedad del conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. Paradigma, 2, 7-36. Delors. (1996). Informe de la educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. Díaz, S. R. (2012). La educación:estrategias de enseñanza-aprendizaje,teorías educativas. México: Trillas. Díaz-Barriga, Á. (2011). Competencias en educación. Corrientes de pensamiento e implicaciones. RIES, 5, 3-24. Ferreira, H. (2005). La idea de aprender a emprender en un sentido más alla de lo económico. México: Novedades educativas. Ferrer, A. (2014). Análisis de las competencias básicas como núcleo curricular en la educación española. Pedagógica, 63-75. González, L., Nambo, J. S., Vázquez, J. M., & Tobón, S. (2015). La Socioformación: Un Estudio Conceptual. Paradigma, 1, 7-29. Hernández , J. S., Tobón, S., & Vázquez, J. M. (2015). Estudio de liderazgo Socioformativo mediante la cartografía conceptual. Iberoamericana de Evaluación Educativa, 8(2), 105-128. Hernández-Mosqueda, J. S., Tobón Tobón, S., & Vázquez Antonio, J. M. (2014). Estudio conceptual de la docencia socioformativa. Ra Ximhai, 5, 89-101. Hernández-Mosqueda, J.S.& Vizcarra Brito J.J (2015). Didáctica para la formación integral en la sociedad del conocimiento. México: Horson Hernández, J. S., Guerrero, G., & Tobón, S. (2015). Los problemas de contexto: base filosófica y pedagógica de la socioformación. Ra Ximhai, II(4), 125-140. López Loya, J., Parra, A. H., & Tobón, S. (2015). Docencia socioformativa y desempeño en la educación superior . Paradigma, 1, 42-55. Martínez, M. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social reflexión metodológica y prácti-ca profesional. España: Síntesis. Meirieu, P. (1998). Aprender, sí. ¿Pero cómo? España: Octaedro. Meza Mejia, M. d., & Ortega Barba, C. F. (2014). La noción del conocimiento sostenible, una perspectiva filosófica para la educación del siglo XXI. Innovación Educativa, 69, 29-36. Morín, E. (1997). los siete saberes necesarios para la educación. Buenos Aires: Nueva visión. Morín, E. (1999). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. Morín, E. (2000). La mente bien ordenada. Barcelona: Seix barral. Muñera Cordova, J. J., & Ovando Zapata, G. (2003). La situación problema como estrategia para conceptualización matemática. Educación y Pedagogía, 35, 185-199. Negrete, J. A. (2012). Estrategias para el aprendizaje. México: Limusa. Nuñez Rojas, A. C., & Tobon, S. (2006). La gestion del conocimiento desde el pensamiento complejo: un compromiso ético con el desarrollo humano. EAN, 58, 27-40. Pereida Chavez, J. M. (2010). Consideraciones basicas del pensamiento complejo de Edgar Morin en la Educación. Educare, 1, 67-75. Pimienta Prieto, J. H., Gracia Fraile, J. A., & Tobon, S. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. México: Pearson. Rivas, P. (2004). La formación docente,realidad y retos en la sociedad del conocimiento. Educere, 24, 5762. Tobon, S. (2010). Proyectos formativos. México D.F: Pearson.



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 239



Tobon, S. (2010). Proyectos formativos: Metodología para el desarrollo y evaluación de competencias. México: Book Mart. Tobon, S. (2013). Metodología de gestión escolar: una perspectiva socioformativa. México: Trillas. Tobon, S. (2014). Proyectos formativos. Teoría y metodología. México: Pearson. Tobon, S. (2014a). Formación integral y competencias:pensamiento complejo currículo, didáctica y evaluación. Bogota: Ecoe. Vázquez, Y. (2001). Educación basada en competencias. Educar, 16,1-29. Vitgotsky, L. S. (1995). Pensamiento y lenguaje. España: Paidos.



AGRADECIMIENTOS Agradecemos al Centro Universitario CIFE dirigido por el Doctor Sergio Tobón Tobón, así como su gran equipo que hicieron posible esta investigación, y a nuestras familias por su cariño y comprensión.



Síntesis curricular Adriana Gutiérrez Hernández Docente frente a grupo en SEIEM. Licenciada en Educación Primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, tengo los siguientes diplomados online en Desarrollo de Competencias en el uso de las TIC (ILCE), Competencia Lectora: Un enfoque para la Vida y el Aula (Tecnológico de Monterrey) y en Generación de Ambientes de Aprendizaje Basados en TIC (LANIA). Estudiante investigador del Centro Universitario CIFE. Correo: [email protected] Lorena Herrera Córdova Docente frente a grupo en SEIEM, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura en Ciencias de la Educación, desde el 2009 profesora en educación primaria. Tengo el siguiente diplomado online en Desarrollo de Competencias en el uso de las TIC (ILCE). Estudiante investigador del Centro Universitario CIFE. [email protected] Maricela de Jesús Bernabé Docente frente a grupo en SEIEM , Licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pasante en la Licenciada en Ciencias Sociales, egresada de la Escuela Normal Superior de México. Tengo los siguientes diplomados online en Desarrollo de Competencias en el uso de las TIC (ILCE), Competencia Lectora: Un enfoque para la Vida y el Aula (Tecnológico de Monterrey) y en Generación de Ambientes de Aprendizaje Basados en TIC (LANIA). Estudiante investigador del Centro Universitario CIFE. [email protected] José Silvano Hernández Mosqueda Docente investigador del Centro Universitario CIFE con sede en Cuernavaca Morelos. Maestro en competencias docentes por el Instituto Universitario de Puebla. Licenciado en psicología general. Facilitador de diplomados “estrategias didácticas y evaluación por competencias” en el Centro Universitario CIFE. Profesor y director de instituciones de nivel básico y medio superior en la Cd. De Querétaro, México. Autor del libro “formación de docentes para el siglo XXI” publicado por editorial Santillana, una guía de formación en competencias para docentes de nivel medio superior. Correo: [email protected]



240 |



RA XIMHAI



ISSN 1665-0441



Volumen 12 Número 6 Edición Especial Julio – Diciembre 2016



241-257



LA RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y LA PRÁCTICA DE LA TOLERANCIA, RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGÓN" THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC PERFORMANCE AND PRACTICE OF TOLERANCE, SOLIDARITY AND RESPONSIBILITY OF STUDENTS FROM NORMAL RURAL SCHOOL "RICARDO FLORES MAGON"



Cintya Arely Hernández-López; Irma Yazmina Araiza-Delgado; Teresa Jimenez-Álvarez y Martina VegaCueto Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. Carretera. Las Varas, Saucillo S/N. Loc. Piedras de Lumbre Código Postal 33620. Sa ucillo, Chihuahua. Tel. 6391069860. Correo: [email protected].



RESUMEN La Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" se preocupa por brindar una educación que contribuya a la formación integral de sus estudiantes, con la intención de que egresen con las competencias que requieren para insertarse en el mundo laboral y social, para ello se requiere que hagan suyos valores que contribuyan de forma significativa, a consolidar al perfil de egreso. En esta investigación se utilizó el método cuantitativo; se centra en el tipo de diseño no experimental; la muestra fue probabilística, 90 estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria. Dentro de los resultados se destaca que las estudiantes que practican con mayor frecuencia los valores de responsabilidad, solidaridad y tolerancia obtienen logros académicos mayores a los de sus compañeras. Palabras clave: valores, tolerancia, solidaridad, aprovechamiento académico. SUMMARY The Rural School “Ricardo Flores Magon” is concerned about providing an education that contributes to the integral formation of its students, with the intention that they will graduate with the skills needed to enter the labor and social world, for it is required to acquire values that contribute of the significantly way to consolidate the graduate profile. The quantitative method was used in this research; It focuses on the type of non-experimental design; the sample was probabilistic, 90 students of the Bachelor's degree in Elementary Education. Among the results it highlighted that students who practice more often the values of responsibility, solidarity and tolerance obtain higher academic achievement than those of their classmates. Key words: values, tolerance, solidarity, academic achievement.



INTRODUCCIÓN En la actualidad, poco se habla acerca de la importancia del fomento de los valores en la educación, situación que para muchos resulta tediosa o bien obsoleta, sin embargo la vinculación tiene la finalidad de lograr un impacto favorable en el aprendizaje de los alumnos y por ende apoyar de forma positiva la práctica del docente que a su vez permita mejorar la convivencia social. Una de las propósitos de la educación radica en lograr que los estudiantes sean seres integrales capaces de contribuir en la mejora de la sociedad, por ello la promoción y práctica de los valores es una oportunidad que permite pugnar para mejorar las relaciones interpersonales, mismo que permitan Recibido: 30 de agosto de 2016. Aceptado: 22 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 241-257.



241



242 |



Cintya Arely Hernández-López; Irma Yazmina Araiza-Delgado; Teresa Jimenez-Álvarez y Martina Vega-Cueto · La relación entre el desempeño académico y la práctica de la tolerancia, responsabilidad y solidaridad de las estudiantes de la escuela normal rural "Ricardo Flores Magón"



resarcir el tejido social y de esa manera contribuir a los diferentes aspectos que se requieren para vivir en armonía. La presente investigación se desarrolla a partir de la identificación del objeto de estudio, que radica en determinar la relación directa entre el promedio de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón su práctica de valores (responsabilidad, solidaridad y tolerancia). En México, el gobierno asume diferentes compromisos con la educación, entre los que destaca la formación de seres capaces de resolver problemas de diferente orden que los momentos actuales definen como prioritarios, al igual que la capacidad que se requiere para brindar las posibles soluciones a los problemas de corte interpersonales, por ello esboza como posible respuesta la formación en las instituciones educativas de una conciencia en valores con apoyo de la asignatura de Formación Cívica y Ética, en el nivel básico, en la que se pondera la opción de soslayar las debilidades y mejorar las condiciones en las que se relaciona la humanidad, sin embargo también en las instituciones formadoras de docentes se asume como prioridad en la formación de las que posteriormente serán maestras, por ello dentro del mapa curricular de la Licenciatura en Educación Primaria en el sexto semestre se revisa la asignatura y sus formas de aplicación en los diferentes grados de la educación básica. Las escuelas normales en México nacen con la misión de dar continuidad al proyecto de alfabetización iniciado por José Vasconcelos, situación que obliga necesariamente a presentar una remembranza del proceso mínimo histórico que han vivido las instituciones formadoras de docentes en el país. En los Programas de Estudio para la Educación Básica (2011), dentro del enfoque de la asignatura de Educación Cívica y Ética se precisa que el trabajo que docentes y alumnos realicen requiere tener presentes las orientaciones centradas en el desarrollo de la autonomía del alumnado y en la adquisición de compromisos ciudadanos, teniendo como marco de referencia los principios y valores democráticos, el respeto a las leyes y a los principios fundamentales de los derechos humanos, donde se ejercen actitudes de respeto ante los rasgos que dan singularidad las personas y a los grupos; dichas actitudes contribuyen al aprecio de su dignidad. Schmelkes (2004), menciona que es pertinente analizar si en las escuelas del país se está mejorando la capacidad de vivir en valores, reflexión que de forma inminente requiere de atención, para enfocar a las instituciones educativas como espacio idóneo para el fomento de los mismos, avizorando en ello la posibilidad de generar espacios que permitan mejorar las relaciones sociales. En abril de 1922, existían 77 misioneros y 100 maestros rurales residentes, quienes en sus investigaciones tuvieron el conocimiento que los maestros de las diferentes regiones de México tenían escasa preparación, pero un vehemente anhelo de trabajar por la comunidad. Por ello, se hizo necesaria la creación de las Escuelas Normales Rurales (Ocampo, 2005). La escuela normal rural tenía como propósito formar maestros capaces de enfrentar las necesidades que existían en el campo y hacer de la escuela un apoyo en la mejora de los procesos de la rutina agrícola para modernizarlos mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. La primera escuela normal rural que se fundó fue en Tacámbaro en el estado de Michoacán en el año de 1922. En México existen 443 escuelas normales algunas con financiamiento público y otras más con subsidio privado, dichas escuelas tienen una matrícula de 127240 alumnos cursando sus estudios de licenciatura en alguna escuela normal del país (SEP, 2014). En el estado de Chihuahua, existen cinco escuelas
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normales en donde se ofertan las licenciaturas en educación, entre éstas, se encuentra la escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” pertenece al sistema federalizado, misma que se ubica en el municipio de Saucillo, a unos cincuenta minutos aproximadamente de la capital del estado de Chihuahua (México). La escuela es una institución formadora de docentes que ofrece las licenciaturas en educación preescolar y primaria; atiende únicamente a mujeres de entre 17 y 26 años de edad, procedentes de diferentes estados de la república mexicana, entre los que destacan: Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora y a quienes les ofrece el espacio asistencial. La institución cuenta con 83 años, en los que ofrecer el servicio educativo en el estado de Chihuahua, sin embargo en el edificio actual tiene una antigüedad de 52 años. Cuenta con una amplia infraestructura para dar atención a las más de 500 alumnas que atiende anualmente, con su servicio asistencial para la totalidad de las estudiantes. La construcción en su mayoría es de block, aunque existen espacios de ladrillo y algunos más de lámina, entre otros materiales que conforman los diferentes espacios de la infraestructura. Tiene doce salones de clases equipados con sillas individuales, así como mesas cañón, pizarrón, equipo de mini Split y escritorio para el maestro, además de despachador de agua caliente y fría en la mayoría de los salones, al igual que un equipo de enciclomedia, también con función de salón se doto a la escuela en un espacio de siete cubículos para atender a las alumnas de cuarto grado, mismos que gozan de dos mesas grandes y alrededor de doce sillas para hacer un espacio de interacción, al igual que en cada uno se ubica una computadora. Para atender el hospedaje se cuenta con doce dormitorios que en su interior se subdividen en pequeñas habitaciones donde se ubican cuatro alumnas al tener dos literas y un restirador entre ellas así mismo con cuatro casilleros para que las estudiantes acomoden sus pertenencias, para atender a las estudiantes de cuarto grado tiene una ala de dormitorios con características físicas diferentes, pero con los mismos servicios. Además en el área asistencial posee comedor dotado de mesas y sillas así mismo con equipo de cocina industrial para atender de forma fluida a las jóvenes que comen en la escuela y en un costado del comedor se encuentra la cocina en donde se preparan los tres alimentos que a diario son proporcionados a las estudiantes. La escuela cuenta con: biblioteca, hemeroteca, audiovisual, alberca, gimnasio, canchas de fútbol, canchas de basquetbol, salón de música, salón de danza, salón de matemáticas y aula de inglés, espacios para apoyos académicos, carpintería, conserjería, lavandería, enfermería; con dos turnos de enfermeras y un doctor que atiende emergencias con medicamento básico, área de módulos de producción en las orillas del plantel, en las que tienen nogales, árboles frutales y cerdos que ellas atienden con apego a un rol diario, comedor, oficinas administrativas, estacionamiento y reja perimetral, además cuenta con servicio de Internet. Dentro de las fortalezas con que cuenta la escuela se encuentra que los materiales didácticos son de fácil acceso para las estudiantes, debido a que la institución por sus características de internado los proporciona, además de contar con clubes de danza, rondalla y deportes que apoyan en desarrollo integral de las alumnas, por ello hablar de las fortalezas ineludiblemente se debe hacer mención de lo referente a las competencias que definen el perfil de egreso de las estudiantes que se agrupan en cinco campos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, competencias
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didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la escuela. Por ello, hablar de la consolidación de la formación en valores en la institución educativa se percibe y manifiesta en las diferentes interrelaciones que se generan en la convivencia diaria en el internado y en las escuelas de práctica, donde se recuperan reglas básicas de convivencia que contribuyen a la formación de las futuras docentes y en su código de valores que le permitan mejorar las relaciones que tienen con los individuos con los que se relacionan. El Sistema Educativo Nacional asume diferentes compromisos con la educación, entre ellos pugna por la formación de seres capaces de resolver de manera armónica los problemas que la sociedad enfrenta en la resolución de problemas interpersonales, por ello plantea como posible respuesta la formación en las escuelas de una conciencia en el fomento de la asignatura de Formación cívica y ética, al visualizar en ella la opción de soslayar las debilidades y mejorara las condiciones en las que se relaciona la humanidad. Cortina (1997), hace referencia a los valores como las cualidades que distinguen a las personas, acciones, situaciones, sistemas y son expresadas por medio de adjetivos calificativos, situación que orienta el pensamiento para asumir la percepción de muchos individuos acerca de las implicaciones de los valores. Existe una situación preocupante de la que emerge una clara necesidad de resolver las problemáticas del medio social para apoyar las interacciones que en s diferentes contextos se presentan y hacer coincidir la teoría con la práctica. Es por ello que el análisis que se realizará a lo largo de la construcción de este documento, tendrá sus bases fundadas en el interés por conocer: ¿Qué relación existe entre la práctica de valores y el desempeño académico de las estudiantes de la Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón"? Objetivo general Verificar la relación entre la práctica de valores y el desempeño académico de las estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. Objetivos específicos 1. Conocer la relación existente entre la práctica del valor de la responsabilidad con el promedio de las estudiantes. 2. Conocer la relación existente entre la práctica del valor de la solidaridad con el promedio de las estudiantes. 3. Conocer la relación existente entre la práctica del valor de la tolerancia con el promedio de las estudiantes. 4. Determinar si as alumnas son mayor promedio general son las que practican el valor de la responsabilidad 5. Identificar si las estudiantes con mayor promedio son las que practican el valor de la tolerancia 6. Determinar si las estudiantes con mayor promedio general son as que practican el valor de la solidaridad.
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Preguntas de investigación 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del valor de la responsabilidad con el promedio de las estudiantes? 2. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del valor de la tolerancia con el promedio de las estudiantes? 3. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica del valor de la solidaridad con el promedio de las estudiantes? La presente investigación asume como finalidad destacar y evaluar la importancia que tiene el fomento de los valores en los espacios áulicos, con la finalidad de favorecer las relaciones que la sociedad requiere para empatarse con la evolución en las formas de acceder al conocimiento y así favorecer a un ser integral que logre de forma sencilla acceder a los aprendizajes, debido a la creciente e imperiosa necesidad de reconstruir el tejido social como lo la parte teórica y el discurso lo plantea. En el proceso de exploración para recabar aportes teóricos relacionados con el objeto de estudio, se puede observar de manera evidente que existen referentes suficientes capaces de brindar información necesaria acerca de la parte conceptual de los valores, sin embargo no se encontraron elementos ya planteados como la relación existente entre los valores y el aprovechamiento escolar situación que permite inferir que se avizora como una temática original. Con frecuencia en el discurso las personas manifiestan que es importante fomentar valores e incluso hay quienes asumen que las nuevas generaciones carecen de valores, sin embargo esto no es novedoso pues en los noventas ya se adjudicaba que los algunos de los debates educativos de mediados de los noventas podría inducir, con mucha frecuencia a que el discurso se reduce a cuestiones relativas a la gestión y la financiación (Haydon, 2003). La importancia que tiene fomentar en los alumnos valores es relevante. Se visualiza a lo largo de los diferentes momentos históricos, por medio de la observación de prácticas educativas en escuelas primarias a las cuales asisten maestras en formación durante periodos, se detecta la necesidad que existe por crear nuevas estrategias educativas en pro del aprendizaje de los alumnos. El estudio de los valores cuenta con evidencia empírica suficiente para apoyar la suposición de que éstos actúan como guías del comportamiento que orientan las acciones humanas en las situaciones concretas de la vida (Oser, 1997). Asimismo, se conciben como los ideales a partir de los cuales se regula el comportamiento socialmente preferible (Escámez, García, Pérez y Llopis, 2007). En este sentido, la investigación acerca de los valores de los docentes es ineludible, dado que guían la práctica docente (Serna, s/f). Los valores son parte fundamental de la vida del ser humano por la necesidad de compartir estilos y formas de convivencia que permitan la integración de sus miembros en forma armónica, por ende a la educación se le confiere un amplio grado de responsabilidad en la consecución y seguimiento del fomento de los mismos, hoy en día los valores dentro de la educación se encuentra en un claro rezago, que deja de lado la importancia que ello con lleva, por lo que es necesario que se re direccione el concepto de lo que implican los valores y sus efectos positivos en los procesos de aprendizaje, donde se tenga el conocimiento pertinente para considerar los procesos internos del niño debido a que los:
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Procesos internos del niño y del joven los lleva a asimilar algún valor, sin embargo, dice que ocurre en un medio interno psíquico en el que están presentes los instintos innatos y en otro extremo que alude a las necesidades afectivas, socioculturales, cognoscitivas y normativas del medio en el que se desenvuelven (Latapí, 2003). Los valores son de los aspectos más importantes que deben focalizarse en todo momento dentro de las prácticas educativas. Implica tener un conocimiento preciso sobre los requerimientos que existen dentro del ámbito escolar, la importancia de su implementación y la manera de aplicación más factible para lograr el desarrollo de competencias en los alumnos con la finalidad de favorecer su desarrollo social y personal. En la actualidad poco se habla del fomento de los valores ya que para muchos su práctica es obsoleta , sin embargo la vinculación tiene la finalidad de lograr un impacto favorable en el aprendizaje de los alumnos y por ende apoyar de forma positiva la práctica del docente que permita mejorar la convivencia social. En este sentido, el primer agente educativo que debe documentarse es el docente, pues con ello será capaz de fungir como guía y enseñante de las implicaciones e importancia que tiene la puesta en práctica de actividades lúdicas dentro y fuera del aula. En las interacciones cotidianas se observa y escucha en los medios masivos de comunicación de forma insistente hablar de la carencia de valores, situación que en perspectiva permeada por la interacción en los espacios áulicos en la interacción de en contextos diversos se manifiesta en actos sencillos que evidencian la existencia de ello. Los cambios a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad, entre los que se ubica el acceso a la información, la comunicación, avances científicos y tecnológicos, aunadas a la existencia de diferentes rezagos y problemas de equidad que se sufre en los centros escolares, son el motivo por el cual resulta necesario establecer nuevas formas de hacer frente a las necesidades sociales y educativas. Una sociedad que se preocupa y ocupa por fomentar valores genera la pauta para comprender que se requiere de una evolución en las formas de enseñanza y de aprendizaje, al asumir que a la escuela le corresponde, dar respuesta a la necesidad de forma seres integrales capaces de enfrentar a los cambios sociales y poder acceder de manera positiva a las exigencias que le toca afrontar, por lo que resulta necesario contar con el recurso humano investido en la figura del docente. En la actualidad poco se habla del fomento de los valores ya que para muchos su práctica es obsoleta, sin embargo la vinculación tiene la finalidad de lograr un impacto favorable en el aprendizaje de los alumnos y por ende apoyar de forma positiva la práctica del docente que permita mejorar la convivencia social. Es preciso mencionar que dentro de los factores humanos en que apoya la investigación se cuenta con tres docentes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, quienes pertenecen al cuerpo académico de la formación cívica y ética del profesorado, quienes apoyarán para la aplicación de los instrumentos y su posterior análisis, como un factor de apoyo humano. Además las estudiantes al tener la asignatura en sexto semestres se encuentran sensibles a la implementación de diversas actividades que tienen la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales en la escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, como el factor medular de su aprendizaje.
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El tiempo previsto, para la realización de dicha investigación se considera a partir del mes de agosto de 2015 al mes de mayo de 2016, lapso que permite identificar de manera puntual la existencia de una relación directa entre la práctica de valores (responsabilidad, tolerancia y solidaridad) de las estudiantes de la escuela Normal Rural Ricardo flores Magón y su desempeño académico. El lector podrá reconocer los tópicos que sirvieron de sustento y parte preliminar para dar cauce a la investigación, mismos que proporcionaron elementos indispensables para comprender que el tema de investigación es de amplio interés para los investigadores de diferentes partes del mundo. El momento que atraviesa actualmente el Sistema Educativo Nacional, invita a reflexionar acerca de la importancia de responder a las necesidades que se tienen en una sociedad en plena evolución y con alto manejo de información, pues “El impacto de las TIC ha llegado a todas las esferas” (Elboj, 2006), resultando necesario reconocer que si los centros educativos no cambian su cultura escolar corren el riesgo de ser obsoletas y no cubrir las necesidades de la sociedad. Dentro del proceso de revisión de la literatura se pueden detectar diferentes tópicos, mismos que contribuyen en el análisis del tema y de esa forma se incide para delimitar y formar hipótesis, con las que se recaban datos significativos con los que se amplía la visión requerida para dar sustento y formalidad al proceso de investigación. En el Cuadro 1 se muestran de forma general algunas de las investigaciones revisadas para fines de esta investigación, mismas que orientan y permiten reconocer la problemática y beneficios del fomento de valores en diversos ámbitos y niveles educativos como una constaste que requiere de mayores adeptos en su ejecución. Cuadro 1.- Indagación teórica Autor Ramírez Herrera Inmaculad a



Año 22007



Tema Los valores de los adolecentes



Propósitos u objetivos Conocer, comprender, analizar y evaluar los valores de los adolescentes de un centro escolar



Manzadieg o Infante Teresa de Jesús



22005



Briceño, Morelba; Carmona , Marúia; Trequattin i, Irene; Valera, Gerardo



2011



Propuesta humanista para la clarificación de valores en estudiantes universitarios El fomento de los valores responsabilidad y solidaridad desde la filosofía para niños y niñas



Probar si el instrumento elaborado permite conocer el significado que tienen los estudiantes acerca de sus valores Propiciar la actitud reflexiva, critica y creativa del ni{o logrando que los mismos sean personas autónomas, mejorando su rendimiento académico, a la vez de sus actitudes convencionales Desarrollar destrezas de razonamiento, facilitando al niño un ámbito para la expresión libre de sus



Resultados Los valores más apreciados para los adolescentes son: respeto, honradez, justicia, paz, ética, libertad, cooperación, democracia, bondad, vedad, solidaridad, amor, dialogo, tolerancia Los alumnos que participen en las propuestas humanistas logrará, el inicio de un cambio significativo en su conducta en valores Se produjeron cambios significativos que se traduce en un mayor acercamiento al conocimiento. Se produjeron cambios significativos en la actitud de los niños, resultando factible y viable la aplicación del mismo para lograr la efectiva participación y compromiso de los alumnos.
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Bengoa Vallejo Beatriz



22010



Jerarquización de los valores interpersonales entre adolescentes inmigrantes y españoles escolarizados



Guilla TIte Betty Lorena



22010



La práctica de valores incide en el rendimiento escolar en los estudiantes de Cuarto y quinto año de Educación Básica



puntos de vista



Los alumnos mostraron menos resistencia a la participación.



Describir y analizar particular y comparativamente la jerarquización de los valores interpersonales en los adolescentes escolarizados que llegan de otras culturas Comparar el nivel de importancia que se le otorga a los valores propuestos por el cuestionario SIV entre los grupos de adolescentes inmigrantes y españoles. Determinar las consecuencias por la falta de la práctica de valores en los estudios de los niños de la escuela



El orden jerárquico que conceden ambos grupos a los valores interpersonales es el siguiente: en primer lugar Benevolencia, seguido de estímulo, conformidad, independencia, reconocimiento y en último lugar liderazgo



El 53% de los estudiantes responden que son importantes los valores para integrarse a la vida en sociedad y asumen que la práctica de los valores en el aula les permite mejorar su aprovechamiento académico.



Por medio del análisis de las tesis anteriores se logran establecer elementos relevantes que rodean a la investigación, mimos que son observados o analizados a partir de diferentes ópticas situación que le abona al desarrollo de la investigación, debido a que por medio de los paradigmas de diferentes investigadores se logra una percepción puntual llegan a abonar de forma puntual acerca de la viabilidad del fomento de los valores o bien la estrecha relación que existe entre los valores y el aprovechamiento académico de las estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria. La investigación “Los valores de los adolescentes”, permite observar que los adolecentes perciben como de mayor importancia el respeto, honradez, justicia, paz, ética, libertad, cooperación, democracia, bondad, vedad, solidaridad, amor, dialogo, tolerancia, se integró como relevante para verificar si la tolerancia, responsabilidad y respeto son igual de importantes en el nivel superior que como lo manifiestan en el rango de edad que presenta la investigación. Al revisar la investigación “Propuesta humanista para la clarificación de valores en estudiantes universitarios” se puede observar que su propósito era probar si el instrumento elaborado permite conocer el significado que tienen los estudiantes acerca de sus valores, situación que abona a la investigación, pues en ésta indagación también se analiza la elaboración de un instrumento para identificar si las estudiantes manifiestan los valores de responsabilidad, tolerancia y respeto. La investigación “La práctica de valores incide en el rendimiento escolar en los estudiantes de Cuarto y quinto año de Educación Básica”, aporta amplio espectro de información al verificar que se presentó en más de la mitad de la población que responden que son importantes los valores para integrarse a la vida en sociedad y asumen que la práctica de los valores en el aula les permite mejorar su aprovechamiento académico, con ello se tiene sustento para comprender que por medio del fomento de valores se pueden aumentar los niveles de desempeño académico de las estudiantes de nivel superior.
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La finalidad de marcar de manera certera los referentes que los valores tienen a nivel internacional, nacional y estatal, para contribuir a la percepción que el lector se hace acerca de la importancia de los mismos, según los postulados que de ellos se manifiestan en diferentes contextos, así como poder visualizar lo que en dicha materia se ha indagado. En el mundo se hacen esfuerzos constantes por unificar de forma pacífica a la sociedad, entre los organismos internacionales se encuentra la ONU, quien asume en sus postulados que Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias (ONU, 2015). Entre los hombre surge una sinergia inherente a la forma en que se relacionan las diferentes sociedades y a su vez en cómo es que es más sencillo poder lograr una sana convivencia, por ello diversos mecanismos internacionales se congregan con la finalidad de mejorar las relaciones entre los hombre En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos se han retirado los principios básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y los titulares de éstos (ONU, 2014). Dentro de las diferentes posturas que el mundo asume y promueve en donde busca una percepción generalizada que se aproxime a lo medular y relevante que es vivir en armonía por ello se hacen diversas propuestas, que tienen como finalidad buscar propuestas que permitan mejorar las condiciones de vida donde se observan avances en diferentes organismos internacionales entre ellos destaca la UNESCO que propone: Los programas de educación han de concebirse de modo que promuevan el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalezcan el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26). Esos programas deben favorecer el entendimiento, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; han de ser sensibles a las identidades culturales y lingüísticas y respetuosas de la diversidad; y, por último, deben reforzar una cultura de paz. La educación tiene que promover no sólo la adquisición de habilidades como la prevención y la solución pacífica de los conflictos, sino también valores sociales y éticos (UNESCO, 2000). También la Unesco en su encuentro en Jomtien Tailandia sobre la declaración Mundial de Educación para todos precisa que: Cada persona niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje(como la lectura y la escritura , la expresión ora l , el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, val ores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar
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plenamente en él, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones, fundamentadas y continuar aprendiendo (UNESCO, 1994). En el ámbito nacional se observar el vislumbre que irradia el gobierno mexicano para soslayar en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículo tercero constitucional señala que la …educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Entre los diversos intentos por contribuir a la mejora educativa que tenga una tendencia integral se ubica los esfuerzos que la secretaría de Educación Pública (SEP), que hace evidente al plasmar que Tanto en la educación media superior como en la superior, cada estudiante debe lograr un sólido dominio de las disciplinas y valores que deben caracterizar a las distintas profesiones (SEP, 2013). El gobierno de México plasma en su plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: La educación de calidad será la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades. En el ámbito estatal se observa de manera clara que los esfuerzos que el gobierno del estado de Chihuahua se encuentran encaminados en lograr y pugnar por contribuir con la integración efectiva de la sociedad desde las instituciones educativas como lo enuncia en su Programa Estatal de Desarrollo: Realizar actividades deportivas, cívicas, culturales y de protección al medio ambiente como un medio para facilitar la educación integral y el desarrollo de valores y principios universales en los educandos. Impulsar los aspectos curriculares transversales involucrados en lograr una educación integral para los estudiantes, sobre la base de la salud, deporte, cultura, derechos humanos, perspectiva de género y apego a la legalidad. (Gobierno del estado de Chihuahua, 2010). La finalidad de marcar donde hay que empezar a escribir lo que se sugiere, por lo que habrá que sustituirlo por la redacción que atienda lo que se menciona en el comentario de la derecha. Una realidad innegable radica en reconocer el papel que la institución educativa juega en el fomento de valores sin embargo también es una condición que comúnmente se deja de lado por dar mayor peso a las asignaturas como matemáticas o español, sin comprender que hablar de la dimensión moral implica el proceso como en el contenido de la escolarización, así como a los profesores y alumnos que encuentran valores y cuestiones morales constantemente aunque a menudo están ocultos y no se perciben como necesidad imperante (Hersh y Joseph, 1998). Cuando se habla del papel de la escuela en el fomento de valores se enuncia como ventaja que: La misión de la escuela es ayudar a los alumnos a clarificar sus propios valores y o desempeña un papel activo como partidaria de una u otra moralidad. Propone un proceso de autodesscubrimeinto activo en el que el estudiante identifica sus valores en sistuaciones que le exigen conductas de valoración (Bonifacio, 1998).
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Debido a que El hecho de que los valores no se encuentren explícitos o conscientes en las acciones educativas no quiere decir de manera alguna que no existan, que no se recrean en el trabajo cotidiano o no producen valores no intencionados por la institución (Sañudo, 1998). La primer disyuntiva surge al clarificar el concepto de lo que implican los valores debido a que puede referirse a intereses, placeres, gustos, preferencias, deberes, obligaciones morales, deseos, necesidades, aversiones, atracciones y muchas otras modalidades de orientación selectiva (Bonifacio, 1998). Para que los estudiantes accedan a un conocimiento, es necesario contar con una sana convivencia que apoye el proceso de aprendizaje además de ambientes éticos y morales. La formación en valores es integral…podemos tomar un valor como punto de partida y, éste nos llevará a otros valores fundamentales, porque todos están relacionados… (Schmelkes S., 2004), afirma que la práctica de estos son los que llevarán a una mejor calidad de vida como seres humanos. En las interacciones diarias se observa y escucha a través de los medios masivos de comunicación de forma insistente hablar de la carencia de valores, sin embargo en la interacción en contextos diversos, se manifiesta en actos sencillos y cotidianos la existencia de ellos. Por ello, resulta interesante identificar las características generales de un valor, entre las que destacan: 1. El valor es estable o permanente como creencia, es decir, tienen una existencia continuada. Esto no significa que los valores sean “absolutos”, pues hay cambios en su organización jerárquica que se manifiestan en su integración y prioridades. 2. El valor-cada uno y un conjunto determinado de ellos-no sólo expresa o manifiesta su significado por sí mismo, sino que lo expresa también, y es necesariamente, formando parte de un sistema jerarquizado en donde el contenido valorar adquiere posición relativa. 3. Como creencia el valor es de naturaleza prescriptiva, lo que significa que los medios y fines de la acción son juzgados como deseables o indeseables. 4. El valor tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual (Bonifacio, 1998). Los valores promueven y conducen a la convivencia al considerar las funciones y beneficios de los mismos, Es decir sirven de guías para tomar posiciones particulares en relación con las costumbres y los procederes sociales (Bonifacio, 1998). Un reto ineludible es el que enfrentan los docentes a la hora de valorar en sus alulas si fomentan valores o bien le restan peso a los mismos, en el mayor de los casos deciden obviarlo o de forma superficial lo introducen en su clases no ha prestado atención explicota y sistematica a los vaalores que podriamos prever que les dedicara una profesión (Haydon, 2003). Este párrafo tiene la finalidad de marcar donde hay que empezar a escribir lo que se sugiere, por lo que habrá que sustituirlo por la redacción que atienda lo que se menciona en el comentario de la derecha. Una de las preocupaciones fundamentales en la práctica docente es conseguir que los alumnos alcances óptimos niveles en su desempeño académico El rendimiento académico o efectividad escolar se defina como el grado de logro de los objetivos establecido en los programas escolares (Himen, 1985 citado en Reyes, 2003).
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El desempeño académico depende especialmente de las características personales de los estudiantes (Santos, 2014), con ello resulta importante reconocer que cada individuo según su diferencias y sus percepcion valorar podrá acceder con una actitud diversa ante las diferentes propuestas del conocimiento. El desempeño de cada estudiante se rige por diverso factores entre ellos Los valores serían aspectos de la personalidad en general que tienen que ver con contenidos del sistema cognitivo o que se refieren a aspectos del sistema afectivo. Mientras que los valores cognitivos reflejarían los intereses (Nuñez, 1994). En nivel superior un aspecto que causa mayor presión es conseguir que cada estudiante consiga egresar de la carrera que se ha planteado como prioridad, sin embargo se deja de lado que debe ser importante analizar el desempeño académico de los estudiantes para verificar que egresen con las competencias que requieren para insertarse en el mundo laboral y social, para ello se requiere fomentar algunos valores que contribuyan de forma significativa a consolidar sus competencias del perfil de egreso La motivación por el rendimiento se ve muy afectado por las relaciones sociales del alumno, el dialogo con sus padres y con los profesores y las necesidades de comunicación en general (Salvador y Ana, 1989), por ello se requiere que en las aulas los docentes consideren como parte medular de su función fomentar por medio de los valores las relaciones sociales sanas que contribuyan a mejorar el desempeño de los educandos.



MATERIALES Y MÉTODOS El método que se utiliza en esta investigación es de carácter cuantitativo, pues cumple con el rigor científico necesario y tiene como objetivo medir actitudes y clasificar conductas. La investigación se muestra a través de un diseño. El alcance de la investigación que se pretende realizar resulta de la revisión de la literatura y de las diferentes perspectivas del estudio, por ello se ubica dentro del correlacional al ofrecer predicciones o explicar las relaciones existentes entre las variables, y al cuantificar las relaciones entre las variables propuestas. Es importante resaltar, como lo manifiestan Hernández et al., (2010), que un diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener el conocimiento o la información que se requiere; en la investigación de corte cuantitativo, el investigador requiere de un diseño que le permita un análisis de sus hipótesis para contar con las evidencias que se requieren, asumiendo que un diseño implica un plan, o bien, una estrategia que se desarrolla con la finalidad de obtener la información que se requiere para una investigación. De ahí que existan dos tipos de diseño en investigación: no experimental y experimental. La investigación a la que se refiere este trabajo se centra en el tipo de diseño no experimental, debido a que no existe una manipulación deliberada de las variables, y por el contrario, se plantea la observación del fenómeno tal y como sucede en su entorno, para posteriormente realizar un ejercicio de análisis del mismo. El investigador carece de control sobre las variables debido a que ya sucedieron, y sólo se limita a sistematizar los elementos que de ella surgen. El primer paso será establecer el apartado conceptual que le brinde sustento al lector para clarificar lo que se asume como hipótesis. Para fines de esta investigación, éstas se reconocen como “las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (Hernández et al., 2010). Las hipótesis tienen como
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caracteristicas que pueden referierse a una situación real, ser comprensibles así como precisas o concretas, observables y medibles, y estar relacionadas con las técnicas disponibles para poderlas probar. La finalidad de las hipótesis es ayudar a definir lo que tratamos de buscar o de probar; proporcionana orden y lógica al estudio. Las hipótesis que se plantean para la presente investigación son: H1: Existe relación entre la práctica de valores y el rendimiento académico de las estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón (RFM). H0: No hay relación entre los valores y el rendimiento académico de las alumnas de la Escuela Normal Rural RFM. Hipotesis estadistica: relación entre valores y rendimiento académico de las estudiantes de la Escuela Normal Rural RFM. Los sujetos que participan en el proceso de investigación son las alumnas de la escuela normal rural Ricardo Flores Magón del sexto semestre de la licenciatura en educación primaria del ciclo escolar 20152016. Se pretende analizar de manera puntual a grupos pequeños de población. Para definir el tamaño de la muestra partimos de los planteamientos establecidos al analizar la información científica disponible durante el proceso de construcción de la investigación. El tamaño de la muestra no probabilística supone un procedimiento de selección informal, mínima, sobre las 90 estudiantes de la licenciatura en educación primaria; para los fines de la investigación se requería de una cuidadosa y controlada selección de casos con características específicas que se plantearon con antelación. La muestra se seleccionó obedeciendo a los criterios del planteamiento del problema y que establece a las alumnas de sexto semestre como las que tienen la posibilidad, debido al programa de formación cívica que cursan, de tener claros los conceptos de solidaridad, tolerancia y respeto. Para establecer un análisis profundo se aplicó un guion de observación en el que se establecieron aspectos relacionados con el contexto escolar, trato a los alumnos, estratificación y planificación docente, manifestaciones educativas del alumnado, innovaciones pedagógicas y evaluación para determinar si las alumnas estaban llevando a cabo una práctica educativa innovadora o no. Dicha cuestión se determinó a raíz de la necesidad de que las alumnas fueran capaces de autoevaluarse y establecer juicios de valor que les resultaran fáciles de retomar como factor de retroalimentación en favor de sus prácticas educativas. Por todo lo anterior, el instrumento utilizado no fue un cuestionario sino un guion de observación auto aplicado para analizar las acciones de las alumnas dentro del ámbito escolar. El pilotaje se aplicó a un grupo de 30 estudiantes de la licenciatura de preescolar, para verificar la comprensión del instrumento y detectar algunas debilidades manifiestas en el mismo. Posteriormente, y ya con las correcciones pertinentes, se observaron los tres grupos de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, mismos que habían accedido de forma voluntaria a resolver el instrumento emitiendo de manera libre sus percepciones. El concepto de variable, para la presente investigación, se asume como una propiedad que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse en la investigación científica. Las variables
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adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o teoría. Las variables que se abordan en la investigación son: valores (tolerancia, respeto y solidaridad); y rendimiento académico de las estudiantes. Hablar de valores implica necesariamente poner en juego la parte sensible de cada uno de los individuos, con la finalidad de potenciar el aprendizaje de los estudiantes y las formas en que cada una de ellas observa sus interacciones, para percibir en ello la posibilidad de mejorar su forma de vida y, colateralmente, sus promedios en la licenciatura. En el momento de la creación del instrumento se plantearon los elementos que permitieran reconocer el grado de relación que existe entre los valores de las estudiantes (responsabilidad, tolerancia y solidaridad) y su aprovechamiento académico. En ese sentido, se plantearon los ítems específicos capaces de recolectar los datos que arrojaran información específica acerca de las percepciones que las estudiantes tienen acerca de sus valores y del su aprovechamiento escolar. Se aplicó un total de 70 instrumentos; no fue posible aplicar los 90 debido a las diferentes actividades que realizan las estudiantes. La aplicación se llevó a cabo en condiciones favorables, en los espacios de receso, donde de manera grata accedieron a responderlo; de esta manera se evitó cualquier afectación al desarrollo académico o al curso de alguna de las actividades de las estudiantes. Las investigadoras fueron quienes aplicaron los instrumentos. La única situación adversa que se presentó fue el no contar con la totalidad de las estudiantes, pues la opinión de cada una de ellas era importante para la investigación. Dentro de las características socio demográficas de la muestra se pueden mencionar los siguientes datos: dado que se trata de un internado de mujeres, sólo hubo representación femenina; el rango de edad es de entre 19 y 22 años de edad. Para realizar el análisis de la variable “valores” el instrumento de recogida de datos incluyó un total de 43 ítems que exploran tres dimensiones. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23, el cual permitió centrar los datos y brindar un análisis preciso de las áreas de interés de la investigación; también se utilizó el programa Excel 2010 para elaborar algunos de los análisis mediáticos de la investigación y finalmente del programa Microsoft Word 2010 para exponer los resultados del análisis descriptivo de los datos. Para el análisis de la variable “desempeño académico” no se plantearon ítems que permitieran recoger información; sólo se pidió, al inicio del instrumento, que se mencionara el promedio que mantenían las estudiantes y posteriormente se realizaron las correlaciones correspondientes.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los resultados en esta investigación cuantitativa, son los hallazgos relacionados con los valores encontrados como: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. En tanto que, cada una de estas acciones de parte de las alumnas normalistas, repercuten de forma positiva en los promedios obtenidos durante los cursos escolares.
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Es de notarse que el promedio no únicamente se relaciona estrechamente con el valor responsabilidad, sino con varios valores: mediante los análisis establecidos se pudo determinar, para efectos de esta indagación, que las estudiantes que ponen en marcha con mayor frecuencia los valores de responsabilidad, respeto y tolerancia obtienen logros académicos mayores a los del resto de sus compañeras. La institución que acogió esta investigación cuenta con los espacios indispensables para atender las necesidades específicas de un internado; aun cuando se observan algunas debilidades y carencias en su construcción, se trabaja en ello como una prioridad para brindar atención a cerca de 500 estudiantes que en ella viven durante cuatro años. Así mismo, en la ideología de la escuela se manifiestan características especiales en la organización social, ya que sostiene una formación ideológica socialista; debido a ello, las decisiones del rumbo que la escuela habrá de tomar en algunos aspectos relevantes se toman en consenso, incluyendo asuntos que se relacionan con la política educativa del país. Esta situación hace que la escuela normal se mantenga bajo los reflectores de los diferentes medios de comunicación; no solo local sino también de manera nacional. Por otro lado, llama la atención que en general las alumnas normalistas participantes tienen un promedio casi perfecto, ello debido a que son responsables respecto de las acciones que realizan dentro de la institución. Esto es así incluso a pesar de que además de la carga académica, la escuela exige la realización de muchas actividades extraescolares respecto de las cuales también deben responder de forma responsable, lo cual es coadyuvante en su formación docente. De igual forma, con respecto a los demás valores: respeto, tolerancia y solidaridad, ya que también son parte de las actividades cotidianas dentro del ámbito escolar. Por lo tanto, los valores y desempeño académico forman parte de la vida académica en las estudiantes normalistas. Los conocimientos generados en la investigación cuantitativa dan pie a nuevas líneas de investigación dentro de contextos escolares en formación de maestros.
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RESUMEN Las instituciones de educación superior tienen como función sustantiva la docencia y la investigación. Sin embargo, no pueden deslindarse del compromiso que deben asumir con la solución de la problemática regional, sobre todo en relación con los problemas ambientales derivados principalmente del cambio climático. Es por ello, que se lleva a cabo la presente investigación con el fin de identificar la perspectiva del alumno acerca del compromiso con el desarrollo sustentable. Para ello, se hizo uso de la metodología cuantitativa aplicando un instrumento basado en la propuesta de la Red de Universidades Chilenas Construye País. Los principales hallazgos demuestran que la Universidad de Occidente contribuye en el ámbito del desarrollo sustentable, formando profesionistas integrales conscientes no solamente de los problemas ambientales que enfrenta la sociedad sino que están capacitados en el autocuidado. Palabras clave: universidad, responsabilidad social, stakeholders, sostenibilidad. SUMMARY Institutions of higher education as a substantive role in teaching and research. However, they can not be separated from the commitment to be assumed to solving regional issues, particularly in relation to environmental problems caused mainly by climate change. That is why, carried out this research in order to identify the student perspective on the commitment to sustainable development. To do this, use was made of applying a quantitative methodology based on the proposal of Chilean Universities Network Build Country instrument. The main findings show that the University of the West contributes in the field of sustainable development, forming integral professionals aware not only of the environmental problems facing society but are trained in self-care. Key words: university, social responsibility, stakeholders, sustainability.



INTRODUCCIÓN Las instituciones de educación superior son agentes de cambio, ya que asumen como compromiso contribuir a la solución de la problemática regional por medio de la formación de recursos humanos. Sin embargo, las demandas sociales se han incrementado en los últimos años, adquiriendo mayor relevancia en la gestión universitaria, es decir, las universidades requieren incorporar la atención de las necesidades de los entornos de los que forman parte, no siendo nada recomendable permanecer al margen de las mismas. Esta tendencia mostrada de manera relativamente reciente por las instituciones de educación superior, en el ámbito internacional, viene precedida por lo experimentado en el conjunto de las organizaciones. Al respecto, cabe destacar que históricamente ha primado en la gestión organizacional la dimensión económica, aunque en las últimas décadas también se han ido consolidando otras (social y medioambiental) en un contexto de voluntariedad. Esto es lo que representa la denominada Recibido: 30 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 259-267.
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responsabilidad social corporativa (RSC) que, en el ámbito universitario, se conoce como responsabilidad social universitaria (RSU). Desde que comenzó este siglo, el término desarrollo sustentable se convirtió en una parte integral de la RSC (Carroll y Shabana, 2010). Los grandes desastres medioambientales acaecidos en las últimas décadas, el aumento de la población mundial, etc. han originado una preocupación creciente sobre la gestión de los recursos naturales. Por eso, actualmente, el desarrollo sustentable forma parte de la agenda política nacional e internacional, siendo un tema destacado en numerosos ámbitos. Entre ellos, se encuentra la educación superior porque las universidades, mediante la formación de los futuros profesionales, además de las actividades de investigación, desempeñan un papel crucial en el avance de las sociedades. Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo analizar cómo son percibidas las acciones relacionadas con el desarrollo sustentable en el ámbito universitario y específicamente por los alumnos de una institución de educación superior (la Universidad de Occidente), ya que las universidades como formadoras de recursos humanos deben contribuir al rubro de la sustentabilidad como parte de sus objetivos estratégicos. La proyección social de las instituciones de educación superior La universidad ha sido y es actualmente una institución con unas particularidades diferentes a las que caracterizan a otro tipo de organizaciones. Es cierto que la docencia y la investigación son funciones propias de la universidad y muy representativas de la labor que en ella se lleva a cabo. Sin embargo, las interpretaciones acerca de las funciones y la utilidad de la institución universitaria son habituales y, en algunas ocasiones, no son siempre favorables. A ello contribuyen los habituales conflictos de poder existentes entre los miembros de la comunidad universitaria, el excesivo aislamiento al realizar sus actividades, el desconocimiento de las expectativas sociales, etc. Históricamente, estas cuestiones, en término generales, no han causado grandes preocupaciones a la comunidad universitaria, ensimismada en sus tareas ordinarias. Sin embargo, en el presente la situación ha cambiado. Al respecto, Brunner (2011) afirma que en tiempos turbulentos como el actual, la magnitud, intensidad y velocidad de los cambios del entorno, dentro del cual se desenvuelven las universidades, amenazan con superar sus capacidades de reacción y adaptación, pudiendo ocasionarles crisis, la pérdida de posición competitiva y, en algunos casos, la desaparición. Estos cambios fuerzan a las instituciones, para aumentar sus capacidades estratégicas frente al medio ambiente externo, a rediseñar sus estructuras y procedimientos de gobierno y gestión. Por tanto, la inestabilidad del entorno afecta a los retos que la universidad afronta en el siglo XXI. Sin embargo, es vital mantener y potenciar sus funciones para seguir batallando contra los obstáculos que continuamente surgen en las sociedades. Al respecto, Giroux (2016), de forma contundente, opina que a medida que el papel de la educación superior como centro de pensamiento crítico se devalúa, la sociedad se va transformando en un espacio espectacular de consumo y saqueo financiero. Una consecuencia de esto es la huida permanente de las responsabilidades sociales y la pérdida de fe en la política, que no está desvinculada de la creciente desconfianza en la educación superior como eje central para formar ciudadanos comprometidos críticamente, alfabetizados y socialmente responsables. Esta desconexión o poca relación entre la universidad y la sociedad, tantas veces criticada, es un obstáculo que condiciona la contribución que las instituciones de educación superior pueden y deben
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realizar al avance de las comunidades a las que pertenecen. La RSU posibilita dicho aporte. En términos muy generales, la RSU se puede concebir como la RSC de la universidad, es decir, una institución de educación superior es socialmente responsable cuando integra, en la realización de todas sus actividades (enseñanza, investigación, etc.), las tres dimensiones básicas de la RSC (económica, social y medioambiental). Aunque la incidencia de la RSU en los diferentes sistemas universitarios nacionales varía según múltiples factores, las razones que justifican lo necesaria que es la RSU, en la gestión de las instituciones de educación superior, son numerosas y asumidas, cada vez más, por la comunidad universitaria. A continuación, se indican las más destacadas (Universidad de Huelva, 2009):    



La universidad debe replantearse su posición y su función en la sociedad ante los grandes cambios económicos, sociales y culturales existentes actualmente. La universidad debe ser responsable y honesta al afrontar nuevos retos, ya que en su esencia está ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano. Al respecto, la RSU significa un aumento del nivel de exigencia y desempeño de la universidad. La universidad no tiene actualmente el monopolio de la producción del conocimiento, ni el control de la agenda científica y tecnológica, sino que convive con otras redes de información, como la investigación privada o los poderosos medios de comunicación. La universidad tiene la obligación de aparecer ante sus alumnos y la sociedad como una comunidad socialmente responsable, capaz de gestionarse a sí misma de acuerdo con valores humanos y sociales.



Analizar la RSU supone considerar a todos los destinatarios de las acciones que la universidad realiza, ya que actúa para satisfacer las expectativas y necesidades cambiantes de todo aquel que se ve afectado por sus decisiones. Así, se explica el concepto de grupos de interés o stakeholder, propuesto por Freeman (1984), esto es, cualquier grupo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la organización. Los grupos de interés de la universidad son variados, aunque destacan el alumnado, el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios y las empresas. Como explica Aldeanueva (2013), la preocupación y solución de los problemas de los stakeholders es, en definitiva, una obligación inherente a la responsabilidad que la universidad tiene con la sociedad que la financia y, por tanto, le permite desarrollar sus funciones clásicas: formación, investigación y transferencia de conocimiento y tecnología. Por tanto, atendiendo a los stakeholders, la universidad consigue mejoras en el entorno, fomenta el desarrollo sostenible y aumenta la calidad en el sistema universitario. Ello le permite devolver a la sociedad y a los restantes grupos de interés lo que recibe de ellos, contribuyendo de este modo a alcanzar un mayor equilibrio social. El estudiante, en palabras de Fayos, González y Servera (2013), es el sujeto consumidor del productoservicio universitario. La riqueza de este escenario de consumo estriba en que el estudiante será posteriormente a su vez considerado un sujeto pasivo que es consumido por el empresario, por lo que la bondad del producto se constatará posteriormente por su empleabilidad. Por ello, es necesario conocer las preferencias y deseos de los estudiantes, las expectativas de los profesionales que evaluarán la formación universitaria y, finalmente, las percepciones de los egresados que ya se han incorporado al mercado de trabajo o pretenden hacerlo. Si a esta duplicidad de sujetos consumidores se le suma la importancia del prestador del servicio (el profesor), se puede concebir el servicio universitario como multidimensional, debido a los variados agentes que intervienen; todos estos colectivos deben ser
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tenidos en cuenta, desde un punto de vista estratégico, a la hora de diseñar productos y servicios destinados al consumo de los estudiantes. La universidad no puede olvidar sus funciones clásicas, ya que constituyen su razón de ser; tampoco puede una empresa dejar de lado la generación de beneficios porque estaría caminando hacia su desaparición. Sin embargo, los tiempos actuales son convulsos y las personas exigen continuamente a las instituciones información detallada sobre las actividades que realizan. La universidad no escapa a este nuevo imperativo social y, por ello, debe ser socialmente responsable, lo que supone atender las demandas de sus grupos de interés, entre los que destaca poderosamente el alumnado. Desarrollo sustentable El origen por la preocupación medioambiental, desde una perspectiva global, se suele fijar en la segunda mitad del siglo XX, aunque años atrás el respeto al medio ambiente formaba parte de las políticas de algunos países. Sin embargo, el aumento de la presencia en los medios de comunicación de situaciones que afectan al bienestar del planeta (aumento de la contaminación, deterioro de la capa de ozono, etc.) han ido generando progresivamente una preocupación global por temas de esta índole. Sin embargo, la problemática ambiental, como comenta Chiarella (2002), es inseparable de la social, debido a que los compromisos ambientales acontecen según se encuentren establecidas las relaciones sociales. Desde esta perspectiva se puede afirmar que la cuestión ambiental es geopolítica, encontrándose las soluciones para la actual crisis en el propio tejido social, en cuyos sistemas institucionales y de poder de distribución de recursos se engendran las directrices para el uso político del territorio. Al referir cuestiones de índole medioambiental es prácticamente obligatorio mencionar el término desarrollo sustentable (o sostenible) que implica asegurar las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Generalmente, se admite que este concepto es propuesto, por primera vez, en un documento del año 1987, titulado Nuestro futuro común, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas. A partir de entonces se asiste al desarrollo de un conjunto variado de actuaciones internacionales que persiguen concienciar sobre la importancia del desarrollo sostenible. Entre las iniciativas más destacadas, cabe mencionar las Conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente y sostenibilidad, celebradas desde la década de 1990 (Río de Janeiro en el año 1992, Johannesburgo en 2002, etc.). El lanzamiento de las normas ISO 14000 sobre gestión medioambiental, la fundación del World Business Council for Sustainable Development, la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y, este mismo año 2016, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, son otros hechos significativos que ponen de manifiesto el interés que el desarrollo sustentable ha ido generando en las últimas décadas. Como se indicó anteriormente, el desarrollo sustentable se encuentra estrechamente relacionado con la RSC. Es lógico porque, como se ha analizado, medio ambiente y desarrollo sustentable son conceptos estrechamente unidos. Si además se tiene en cuenta que una de las dimensiones de la RSC es el medio ambiente, se constata la conexión entre desarrollo sustentable y RSC. Ello se puede comprobar, por ejemplo, en la norma ISO 26000, elaborada por la Organización Internacional de Normalización (2010), que establece, en el contexto de la RSC, que el objetivo primordial para una organización es maximizar su contribución al desarrollo sostenible.
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Como señalan Jiménez y Aldeanueva (2016), las empresas que incorporan la sostenibilidad al diseñar sus estrategias son valoradas positivamente, en términos generales, por la sociedad, ya que, teóricamente, se trata de organizaciones comprometidas con una administración más justa y eficiente de los recursos que ofrece el planeta. Otra evidencia de la importancia del desarrollo sustentable es la expansión considerable que, desde hace algunos años, están experimentando los informes de sostenibilidad que, en opinión de Palacios y Coppa (2015), sirven para que las organizaciones rindan cuentas a los grupos de interés sobre su contribución al objetivo del desarrollo sustentable. En el proceso de elaboración de estos informes es crucial la participación de los stakeholders. Ello se debe a que una adecuada individualización de estas personas y/o grupos de interés permitirá posteriormente definir una matriz de temas relevantes. Por el contrario, si la organización no realiza una apropiada identificación y clasificación de sus stakeholders, las etapas posteriores, como la definición de los temas de impacto significativo y su comunicación, difícilmente conducirán a un informe transparente, creíble y verificable. La universidad, aunque guarda distancias notables con las empresas y otro tipo de organizaciones, también puede contribuir, positiva o negativamente, al desarrollo sostenible. Es así porque una institución de educación superior, al desarrollar sus numerosas actividades, también genera impactos en el entorno; esas incidencias causadas pueden ser positivas o negativas, debiendo intentar siempre eliminar o reducir al máximo las segundas. Por tanto, es evidente que las instituciones de educación superior, con todas sus paradojas y contradicciones, poseen una elevada capacidad de respuesta al entorno y de análisis, lo que ha provocado que en este siglo hayan iniciado la reflexión y acción en busca del desarrollo sustentable (Gutiérrez y Martínez, 2010). A ello ha contribuido de forma importante el llamado Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). Promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2016), se fundamenta en el término educación para el desarrollo sostenible que, según establece, permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Así, educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales de dicho desarrollo a la enseñanza y el aprendizaje (cambio climático, reducción del riesgo de desastres, biodiversidad, disminución de la pobreza, consumo sostenible, etc.). Asimismo, este tipo de educación exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía para cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible. Por consiguiente, la educación para el desarrollo sostenible promueve la adquisición de competencias como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis para anticipar el futuro, la adopción colectiva de decisiones, etc. Centrando la atención en México, Eastmond (2005) sostiene que la educación superior del país tiene el potencial de demostrar a la sociedad el impacto colectivo que tendrían millones de decisiones si toda la sociedad se pusiera de acuerdo en cambiar patrones de comportamiento en beneficio de los que menos tienen y de las generaciones futuras. Consecuentemente, un aspecto importante sería que las instituciones mexicanas de enseñanza superior empezarán a adoptar el desarrollo sustentable en su administración, misión y visión. Esto implica, por ejemplo, construir edificios basados en principios ecológicos, usando sistemas de energía alternativa, materiales locales y sistemas de reciclaje; implementar sistemas de contabilidad ambiental para evaluar las actuaciones referentes al medio ambiente y medir los avances relacionados con la reducción de impactos; introducir sistemas de
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adquisiciones verdes y establecer proyectos en zonas marginadas vinculados con una nueva visión de equidad, consumo sustentable y manejo de recursos. METODOLOGÍA Para llevar a cabo la presente investigación se ha hecho uso del método cuantitativo; es de carácter exploratorio, ya que constituye un primer acercamiento al fenómeno. Se aplicó una encuesta para la recolección de información, diseñada con una escala de Likert de 5 puntos, basada en la propuesta de la Red de Universidades Chilenas Construye País. La encuesta se dirigió a estudiantes del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, integrada por tres programas indicativos: Contaduría y Finanzas, Sistemas Computacionales y Administración de Empresas. Utilizando la fórmula estadística para poblaciones finitas y con una población de 220, con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, se determinó una muestra de 51; el muestreo se hizo por conveniencia. Para determinar la fiabilidad de la información se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach, cuyo resultado para todos los elementos fue 0,860; Namakforoosh (2010) señala que superior a 0,800 es muy apropiado. En este documento se plasman solamente los resultados que se refieren a la percepción del alumno en relación con la categoría denominada medio ambiente y desarrollo sustentable. Adicionalmente, se incluye el perfil del alumno encuestado. RESULTADOS Y CONCLUSIONES Perfil del alumno Edad del estudiante: se procesaron 51 encuestas, fluctuando la edad entre los 18 y 51 años; cabe aclarar que el caso de 51 años es un alumno estudiante de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas que a pesar de considerarse un caso atípico se tomó en cuenta, ya que es parte de los alumnos y su opinión también es importante; ello hace que la media se ubique por encima de 21 años. Un alumno no proporcionó su edad. La mediana y la moda se ubican en 21.



Figura 1.- Edad del encuestado.
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Respecto al género del encuestado, el 63% son mujeres y el resto hombres.



Género del encuestado Masculino



Femenino



37% 63%



Figura 2.- Género.



Medio ambiente y desarrollo sustentable Al analizar esta categoría se encontró que la media más alta se refiere a la especial preocupación de la universidad por la formación de sus estudiantes en el cuidado del medio ambiente que obtuvo una media de 3,94; la capacitación a los miembros en el autocuidado por medio de canales de comunicación tuvo una media de 3,67; con media de 3,62 el incentivo por parte de la universidad para economizar agua y energía eléctrica; la media de la creación de conciencia en la comunidad universitaria de los problemas ambientales que enfrenta la sociedad ascendió a 3,49; con las medias más bajas las limitantes al consumo de cigarrillos en espacios públicos cerrados y disposición de depósitos para la separación de basura. Cuadro 1.- Estadísticos descriptivos Medio ambiente y desarrollo sustentable N



Mínimo



Máximo



Media



Desv. típ.



51



1



5



3,94



1,028



51



1



5



3,67



1,143



50



1



5



3,62



1,086



Crea conciencia de los problemas ambientales



51



1



5



3,49



1,255



Limitan el consumo de cigarros



51



1



5



3,24



1,423



Dispone depósitos para separar basura



51



1



5



2,82



1,452



N válido (según lista)



50



Preocupación del medio ambiente Capacita a sus miembros en el autocuidado, informando sobre la prevención de enfermedades Economizar el agua, energía eléctrica
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Adicionalmente, se determinó el índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que mide la adecuación de la muestra e indica si es conveniente realizar análisis factorial. Si el valor obtenido fluctúa entre 0,5 y 1 se recomienda hacer el análisis. En este caso el KMO determinado es de 0,853, por lo que se llevó a cabo un análisis por medio de componentes principales identificando solamente un componente al que se le denominó Desarrollo Sustentable. Cuadro 2.- Matriz de componentesa Componente 1 Capacita a sus miembros en el autocuidado, informando sobre la prevención de enfermedades



0,795



Preocupación del medio ambiente



0,873



Economizar el agua, energía eléctrica



0,880



Limitan el consumo de cigarros



0,679



Dispone depósitos para separar basura



0,642



Crea conciencia ambientales



0,813



Método de extracción: análisis de componentes principales a. 1 componente extraído



Después de analizar los resultados, se puede apreciar que los componentes que incluye la categoría desarrollo sustentable son los principales y que los alumnos perciben las prácticas que tienen que ver con dicho desarrollo al interior de la universidad. Se evidencia que la Universidad de Occidente incorpora las acciones y prácticas del desarrollo sustentable no solamente en su planeación sino que también estos componentes son apreciados por el principal grupo de interés, es decir, los alumnos. Con ello, se contribuye con la formación de profesionistas no solamente con conocimientos, habilidades y actitudes propios de su perfil profesional sino que también se aporta al desarrollo sustentable en congruencia con los planes y programas de estudio; profesionistas integrales.
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RESUMEN En esta investigación se aborda una propuesta de intervención relacionada con las competencias profesionales en la formación docente, al diseñar un programa de transición fundamentado en la reforma curricular en las escuelas normales en México, tomando como soporte metodológico la Investigación Acción, se diseñó una matriz del Plan de Acción o malla de organización de donde surgió la hipótesis de acción y sus campos correspondientes. El trabajo que se presenta, corresponde a un avance parcial de la indagación mencionada. Se diseñó, aplicó y evaluó la Propuesta del Programa de transición, para responder a la problemática existente entre la desvinculación de los planes de estudio de la Licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal ByCENED y el nivel de Educación Primaria en la Educación Básica. Palabras clave: reformas curriculares, competencias profesionales, programa de transición. SUMMARY This research is about an intervention proposal related to the professional skills in Teacher Training, when designing a transition program based on the Curriculum Reform at Normal Schools in Mexico. For this study, it was used as methodological support the Action Research, it was designed a matrix of the Action Plan or grid organization from which the action hypothesis arose as well as their corresponding fields. This presented work, corresponds to a partial advance of the inquiry, in which the Proposed Transition Program was designed, implemented and evaluated to address the existing problems between the untying of the curriculum of the Bachelor of Primary Education at the Benemérita y Centenaria Escuela Normal (ByCENED) and the level of Primary Education in Basic Education Basic. Key words: curriculum Reform, Professional skills, Transition Program.



INTRODUCCIÓN Los seis semestres anteriores al último grado de formación docente, resulta poco impactante para el futuro profesional la práctica que realiza, pues los tiempos son excesivamente cortos o muy esporádicos. Pero no sólo eso, los referentes que se tienen sobre el trabajo cotidiano en la docencia, son muy escasos y adolecen de parámetros apropiados para evaluar su efectividad. Es decir, se forma a los docentes con ideas erróneas acerca de lo que es apropiado y útil en el trabajo docente. Por ejemplo, generalmente les estamos sugiriendo como deben de utilizar adecuadamente el material didáctico, o como presentar los objetivos de la clase al grupo, o tal vez hasta el ¿cuándo? dirigir las preguntas a los niños durante la clase. Recibido: 30 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 269-284.
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En el proceso de formación suceden cosas buenas y también útiles, pero por desgracia, no son suficientes en la práctica futura al estar en servicio pues faltan otros muchos elementos. Uno de estos elementos faltantes, es la utilización -cuando se da- de diferentes esquemas o formas didácticas y de uso de materiales o tecnología de apoyo. Sin embargo, los estudiantes las perciben como formas de hacer variada, amena o interesante una clase y no como maneras de apoyar los procesos de aprender. Es decir, se enseña a enseñar sin comprender que lo más apropiado es facilitar y acompañar los aprendizajes de quienes son nuestros alumnos. Precisamente, no se enseña al futuro docente a reconocer y propiciar los procesos individuales y grupales de aprender. Estos procesos no solamente son variados, lentos e incluso impredecibles, son también, como consecuencia de esta formación, algo que pasa desapercibido y se suple por el éxito momentáneo de las respuestas correctas y el conocimiento memorizado. Ante esta perspectiva se considera conveniente revisar la formación inicial que reciben los estudiantes en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED), para enfrentarse a los nuevos retos que en la reforma en la educación básica están presentes en las escuelas primarias donde realizarán tanto las actividades de trabajo docente como el campo de acción donde se desempeñarán laboralmente en un futuro próximo. Ante este hecho, el modelo educativo 2016 para la educación básica, permitirá replantear en breve los Planes y programas de estudio, también para las escuelas normales, en la búsqueda de la coherencia del enfoque basado en competencias que se planta y exista una congruencia entre la orientación que se plasma en nivel superior con la educación básica. La (ByCENED), es una Institución Pública de Educación Superior, con 146 años de existencia, ubicada en la ciudad capital del Estado de Durango, posee una amplia y reconocida trayectoria académica, fruto del prestigio que por ese lapso han legado sus egresados, catedráticos y directivos. Realiza primordialmente la tarea de formar profesionales de la educación, que atienden los niveles que integran la educación básica: Preescolar, Primaria, y Secundaria; esta última, en sus dos especialidades; Lengua extranjera: inglés y matemáticas. También se ofrece la Licenciatura en Educación Especial en el Área de atención intelectual y actualmente se imparten estudios de postgrado: Maestría en Planeación y Desarrollo Educativo y el Doctorado en Educación. Además ofrece dos especialidades y diversos diplomados. La institución tiene además de sus licenciaturas y el posgrado tres escuelas Anexas: Jardín de niños, Primaria Anexa y recientemente se abrió la Secundaria Anexa a la ByCENED. Estas escuelas son los espacios ideales para la realización de las prácticas docentes o la realización de investigaciones educativas de los alumnos que se preparan en la normal. Recientemente el 7 de agosto de 2016, celebramos el primer centenario de vida de nuestra Benemérita Institución como Escuela Normal y con ello, se hace un merecido reconocimiento a la fundadora del normalismo en el Estado de Durango, La ilustre Profra. Francisca Escárzaga. La ByCENED además, es reconocida en la entidad y en el País, por los resultados académicos de sus egresados tanto en el Nivel Medio Superior, como por las Licenciatura que atiende, ya que según
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resultados del Servicio Profesional Docente ha destacado, razón por la cual es nuestra obligación mantener los estándares y altos niveles en la búsqueda permanente de la calidad educativa de la institución lo que nos obliga a mantener actualizados al personal docente que atiende las asignaturas que inciden en la práctica docente de nuestros estudiantes normalistas. En este trabajo se pretende asumir la docencia como una actividad investigadora y con una actitud abierta al cambio, a la innovación, a la generación del conocimiento, y a la vez, desarrollar la capacidad de cuestionarnos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es en este punto donde se habrá de describir lo que se diseñó y más adelante explicar cómo se hizo, siempre tratando de reflexionar y no olvidar el para qué se realizó. La Reforma Educativa, en el campo de la formación docente, actualmente proyecta el Modelo Educativo 2016 con un planteamiento pedagógico cuya finalidad es velar por el derecho de los niños y jóvenes por una educación de calidad, así como la necesidad de impulsar a los maestros en su desarrollo como profesionistas de la educación. Otro documento titulado: "Los fines de la educación", se basa en el Artículo Tercero Constitucional y aborda la clase de mexicano que el Sistema Educativo busca formar: estudiantes y ciudadanos con valores, que estén informados, sean participativos y capaces de desarrollarse en el ámbito profesional y personal. Otro artículo titulado, “La propuesta curricular para la educación obligatoria”. Contextualizando en el objeto de estudio la presente investigación titulada: “Las competencias profesionales en la formación docente: un programa de transición, la reforma curricular en las escuelas normales en México”, esta se realiza en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED). Específicamente, señalaré la reforma realizada en 1997 en la licenciatura en educación primaria, por ser éste, el nivel en el que se realizó la indagación. Dicha reforma sentó las bases respecto a la definición de los rasgos del perfil de egreso, para otros niveles, pues para la elaboración del nuevo plan, se optó por definir primero los rasgos deseables del perfil profesional de los futuros maestros, al establecer en ellos las competencias que requerían los normalistas para desarrollar su labor profesional. Particularmente, éstos rasgos se agruparon en el documento oficial en cinco grandes campos: desarrollo de habilidades intelectuales para el aprendizaje autónomo y permanente, el dominio de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación primaria, desarrollo de competencias didácticas para la enseñanza, la formación de la identidad profesional y ética, así como la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales en que se realiza la labor profesional (SEP, 2002). Posteriormente en la ByCENED, se continuó con la implementación de las reformas en otras licenciaturas: en 1999 la de Secundaria y en el 2004 la Licenciatura en Educación Especial y con ello se cubrió temporalmente la demanda laboral y social que se requería en ese momento. Así la Secretaría de Educación Pública, recuperó las experiencias obtenidas respecto a la definición del perfil de egreso y del enfoque por competencias y la traslada a partir del 2009 a otro nivel, al implementar por fases, la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), y establecer con ello la articulación curricular entre los tres niveles (preescolares, primarios y secundarios).
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Es en este contexto, donde se pretende indagar y establecer la articulación entre la formación de los futuros maestros que se forman en la ByCENED y las necesidades reales de interpretación y aplicación de Planes y Programas de educación básica e impulsar la vinculación académica y organizativa entre estos dos niveles. A partir de la puesta en marcha del Plan 1997, al término del ciclo escolar 2013- 2014 egresó la última generación y en el ciclo 2014-2015 la primera de la Reforma Curricular de las Escuelas Normales (RCEN) 2011- 2012 y algo parecido a lo descrito anteriormente vuelve a ocurrir; debido al desfase con el que los planes y programas de la Licenciatura en Educación Primaria, se ven distantes con los relativos al nivel de primaria, su nueva reforma educativa y el plan y los programas de estudio que lo integran (2016). Para que la transformación de las escuelas normales sea efectiva, se requiere que todos los profesores que laboramos en estas instituciones conozcamos los fundamentos, las principales orientaciones, contenidos y los enfoques de las asignaturas contempladas en el currículum de los Planes y Programas de la Educación Básica, de manera que podamos adecuar la práctica pedagógica y desarrollar con eficacia nuestra tarea educativa, en concordancia con las tendencias educativas actuales propuestas en los programas y materiales de apoyo para el estudio vigentes. De manera especial estableciendo la congruencia de enfoques pedagógicos que la educación básica demanda, por ser éste el campo de acción laboral donde se desempeñarán nuestros estudiantes. Respecto a la capacitación han sido pocos los formadores de docentes que la han recibido. La relación entre las reformas es un tema fundamental en el proceso de innovación de los planes de estudio para las normales, pues así lo demandan las recientes transformaciones que han surgido en los programas de educación básica; ya que somos los formadores de docentes quienes estamos a cargo de los futuros maestros, quienes se desempeñarán en y con las nuevas tendencias y enfoques en ese nivel educativo. Por tal motivo, articular la relación entre los planes de educación básica y los de educación normal, se convierte en una tarea de alta prioridad y relevancia en esta indagación. Para subsanar tal situación es urgente establecer vínculos de información que permitan una docencia reflexiva y el intercambio colectivo de experiencias. En esta investigación se indaga las reformas entre niveles educativos y su impacto en la práctica docente de los estudiantes de la ByCENED, para lo cual nos planteamos la siguiente pregunta y objetivo primordial: ¿Cómo favorecer el desarrollo de competencias docentes genéricas y profesionales en los estudiantes de la ByCENED, para que logren un desempeño congruente a las exigencias y necesidades que demandan las prácticas docentes en las escuelas primarias que laboran con la RIEB 2009-2011?, Diseñar un programa de transición que permita la articulación entre los planes de educación básica y los de educación normal, para que los futuros egresados apliquen e interpreten adecuadamente los modelos educativos basados en competencias. Esta indagación adquiere relevancia al identificar y reconocer la pertinencia de los enfoques educativos que subyacen en las reformas, así como la utilidad que representa en el campo laboral el enfoque por competencias que las sustenta (Educación Básica, en el nivel Primaria y la que se plantean para las escuelas Normales).
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Abordar este tema resulta importante como docente de las asignaturas del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar, y frente a un grupo de estudiantes de la normal que permanentemente asiste a las escuelas primarias a poner en práctica lo aprendido en el aula, además de impartir una asignatura fundamental para el desarrollo de las actividades en general, la Enseñanza del Español, cuyo impacto en las jornadas de práctica es fundamental. Debido a que esta asignatura se encuentra ubicada en el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, y corresponde a una de las 35 asignaturas del Área escolarizada y ubicada como uno de los espacios curriculares del Plan de estudios 1997. Particularmente me interesa diseñar un Programa de Transición que dé respuesta a las innovaciones educativas realizadas en los distintos niveles de la educación básica, específicamente al cambio que existe en esta línea, a partir de la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB) 2009- 2011 en el nivel de primaria, lugar donde impactará lo aprendido por los futuros docentes en las aulas de la ByCENED. Se trata de actualizar, hacer vigente y congruente esta asignatura, con lo expresado en el enfoque, propuesto en la (RIEB) 2009- 2011 y lo expresado en el Plan de Estudios 2011 para la Educación Básica, específicamente a lo planteado en el campo de formación: lenguaje y comunicación. Por lo anterior, resulta necesario establecer un puente de aprendizaje entre lo anterior y lo nuevo, ya que algunos estudios resaltan la existencia de evidencias, donde las prácticas docentes que se realizan en las escuelas normales, no han incorporado consistentemente las nuevas concepciones sobre la enseñanza de la lectura y escritura que se lleva en las escuelas primarias. Algunos antecedentes de investigación y teóricos Existe un escaso nivel de investigación en el tema de las reformas y sus resultados en las escuelas normales. En 2004 en el nivel de preescolar, los planteamientos en torno a la formación de los estudiantes de las licenciadas en educación preescolar, Farfán (2004), describe que el principal problema entre la educación normal preescolar y el trabajo profesional en este nivel educativo, se centra, en primera instancia, en una fuerte desvinculación de lo enseñado y aprendido en la normal, en contraste con lo demandado en el jardín de niños; a pesar que durante el cuarto año de la formación como docente en educación preescolar, los alumnos se enfrentan a la extensa distancia entre lo aprendido en la escuela y el trabajo real con niños. Esto debido a la falta de trabajo previo entre educadoras y alumnas de la escuela normal. Para subsanar tal situación, el autor menciona que es urgente establecer vínculos de información que permitan una docencia reflexiva y el intercambio colectivo de experiencias. Y esta situación no es privativa de la reforma en este nivel; lo mismo ocurrió con la reforma en secundaria (2006), y está ocurriendo en la actualidad con la RIEB (2009), en el nivel de educación primaria. La falta de comunicación sobre la implicación de la práctica docente es también uno de los factores de gran preocupación. Campuzano y Navega en (Farfán, 2004) señalan que a las educadoras no se les prepara con la suficiente información acerca de los objetivos de la práctica, ni mucho menos sobre la lógica formativa de la experiencia. De igual manera, al momento de hacerse oficial la aplicación de los planes y programas de las reformas mencionadas, la información recibida sobre este, así como los procesos de actualización y/o formación, fueron sumamente escasos, dejando lagunas sobre las implicaciones del nuevo programa.
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Sin embargo, algunos otros hallazgos relacionados con el impacto de los resultados que tienen los alumnos de las escuelas primarias en la aplicación censal de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares ENLACE, ha quedado demostrado la carencia que tienen los alumnos, en conocimientos esenciales vinculados a la asignatura de español. El análisis de los resultados obtenidos en los distintos años de su aplicación, nos muestran las mejoras alcanzadas, sin embargo, el porcentaje de alumnos que aún se encuentran en un nivel de insuficiente y elemental es elevado; 2006-78.7%, 2007- 75.4%, 2008-69.5% y 2009-67.2%. (SEP, 2009), sus efectos nos comprometen a egresar profesionales de la educación, con las más altas competencias docentes en esta asignatura, quienes en un futuro próximo se desempeñarán en las aulas de las escuelas primarias. Por ello, considero necesario realizar una indagación que permita contribuir en la renovación o reestructuración de los programas de estudio 1997 que se aplican en la ByCENED.



MATERIALES Y MÉTODOS De los paradigmas investigativos, en esta exploración recurrí al enfoque cualitativo. Por la especificidad del objeto de estudio, elegí como método de indagación la Investigación Acción. La fase metodológica empleada, fue fundamental en el planteamiento de la hipótesis de acción o supuesto que lo originó desde el inicio del trabajo investigativo. Hipótesis de acción: Es con la aplicación del Programa de Transición (PT), que se favorecerá en los estudiantes normalistas las competencias docentes genéricas y profesionales que se requieren para interpretar y aplicar adecuadamente el enfoque por competencias que subyace el modelo educativo de la RIEB primaria (2009-2011). Ésta suposición, se realizó atendiendo los componentes que plantea para su diseño E. Risco (2010). Realizar la Investigación Acción, fue una experiencia pedagógica que me permitió ser partícipe del problema y a la vez, parte de la solución, con una gran posibilidad de proponer alternativas de solución viables y efectivas, como fue el caso del diseño, aplicación y evaluación de la Propuesta del Programa de transición, diseñado ex profeso para vivir esta experiencia como alternativa para responder a la problemática existente entre la desvinculación de los planes de estudio de la Licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal ByCENED y el nivel de Educación Primaria en la Educación Básica. Al respecto señalo que, respecto a las reformas curriculares. Específicamente, la reforma la realizada en 1997 en la licenciatura en educación primaria, nivel en el que imparto clases, se encuentra en vigor desde hace más de quince años y en la actualidad, las reformas de la educación básica apuntan y consideran mayores precisiones al emplear el enfoque por competencias; entendidas éstas en términos de perspectivas pedagógicas, y de modo de actuar. Por lo que actualmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP), recupera las experiencias obtenidas respecto a la definición del perfil de egreso y del enfoque por competencias y la traslada a partir del
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2009, al implementar por fases, la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), y establecer con ello la articulación curricular entre los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Es en este contexto, se pretende indagar y establecer la articulación entre la formación de los futuros maestros que se forman en la ByCENED y las necesidades reales de interpretación y aplicación de Planes y Programas de educación básica e impulsar la vinculación académica y organizativa entre los dos niveles. Buscar la vinculación entre la formación inicial que se ofrece en la escuela normal y la formación continua que reciben los maestros de educación básica, en una búsqueda permanente por renovar los procesos de formación de los profesores para fortalecer la conexión entre los distintos componentes de la formación inicial y la formación continua en torno al enfoque que subyace los actuales planes y programas de estudio (educación básica, primaria) y considerar el que se avecina para las escuelas normales. Por lo tanto, habrá que volver la mirada a lo expresado por Aboites, H. (2009), cuando señala que Las instituciones latinoamericanas de educación superior están a punto de ingresar a una nueva etapa en la historia de los distintos procesos de transformación de la educación, las cuales se han generado a partir de los acuerdos de integración económica.



RESULTADOS Para su realización, se diseñó una matriz del Plan de Acción o malla de organización de donde surgió la hipótesis de acción y sus campos de acción, con sus respectivas funciones: a) Actividades y tareas. (desarrolladas en cuatro bloques) b) Recursos. (Bibliográficos, electrónicos, materiales, libros de las biblioteca de aula y escuela) c) Responsables. (titular de la asignatura de español y maestros de la academia como copartícipes) d) Cronograma. (se anexa agenda del semestre). Además, se identificaron los Campos de Acción, definidos como, aquellos ámbitos, dimensiones, áreas o aspectos desde los cuales se puede abordar la propuesta de solución y la formulación de las nuevas hipótesis de acción. Así, cada uno de los campos de acción propuestos, se precisó, fundamentó o justificó, señalando el ¿por qué? se consideraron las áreas de intervención para viabilizar la situación planteada. En este caso, me refiero al desarrollo de competencias docentes, genéricas y profesionales a partir del ofrecimiento de estrategias didácticas diseñadas para la asignatura de español y así para lograr un mejor desempeño de los futuros docentes que se preparan en la ByCENED, durante las jornadas de práctica docente. De este análisis, surgió la hipótesis propuesta en el Plan de acción y de ella los campos de acción, como se puede observar en la Figura 1:
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1.



4. Evaluación por competencias



Orientación metodológica Formadores y Tutores



La aplicación del Programa de Transición (PT) favorecerá que los estudiantes normalistas adquieran las competencias docentes, genéricas y profesionales que se requieren para interpretar y aplicar adecuadamente el enfoque por competencias que subyace el modelo educativo de la RIEB primaria (2009-2011).



2. Clima en el aula



3. La asesoría del maestro tutor



Figura 1.- La hipótesis propuesta en el plan de acción y sus CA (ejemplo de Ha en el desarrollo del PT).



Cada uno de los cuatro campos planteados y derivados de la hipótesis propuesta, se fundamenta a partir de las áreas de intervención (Figura 2).



Campo de acción



1. Orientación metodológica Formadores (maes tros de la academia del 3er. Semes tre )



2. Clima s ocial es colar generados



por los es tudiantes en el aula



Fundamentación



El trabajo colaborativo



en la Academia, como es trategia de ens eñanza, que implica privilegiar y valorar el apor te de l es fuerz o cooperativo a t ravés de los modelos didácticos y la organiz ación del aula. Con pautas didácticas como guías para el logro de l aprendiz aje es perado.



El aprendiz aje colaborativo per mite apre nder y es tablece r buenas relaciones con los otros , en un ambiente que favorece la convivencia, el res peto y la comunicación , de ahí que la dis ciplina, entendida como autocontrol, s ea condición



neces aria para la creación de un ambiente de aprendizaje pers onal y de todos .



Figura 2.- Fundamentos de los campos de acción (áreas de intervención).
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Fundamentación L a part ici pació n y co lab oraci ón de l os ma estr os d e las e scue las prima ria s qu ie nes fu ngen c omo t utor es , sie nd o g uía s y orie ntad ore s d urant e la s j orn ada s de prác tic a doc e nte, ya qu e se requ iere del c om prom is o c on jun to q ue se e stab lec e e n las ac c ione s d e vi nc u lac ió n e duc at iva q ue dan c omo re sul tado la uni ón de esf uerz os para el me jor de sem peñ o de lo s e stu dia ntes en la i nter pretac i ón y ap lic ac i ón de lo s progr amas de est ud io , basados en c ompetenc ias, de la Educ ac ión Primaria.



3. La asesoría del maestro tutor



4. Evaluación



Por competencias



L a eva luac i ón c ua lita tiva c omo pr oc es o forma tivo. Se val oran l os resu ltad os del a pre ndi za je y la man era en que é sto s s on l ograd os por lo s e stu dia nte s. El traba jo c ola bora tivo s e c on si dera proc ed im ient o y pr op ós ito para l o c u al se for mul an c rite ri os e ind ic ado res a ten ers e en c uenta en las diver sa s mo dal ida de s de evaluac ión: auto, hetero y c oevaluac ión.



Figura 3.- Fundamentos de los campos de acción (áreas de intervención).



Tipo de indicadores e instrumentos para evaluar Otro aspecto que se cuidó que no faltara, fue el análisis y la reflexión (metacognición), relativo a la etapa cuatro, evaluación y lecciones aprendidas. Donde se consideró desde el diseño la siguiente propuesta.



Tipo de indicadores e instrumentos para evaluar Indicadores de proceso: cualidad



Indicadores de resultado: (cantidad)%



Fuentes de verificación: Diarios (grupo y de formación - personal) Fotografías, videos (análisis –fundamento teórico) Listas de cotejo, Planeación didáctica, Observaciones (REGISTROS – formadores y tutores) Entrevistas, encuestas, listas de cotejo, escalas estimativas, Otros. Figura 4.- Tipo de indicadores e instrumentos para evaluar.



En un esfuerzo de autogestión, de introspección, de autocrítica, de autovaloración, y de compromiso, se tomó distancia respecto de la propia práctica educativa para mirarla y analizarla , y volver a acercarse a ella desde otra perspectiva, distinta y renovada, y tal vez hasta más documentada y así poder realizar el ciclo de reflexión que plantea Smyth (1991): Descripción, Información/explicación, confrontación y reconstrucción. En este sentido, Latorre (2003), plantea que la enseñanza deja de ser una técnica, un saber aplicar la teoría para constituirse en un proceso reflexivo sobre el quehacer que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos institucionales. Por lo que, en la presente investigación siempre se trató de tomar distancia de la práctica realizada y desagregar los elementos plasmados en ella para analizarla, sin perder su carácter y de totalidad.
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Para el diseño de las actividades de la Propuesta de Intervención, se tomó en cuenta el cuarto momento que propone E. Risco respecto al proceso de la I-A, realizarlo mediante la indagación teórica específica, como lo muestra el Cuadro 1. Cuadro 1.- Proceso de I-A (Evans Risco, 2010) Momentos de la Investigación-acción



Mediante: Observación holística, entrevista no estructurada, consulta a documentos Observación focalizada, entrevistas semiestructuradas, consulta a documentos Vinculación entre diagnóstico y posible opción resolutiva



1. Identificación de la situación problemática 2. Detección y diagnóstico del problema 3. Elaboración de una hipótesis de acción Teoría



4. Diseño de una propuesta de intervención



Indagación teórica específica



5. Aplicación y evaluación de la propuesta de intervención



Seguimiento diferenciados



6. Re-identificación problemática



Diagnóstico inicial y hallazgos



de



la



situación



mediante



instrumentos



Para su realización se contó con material actual sobre la problemática como lo fue el proporcionado en los cursos que, ofreció el Programa de Formación Continua, además de que se tuvo la oportunidad de asistir al curso: “La enseñanza del Español en el Marco de la Reforma de la Escuela Primaria”, teniendo como hilo conductor del curso el análisis y la reflexión de las implicaciones teóricas y didácticas del nuevo enfoque para trabajar el campo de formación lenguaje y comunicación del mapa curricular de la educación básica, mismo que se consideró pertinente para establecer la vinculación entre los conocimientos que recibían los docentes en servicio como los que requerían los futuros docentes de la ByCENED. Con la idea de realizar la indagación que ofrece la Investigación Acción (IA), , en la misma práctica, en el aula de la ByCENED, de manera colaborativa con los integrantes de la academia, e ir haciéndola por ciclos, como lo propone Larorre (2003), e ir formulando y reformulando cíclicamente nuestro actuar a partir de respetar los cuatro momentos o fases que plantea: planificación, acción, observación y reflexión, es que se consideró en este trabajo, las fases y la temporalización de los ciclos de la investigación realizada, como se muestra en el Cuadro 2. Cuadro 2.- Fases, temporalización, actividades y procedimientos (Latorre, 2003) Ciclos



Fases



Temporalización



Actividades



Planificación (elaboración del plan de acción) PT.



Agosto 2011



Elaborar el plan de acción



Procedimientos e instrumentos *Diseñar el plan. *Establecer objetivos del plan. *Diseñar estrategias, actividades y material didáctico. *Diseñar y emplear los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
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1°



2°



Acción (puesta marcha del PT) Observación



en



Septiembre 2011 Septiembre 2011



Implementar el primer bloque Recoger información en el Portafolio de evidencias



reflexión



Septiembre 2011



Analizar información



Planificación (PT, segundo Bloque Temático)



Septiembre 2011



Elaborar el plan de acción (reestructurar la propuesta)



Acción



Octubre 2011 Octubre 2011



Implementar el segundo bloque Recoger información



Reflexión



Octubre 2011



Analizar información



Planificación ((PT, tercer Bloque Temático)



Octubre 2011



Elaborar el plan de acción (reestructurar la propuesta)



Acción



Noviembre 2011



Observación



Noviembre 2011



Implementar el tercer bloque temático Recoger información



Observación



3°



la



la
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Aplicar las estrategias planificadas. Portafolio de evidencias: *Registros narrativos (notas de campo) *diarios (del grupo y del investigador) *escalas de estimación *Categorizar *triangular información *Obtener Evidencias *Interpretar *Consensuar *Análisis de propuestas emergentes del primer ciclo. (reestructuración) *Establecer objetivos del plan. *Diseñar estrategias, actividades y material didáctico. *Diseñar y emplear los recursos necesarios para llevar a cabo el plan. Aplicar las estrategias planificadas Portafolio de evidencias: *Registros narrativos *diarios (del grupo y del investigador) *fotografías *escalas de estimación *Categorizar *triangular información *Obtener Evidencias *Interpretar *Consensuar *Análisis de propuestas emergentes del segundo ciclo *Establecer objetivos del plan. *Diseñar estrategias, actividades y material didáctico. *Diseñar y emplear los recursos necesarios para llevar a cabo el plan. Aplicar las estrategias planificadas Portafolio de evidencias: *Registros narrativos
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Reflexión



Noviembre 2011



Analizar información



Noviembre 2011



Elaborar el plan de acción (reestructurar la propuesta)



Acción



Nov- dic 2011



observación



Diciembre 2011



Implementar el cuarto bloque temático Recoger información



reflexión



Diciembre 2011 Enero 2012



Planificación (PT, cuarto temático)



4°



· Las competencias profesionales en la formación docente: un programa de transición, la



Bloque



Analizar información



la



la



*diarios (del grupo y del investigador) *fotografías *escalas de estimación *Categorizar *triangular información *Obtener Evidencias *Interpretar *Consensuar *Análisis de propuestas emergentes del tercero y último ciclo. *Establecer objetivos del plan. *Diseñar estrategias, actividades y material didáctico. *Diseñar y emplear los recursos necesarios para llevar a cabo el plan. Aplicar las estrategias planificadas Portafolio de evidencias: *Registros narrativos *diarios (del grupo y del investigador) *fotografías *escalas de estimación *Categorizar *triangular información *Obtener Evidencias *Interpretar *Consensuar



El diseño del programa de transición denominado“La enseñanza del Español en la Licenciatura de Educación Primaria en congruencia con su enseñanza en la Escuela Primaria: Una reforma en agonía”, como fue diseñado originalmente y presentado a las autoridades educativas de la ByCENED, se muestra en el apéndice “A”. Considerando que los resultados de su aplicación fueron los esperados, como se puede observar en este cuadro elaborado por campo para el análisis y obtención de información, obteniéndose lo planteado en los fundamentos de cada campo de acción diseñado. En seguida se menciona y ejemplifica el primer aspecto propuesto como resultado del primer campo. El trabajo colaborativo, realizado al interior de la Academia se puso siempre de manifiesto en cada reunión llevada a cabo de manera semanal, así también la estrategia de enseñanza que cada docente propuso desde el encuadre de sus asignaturas, lo que implicó privilegiar y valorar el aporte del esfuerzo cooperativo realizado, a través de los planteamientos didácticos implementados y la organización que de manera conjunta se planteó para el trabajo en el aula-clase. Se establecieron pautas didácticas como
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guías para el logro del aprendizaje esperado en cada una de las actividades propuestas en el programa de transición. A continuación se presenta el Cuadro 3. Cuadro 3.- Cuadro de concentración por aspectos y dimensiones, lo que permitió el análisis anterior. CAMPO DE ACCIÓN A VALORAR



ASPECTOS O RASGOS



Orientación metodológica (Formadores )



Trabajo cooperativo Asistencia a las academias Participación, colaboración con los proyectos de la academia Conocimientos (relativos a la RIEB)



CONOCIMIENTOS RIEB)



HABILIDADES desarrollo )



DIMENSIÓN Aulas de ByCENED



(relativos a la



(promoción



y



ACTITUDES Y VALORES



Realización de registros sistemáticos durante las visitas de supervisión durante las jornadas Propuesta y participación en los eventos de vinculación educativa ByCENED- Escuelas de Práctica



Planeación orientación didáctica competencias



la



Aulas de las escuelas primarias



y



Diseño, aplicación y evaluación de la planeación didáctica congruente con el enfoque de la reforma Observación y registro del desempeño del practicante respecto a la puesta en práctica de las orientaciones metodológicas que le permitan el dominio de los contenidos temáticos a abordar, con el enfoque de la RIEB Observación y registro de las habilidades demostradas durante las jornadas y propiciadas en sus alumnos. Relaciones interpersonales que propicia en su aula



por



Orientación metodológica (estrategias didácticas): Exposiciones, participación, elaboración de tareas y trabajos



Intelectuiales específicas* Comprensión lectora



Relaciones interpersonales :
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Finalmente, se puede concluir que reflexionar sobre el trabajo realizado permanentemente con los estudiantes durante el curso, permitió, aumentar el nivel de autoeficacia, para sus futuras prácticas docentes, pues esto afecta, el aprendizaje en tres formas: En las actividades y metas que las personas se fijan a sí mismas, en el esfuerzo que las personas aplican al trabajo y afecta la persistencia de las personas cuando realizan tareas complejas, Bandura, A. (1997). A la vez que este análisis nos permitió responder a las interrogantes planteadas al inicio del presente trabajo: Preguntas generadoras del Programa de Transición o Hipótesis de Acción, como lo define Elliot (1993): a) ¿Cómo favorecer el desarrollo de competencias genéricas y profesionales en los estudiantes de la ByCENED, para que logren un desempeño congruente a las exigencias y necesidades que demandan las Prácticas docentes en las escuelas Primarias que laboran con la RIEB 2009-2011? A través del Programa de Transición, se les ofrecieron estrategias metodológicas congruentes al enfoque por competencias que subyacen en los Planes y Programas de la educación primaria. Otras preguntas b) (hipótesis de acción): ¿Cómo mejorar el desempeño de los estudiantes normalistas durante las jornadas de Práctica Docente? A través del diseño e implementación de las estrategias innovadoras que conlleve el Programa de Transición (PT), para que despierten el interés y la curiosidad de aprender para enseñar. c) ¿Cómo y cuándo podemos considerar que el estudiante normalista ha adquirido las competencias genéricas y profesionales que demanda la Reforma Curricular? A través del nivel de desempeño que demuestren tener durante las jornadas de Práctica docente al abordar los contenidos de enseñanza del español y lograr que los niños se apropien de las Prácticas sociales del lenguaje y su organización en ámbitos. d) ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los maestros de la academia del tercer semestre para ofrecer orientación y apoyo a los estudiantes normalistas durante las jornadas de práctica docente? El trabajo interdisciplinario: acciones de vinculación con maestros tutores y autoridades escolares, asesoría temática para la elaboración de las planeaciones didácticas con el enfoque por competencias, visitas de asesoría durante las jornadas y sus respectivas recomendaciones orales o registros, incorporando las sugerencias para la mejora de las actividades o necesidades que plantean los estudiantes. e) ¿Cuál es el nivel de capacitación o información que poseen los maestros tutores de las escuelas primarias sobre la RIEB 2009-11, para orientar, guiar o conducir a los futuros docentes en el empleo de dichos enfoques durante las jornadas de práctica? Se requiere de un docente actualizado y capacitado con los nuevos enfoques, que contribuya en la formación del estudiante normalista con disposición, experiencia y compromiso. f) ¿Cómo incorporan los maestros de las escuelas primarias a los estudiantes normalistas en las tareas y actividades académicas relativas en la reforma curricular y los hacen partícipes de ella? A través del compartir sus recomendaciones y sugerencias metodológicas pertinentes, además de invitarlos e incluirlos en los cursos de actualización que reciben. g) ¿Cómo aplican el modelo educativo basado en el desarrollo de competencias (enfoque por competencias) los maestros Tutores de las escuelas de educación básica, primaria que llevan a
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cabo la RIEB (2009) ?Interpretándolo y orientando al estudiante normalista desde la planeación didáctica que les presentan o durante el desempeño de las actividades que incorporan en los proyectos didácticos y actualizándose permanentemente. h) ¿Cuáles y de qué tipo son las principales recomendaciones que realizan los maestros tutores para la mejora del desempeño de los estudiantes normalistas? Dominio de contenidos, uso del tiempo, control del grupo (disciplina), elaboración y utilización de recursos y materiales (didácticos, tecnológicos (tics), bibliográficos: acervos de las bibliotecas de aula y escuela, entre otros). Las respuestas a estas interrogantes, permitió identificar las dimensiones que se analizaron en la presente investigación y obtener los resultados satisfactorios en cada una de las dimensiones analizadas. Finalmente, se puede concluir que conocer estos resultados nos llevó a reflexionar sobre el trabajo realizado permanentemente con los estudiantes durante el curso, lo que permitió, aumentar el nivel de autoeficacia, para sus futuras prácticas docentes, pues esto afecta el aprendizaje en tres formas: En las actividades y metas que las personas se fijan a sí mismas, en el esfuerzo que las personas aplican al trabajo y afecta la persistencia de las personas cuando realizan tareas complejas, Bandura, A. (1997). A la vez que este análisis nos permitió responder a las interrogantes planteadas al inicio del trabajo.
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RESUMEN El propósito de esta investigación es determinar el logro académico derivado de la ejecución del curso Matemáticas Elementales de Khan Academy. El diseño de la investigación fue pre-experimental, con pre-observación y post-observación. La muestra fue censada, constituida por 70 alumnos normalistas. Se comparó el logro académico matemático apuntado en las actas escolares antes y después de la intervención educativa, así como el autoevaluado por el estudiante mediante una guía de preguntas fiable (Alfa de Cronbach = 0.809). Los resultados muestran que el curso contribuye de manera significativa a aumentar el desempeño matemá co discente, el apuntado en actas pasó de X=7.68 a X=8.63 (t=-9.03, g.l.= 69, valor crítico de t dos colas= 1.99 p= 2.28 13 -13 ) y el autoevaluado de X=7.75 a X=8.75 (t=-9.06, g.l.= 69, valor crítico de t dos colas= 1.99 p= 2.65 ). Los estudiantes lograron dominar 83.69 (+9.28) habilidades básicas matemáticas; y consideraron que el curso ayuda en un 4.11 (+ 0.83), en la escala de Likert, ya que les permite recordar conocimientos básicos. Plabras clave: enseñanza programada, formación de profesores, logro académico, autoevaluación, matemáticas. SUMMARY The purpose of this research is to determine the academic achievement arising from the Khan Academy´s Elementary Mathematics course perfomence. The research design was pre-experimental, with pre-observation and post-observation practices. The sample was census, formed by 70 normal school students. Mathematical academic school grades were comparedbefore and after the mediation; as well as the student self-assessment achieved by a reliable question guide (Cronbach's alpha = 0.809). The results show that the course contributes signiﬁcantly to the increment ofstudents mathema cal -13 skills:school grades raised from X = 7.68 to X = 8.63 (t = -9.03, df = 69, valor crítico de t dos colas= 1.99 p=2.28 ) and self-13 assesment from X= 7.75 to X8.75 (t = -9.06, df = 69, valor crítico de t dos colas= 1.99 p=2.65 ). The students got 83.69 (+9.28) basic math skills, they considered that the course assist to increases their peformence in a 4.11 (+0.83), on Likert´s scale; becasues it enables to remember basic knowledge. Key words: programmed learning, teacher education, academic achievement, self-assessment, mathematics.



INTRODUCCIÓN En México durante las dos últimas décadas, los diferentes instrumentos, nacionales e internacionales para evaluar el logro académico alcanzado por los alumnos de las escuelas de Educación Básica y Media Superior muestran un bajo rendimiento en el campo de las matemáticas. Los resultados de la prueba PISA 2012 (Program for International Student Assessment) presentan que el 55% de los alumnos mexicanos de 15 años de edad tienen habilidades matemáticas dentro de los estándares inferiores o menores (INEE, 2013). De acuerdo con los informes de EXCALE 2012 (Exámenes Recibido: 30 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 285-293.
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de la Calidad y el Logro Educativos), el 75% de los alumnos de 3° de secundaria están por debajo de un nivel medio de conocimiento matemático; de los cuales 41% están en básico y 34% debajo del básico (INEE, 2015). Los resultados de ENLACE 2014 (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) revelaron que el 60.7% de los estudiantes mexicanos en Educación Media Superior logran niveles básicos en matemáticas (SEP, 2015). Resultados de PLANEA 2015 (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) expusieron que el 51.3% de los alumnos que finalizan su Educación Media Superior tienen deficientes habilidades matemáticas; y únicamente el 29.9% cuentan con habilidades básicas (SEP, 2015y INEE, 2015). Cabe señalar que, PLANEA emplea una diferente escala de calificación y nuevos niveles de desempeño; los cuales están delimitados a las competencias disciplinares básicas de acuerdo con el Programa de Educación Media Superior nacional. Sin embargo, su análisis presenta una redistribución en los niveles de dominio, con el fin de aprovechar los resultados de evaluaciones anteriores de ENLACE. Por lo que mediante un proceso de re- escalamiento, se tomaron previsiones técnicas para asegurar la comparabilidad de los resultados de ENLACE- EMS 2014 con los de PLANEA-MS 2015. Además, desde otra perspectiva, el informe PISA 2012 (OCDE, 2013) hace mención al estado de ansiedad que experimentan los estudiantes mexicanos al ser evaluados en esta asignatura. Más del 75% de los alumnos mexicanos declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “frecuentemente me preocupa que tendré dificultades en clases de matemáticas”; y casi la mitad de los alumnos sienten ansiedad al intentar resolver problemas mediante procesos matemáticos. El índice de ansiedad hacia las matemáticas en México es el más alto de entre todos los países de la OCDE; lo que puede repercutir negativamente en un menor rendimiento matemático escolar a corto plazo, y a largo plazo. En consecuencia, las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes tienen el reto de subsanar el estado de conocimiento y formar el dominio pedagógico necesario para enseñar esta disciplina. La revisión al Plan de Estudios de la Licenciatura de Educación Primaria 2012 de las escuelas normales contempla tres asignaturas dedicadas a la enseñanza de las Matemáticas (Aritmética, Álgebra y Geometría); y una, al procesamiento estadístico de datos (SEP, Acuerdo Secretarial 649, 2012). El programa supone que los normalistas cuentan con la formación matemática previa correspondiente a grados inferiores a la licenciatura. Sin embargo, en su mayoría los estudiantes no poseen los conocimientos y razonamientos matemáticos precedentes para cursar este nivel de estudios. Lo anterior motiva el explorar opciones formativas que permitan a la Escuela Normal subsanar la deficiente formación matemática con la que ingresan los estudiantes. Estrategias que además generen la participación activa de cada estudiante, donde ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, y coadyuven en la construcción de sentimientos a favor del estudio de las matemáticas, sin descuidar el logro de los aprendizajes establecidos en el programa de estudio o demanden mayor tiempo administrativo al docente o gasto a la institución educativa. Una opción es la enseñanza programada mediada por computadora o dispositivos móviles, la cual cuenta con herramientas comunicativas que actualmente forman parte de nuestra ecología social: chats, mensajería, imágenes, videos y podcast (SCOPEO, 2009 y 2011). Dentro de estas ofertas se encuentra Khan Academy (SRI Education, 2014), una intervención educativa de aprendizaje virtual programado y personalizado para todas las edades. Los cursos de Khan Academy están fundamentados en la práctica de ejercicios autoevaluables, que se despliegan en función de la demostración de conocimientos previos, el desarrollo de áreas de oportunidad, y el logro del dominio de los conocimientos nuevos. Los cursos inician con un examen diagnóstico que permite reconocer cuáles
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son las habilidades matemáticas consolidadas por el alumno, después presenta ejercicios a resolver de acuerdo con una secuencia matemática lógica, de menor a mayor nivel de complejidad, para formar y fortalecer diferentes habilidades matemáticas. Ante la necesidad de elevar en los estudiantes normalistas el logro académico en matemáticas y la potencialidad educativa de Khan Academy; se exploró su pertinencia educativa en paralelo a la carga académica de la licenciatura. MÉTODO La presente investigación es un estudio cuantitativo de tipo transeccional en dos y tres cortes. El diseño de investigación fue pre-experimental, con pre-observación y post-observación de un grupo. Se midió la diferencia apareadas de dos variables de interés:        



Desempeño matemático discente apuntado en actas escolares. Desempeño matemático autoevaluado por el estudiante. Además, se describieron cuantitativamente los resultados de las variables complementarias: Rendimiento académico de los estudiantes registrado en la plataforma Khan Academy. Nivel de ayuda ofrecida al estudiante por el curso de Matemáticas Elementales de Khan Academyy razón del grado de ayuda seleccionado. Reincidencia a un curso en Khan Academy, ya sea como estudiante, porque recomendarían a otra persona o lo usaría con sus futuros alumnos y la razón de la reincidencia. Medio utilizado para atender el curso de Matemáticas Elementales. Vocabulario empleado para referirse a la plataforma Khan Academy.



Tanto la variable de desempeño matemático autoevaluado por el estudiante, como las variables complementarias se observaron mediante una encuesta integrada por 10 reactivos con preguntas cerradas, de escala y abiertas. El instrumento se sometió al escrutinio de 12 profesores, quienes calificaron la claridad de los reactivos, con una escala de menor (1) a mayor (5) claridad. Los resultados se utilizaron para realizar la prueba de fiabilidad o índice de consistencia interna Alfa de Cronbach por medio del programa SPSS. El análisis estadístico arrojó un Alfa de Cronbach de 0.809, lo cual indica que el instrumento es confiable. La muestra censada, estuvo conformada por 70 alumnos, estudiantes que pertenecen a la generación 2014 de la Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, extensión Mazatlán. Correspondiente a un total de 9 hombres y 61 mujeres, de 18 años de edad promedio (18.30+1.48, mínimo 17, máximo 29). El 69% (48) son originarios de zonas urbanas y el 31% (22) de zonas rurales. De los cuales, el 93% (65) de los alumnos contaban con computadora en casa, el 83% (58) con servicio de Internet, el 99% (69) cuenta con celular inteligente y el 33% (23) con impresora. El 47% (33) manifestaron tener una computadora sólo para él o ella, el 46% (32) cuentan con una que comparten con toda la familia, el 7% (5) restante para cumplir con sus deberes, trabaja en un cyber café o en casa de algún pariente. Los alumnos atendían sus clases en salones organizados para que cada estudiante se siente de manera independiente en pupitres con paleta. Las aulas cuentan con equipos de acondicionamiento climático, una pantalla LED de televisión de 45 pulgadas y servicio de Internet inalámbrico para 40 alumnos.
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Su carga académica contempla 7 cursos como nodos de una compleja red que articula saberes, propósitos, metodologías y prácticas, las cuales dan sentido a los trayectos formativos de la licenciatura, que se imparte en 36 horas a la semana distribuidas en un horario de 1:30 pm a 8:50 pm. El curso de interés para la presente investigación es Álgebra: su aprendizaje y su enseñanza, impartido bajo un régimen de 6 horas a la semana (SEP, Acuerdo Secretarial 649, 2012). RESULTADOS Logro académico registrado en actas escolares El logro académico registrado en actas al final del primer curso de Matemáticas (Aritmética), antes de la intervención educativa con la plataforma Khan Academy; fue X=7.68 (+ 1.16) y el registrado al ﬁnal del segundo semestre (Álgebra), después de la experiencia, fue X=8.63 (+ 1.05). El resultado del estadístico de prueba indica la evidencia de un aumento significativo (t=-9.03, g.l.= 69, valor crítico de t dos colas= 1.99 p=2.28-13) en el logro académico en las actas escolares, como se aprecia en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Comparación de las calificaciones de Aritmética y Álgebra registradas en las actas escolares Prueba t para medias de dos muestras Calificaciones emparejadas Aritmética Álgebra Media Varianza Observaciones



7.68 1.34 70.00



Coeficiente de correlación de Pearson Diferencia hipotética de las medias Grados de libertad Estadístico t valor p dos colas



0.68 0.00 69.00 -9.03 2.28-13



Valor crítico de t (dos colas)



1.99



8.63 1.10 70.00



Logro académico autoevaluado por los estudiantes El logro académico, es mado por medio de la encuesta autoadministrada, muestra valores de X =7.75 (+1.26) antes del curso Matemáticas Elementales de Khan Academy, y de X=8.75 (+1.08) después de la experiencia. El resultado del estadístico de prueba arroja un aumento significativo (t=-9.06, g.l.= 69, valor crítico de t dos colas= 1.99 p= 2.65-13) en el logro académico autoevaluado por los estudiantes (Cuadro 2). Cuadro 2.- Comparación del logro académico percibido por los alumnos en dos momentos Prueba t para medias de dos muestras Autoevaluación emparejadas Inicial Final Media Varianza Observaciones Coeficiente de correlación de Pearson Diferencia hipotética de las medias



7.75 1.58 70.00 0.69 0.00



8.75 1.16 70.00
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Grados de libertad Estadístico t Valor- p dos colas



69.00 -9.06 2.65-13



Valor crítico de t (dos colas)



1.99
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Rendimiento académico registrado en la plataforma El rendimiento académico de los estudiantes en el curso de Matemáticas Elementales de Khan Academy se registró durante tres momentos: inicio, intermedio y final del segundo semestre del ciclo escolar 2014-2015. Durante el inicio de la intervención del 18 al 28 de febrero se registró el rendimiento de los estudiantes en la plataforma (Inicio). Después se registró su avance hasta el 30 de abril (Intermedio). Y finalmente se registró el número de habilidades dominadas, el día 31 de julio (Final). Ellos deberían lograr dominar 88 habilidades matemáticas básicas. La estadística descriptiva del rendimiento académico en el curso de Khan Academy, es decir, la media alcanzada por el grupo en número de habilidades matemáticas dominadas (Cuadro 3). Cuadro3.- Rendimiento académico registrado en la plataforma de Khan Academy, en los tres diferentes momentos de la intervención



Media Desviación estándar Error típico Mediana Moda Varianza de la muestra Curtosis Coeficiente de asimetría Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta



Inicio 31.20 22.86 2.73 23.50 20.00 522.39 0.41 1.04 94.00 0.00 94.00 2184.00 70.00



Momento Intermedio 56.50 27.97 3.34 61.00 86.00 782.28 -1.35 -0.32 86.00 0.00 86.00 3955.00 70.00



Final 83.69 9.28 1.11 88.00 88.00 86.16 6.82 -2.68 43.00 45.00 88.00 5858.00 70.00



Los estudiantes alcanzaron a dominar una media de 83.69 (+9.28) habilidades básicas matemáticas de un total de 88, es decir el 95.10% del rendimiento programado en el curso, en un lapso de seis meses. Las habilidades más difíciles de adquirir fueron:          



Centenas, decenas y unidades Desafío de valor posicional de tres dígitos Problemas con "más" y "menos" 2 Problemas de longitud Separación de problemas de suma con números de tres dígitos Suma usando grupos de 10 y 100 Suma y resta de números menores o iguales a 1000 usando la recta numérica Resolución de problemas con gráficas de líneas 1 Conteo de dinero (Estados Unidos) Dinero e intuición del valor posicional decimal
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La moda, con valor de86 en el corte intermedio, indica que varios de los estudiantes lograron obtener la mayoría de las habilidades matemáticas en tres meses. Nivel de ayuda que ofreció el curso de Matemáticas Elementales de Khan Academy a los estudiantes La respuesta a la pregunta sobre el nivel de ayuda que ofreció el curso de Matemáticas Elementales de Khan Academy a los estudiantes, en una escala de 1(menor) a 5 (mayor), arrojó una media de 4.11 y una desviación estándar de +0.83. El Cuadro 4 muestra las frecuencias absolutas de las razones por las cuales los estudiantes consideraron útil el curso. Las que se simplifican en: “se recuerdan conocimientos básicos”, “los ejercicios refuerzan el estado de conocimiento”, “realmente mejoras”, “se aprenden cosas nuevas” y “se aprende practicando”. Cuadro 4.- Razones por las cuales se consideró útil el curso Matemáticas Elementales de Khan Academy Respuesta



Frecuencia absoluta (Número de alumnos) 10 8 8 7 4



Recuerdas conocimientos básicos Los ejercicios refuerzan Mejoras Aprendes cosas nuevas Practicas



Reincidencia a un curso en Khan Academy De acuerdo con las respuestas a la encuesta, el 100% de los estudiantes volvería a tomar un curso en Khan Academy, lo recomendarían a un amigo o lo usaría con sus alumnos en el futuro. Las motivaciones de esta respuesta se presentan en el Cuadro 5, las que se resumen en las siguientes expresiones: “refuerza las habilidades matemáticas”, “es fácil y entendible”, “sirve para practicar”, “ayuda” y “es divertida”, ya que “se aprende como si se estuviera jugando”. Cuadro 5.- Razón de reincidencia a la plataforma Khan Academy Respuesta Sirve para reforzar Fácil y entendible Sirve para practicar Ayuda Es divertida



Frecuencias absolutas (Número de alumnos) 19 13 11 11 9



Algunas observaciones poco favorables a la plataforma representan el 7% de los estudiantes, se muestran en el Cuadro 6. Cuadro 6.- Comentarios desfavorables a la plataforma Khan Academy Comentario No todos los videos están traducidos al español A veces tarda en cargar A mí me gusta que me explique una maestra en persona.



Frecuencia absoluta (Número de alumnos) 2 2 1
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Medio utilizado para atender el curso Matemáticas Elementales De acuerdo con la encuesta el 51% de los estudiantes completó el curso de Matemáticas Elementales de la plataforma Khan Academyen casa, 46% lo realizó en su casa y en la escuela, y sólo un 3% lo realizó en casa, escuela y cyber café. El medio preferido para completar el curso fue la computadora, el 41% (29) de los alumnos utilizó únicamente este medio, el 40% (28) utilizó la computadora y el celular, el 13% (9) utilizó únicamente su celular y el 6% (4) computadora, tableta y celular. Vocabulario empleado para referirse a la plataforma Khan Academy Cabe resaltar que los estudiantes se referían al curso como si fuera un juego, las siguientes frases rescatadas de sus comentarios evidencian está percepción:           



“En realidad, me gustó jugar” “A partir de este semestre empecé a jugar el juego de Khan Academy” “Un sitio de mucha ayuda para dejar de creer que las matemáticas son difíciles” “Me ayudó a ver las matemáticas de una manera divertida” “Me gustó la manera en que jugué” “Es muy inteligente el uso de las matemáticas con juegos y premios” “Lo puedes jugar en distintos medios” “Se me hicieron más fáciles las matemáticas” “Una forma divertida de aprender más sobre matemáticas” “Aprendes y juegas al mismo tiempo” “Motivante con las frases después de subir puntaje”



CONCLUSIONES Pese a la falta de validez interna de este tipo de estudio, señalamiento necesario para advertir sus resultados en su justa dimensión, esta experiencia educativa identifica posibles intervenciones que vislumbren el camino para que el estudiante normalista transite de un nivel inferior de desempeño matemático a otro de orden superior en un semestre. Bajo las condiciones de equipamiento tecnológico institucional e individual, señaladas en el estudio, los estudiantes normalistas podrían fortalecer sus habilidades matemáticas mediante propuestas de enseñanza programada, como es la plataforma de Khan Academy. Resultados que se verían reflejados en el logro académico matemático discente; tanto el apuntado en actas escolares como el autoevaluado por ellos mismos. Aunque en el presente estudio los estudiantes lograron dominar 95.10% del rendimiento programado en el curso en seis meses, el valor de la moda registrada (86) cercana al 100% de las habilidades programadas en el curso (88), sugiere que varios de los estudiantes podrían concluir dos cursos en un semestre. Por lo que la recomendación sería programar esta intervención desde primer semestre, con los cursos Matemáticas Elementales y Aritmética, este último es el siguiente nivel de complejidad. Los
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cuales se han actualizado con 97 y 119 habilidades correspondientemente, y tal vez continuar en el segundo semestre con otros dos cursos: Pre-algebra y Geometría. Cabe mencionar que esta intervención además de aumentar el desempeño estudiantil, contribuye a disminuir la ansiedad que los alumnos experimentan cuando estudian o son evaluados sus conocimientos matemáticos; ya que ellos transitan por un estado libre de angustia al “jugar al juego de Khan Academy”- como así ellos lo refieren-. Al advertir el curso como un juego el estudiante vive un proceso de aprendizaje que fortalece, tanto consciente como inconscientemente, los conocimientos adquiridos. Este hecho rebasa el método de enseñanza-aprendizaje tradicional centrado en la información que proporciona el profesor, para dar lugar a la capacidad de autorregulación centrada en la práctica que el estudiante hace, al atender el curso bajo sus propios criterios de organización de tiempo. Además, creemos que, si los estudiantes normalistas cuentan con computadora y celular inteligente o tableta conectados a un servicio de internet, bajo las evidencias del estudio, ellos lograrían cumplir estos cursos extra clase mediante el uso combinado de la tecnología fija (computadora) y móvil (principalmente celular); lo que les facilita atender este tipo de estrategia en cualquier lugar.
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LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO EN LA ESCUELA NORMAL, UN MEDIO PARA MEJORA EN LA FORMACIÓN DOCENTE SHAPING THE FACULTY IN THE NORMAL SCHOOL FOR IMPROVEMENT IN HALF A TEACHER TRAINING
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RESUMEN Una de las políticas en las escuelas normales es la conformación de cuerpos académicos que impulsen la generación y aplicación del conocimiento a fin de elevar la calidad en la formación docente, es por ello que se hace necesario valorar y analizar la experiencia en la creación de cuerpos académicos en el Estado de México, para ello se realiza una investigación de corte cualitativo bajo el enfoque fenomenológico, en un estudio de caso, realizándose entrevistas a profundidad y encuestas a un grupo de docentes. Entre los resultados obtenidos se observa la complejidad que viven las escuelas normales para realizar procesos de investigación a diferencia de otras IES, sin embargo el compromiso del CA visto como una comunidad epistémica incide en la mejora continua en los procesos de formación inicial de docentes de educación básica. Palabras clave: investigación, práctica docente, comunidades de aprendizaje. SUMMARY One of the policies in mainstream schools is the creation of academic bodies that promote the generation and application of knowledge to improve the quality of teacher education, which is why it is necessary to assess and analyze the experience in creating bodies academics in the State of Mexico, for this purpose a qualitative research on the phenomenological approach is performed in a case study, carried out in-depth interviews and surveys to a group of teachers. Among the results the complexity living normal for research processes unlike other IES schools observed, however the commitment of CA seen as an epistemic community affects the continuous improvement in the processes of initial teacher training education Basic Key words: research, teaching practice, learning communities.



INTRODUCCIÓN Una de las políticas en educación superior ha sido impulsar el vínculo entre la docencia y la investigación a fin generar producción de conocimiento que contribuya a elevar la calidad educativa, uno de los programas que se derivan de esta política es el programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) antes PROMEP (programa de mejora del profesorado de las instituciones de Educación Superior) que se inserta como un programa de apoyo para profesionalizar a profesores de tiempo completo. Las Universidades se incorporan a este programa a partir de año 1996 y 13 años después, en el 2009 se insertan las escuelas normales, consideradas hasta ese momento como instituciones de educación superior, actualmente de una total de 484 escuelas normales públicas y privadas 274 son escuelas normales públicas (INEE, 2015), de éstas últimas 260 están adscritas a este programa de las cuales, es decir el 94.8% del total de escuelas normales. Recibido: 31 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 295-303.
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Una de las características de este programa es promover la integración de cuerpos académicos a fin de generar colectivos docentes que compartan una línea de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) contribuyendo así en el caso de las escuelas normales a la mejora continua en la formación docente; sin embargo la evolución de los cuerpos académicos ha sido un proceso lento en el Estado de México en comparación con las universidades, el 41 % de las escuelas normales a nivel nacional tienen registrados cuerpos académicos; de ese 41% el 11% corresponde a las escuelas normales del Estado de México, como puede verse en la siguiente figura, conforme datos PRODEP 2016 (Figura 1).



Cuerpos Académicos Registrados



Estado de México 11%



Estado de México Nacional Nacional 89%



Figura 1.- Cuerpos Académicos Registrados en las Escuelas Normales (2016).



El 11% de cuerpos académicos registrados por escuelas normales en el Estado de México ante PRODEP, representan el 41% en la entidad del total de escuelas normales del Estado de México. Por otra parte, con respecto al grado de consolidación de los cuerpos académicos (CA) en las escuelas normales a nivel nacional no se identifican CA consolidados y solo nueve escuelas normales de un total de 274 escuelas normales públicas se encuentran en status de “en consolidación” (Figura 2) en contraste con los 592 cuerpos académicos consolidados provenientes de las universidades en al área de humanidades (INEE, 2015).



Grado de Consolidación de los CA a Nivel 93.40% Nacional 100% 80% 60% 40%



6.60%



0



20% 0% En Formación En Consolidación Consolidados Grado de Consolidación de los CA a Nivel Nacional



Figura 2.- Grado de consolidación de los CA a nivel nacional en las Escuelas Normales adscritos a PRODEP.
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En el Estado de México el grado de consolidación de los CA registrados ante PRODEP, el 97.2% se encuentra en status de “en formación”, el 2.8% en consolidación. A partir de esta breve descripción se plantea la necesidad de analizar el contexto de los cuerpos académicos en las escuelas normales del Estado de México. Es de vital importancia que las escuelas normales realicen procesos de investigación a través de grupo de docentes que permita colegiar y generar conocimiento sobre la práctica docente a fin de impulsar la calidad en la formación docente. Un cuerpo académico se define como un grupo de docentes que comparte una LGAC que tienen metas y objetivos comunes (PRODEP, 2016). Para Maldonado (2005, citado en Santos, 2010) un cuerpo académico se refiere a “una comunidad epistémica en tanto está conformada de grupos de expertos que tienen como misión resolver un problema a través de la aplicación del conocimiento”. Para generar una comunidad epistémica se debe contar con algunas características como la participación en redes tanto formales como informales, que permitan analizar y confrontar las creencias individuales y de grupo que permean la generación del conocimiento; otra de las característica es la participación activa de cada uno de los integrantes del CA es por ello que el grupo debe ser compacto porque comparten afinidad y compromiso común ante la tarea a realizar, lo cual complejiza cuando estos grupos son extensos, porque poco favorecen la comunicación (Santos, 2010). Siendo primordial vencer la tendencia de algunos investigadores a trabajar de forma individual y no querer compartir con nadie sus resultados o formas de trabajo (Bastida, 2006). La importancia de los cuerpos académicos en las escuelas normales al igual que en la universidades es que a partir de la Línea de generación y aplicación del conocimiento, promueven a las IES hacia la mejora continua en diferentes ámbitos, en tanto de acuerdo a PRODEP son la fuerza motriz del desarrollo institucional, además que autorregulan el funcionamiento institucional, propician ambientes académicos de gran riqueza intelectual, además participar en la formación de recursos humanos en licenciatura y posgrado. Dadas las aspiraciones de indagar sobre los retos en la conformación de un CA así como el impacto de éste en la vida académica de la escuela normal se hace necesario analizar y valorar la experiencia que se ha tenido en torno a ello en la Escuela Normal de Amecameca, a fin de proponer alternativas y propuestas de mejora para la integración de otros Cas.



MATERIALES Y MÉTODOS Pensar en algo que surja de la experiencia educativa, es la antesala de la investigación educativa. Arendt (2005, citado en Contreras, 2010) señala que no es posible pensar sin la experiencia personal porque aquello que irrumpe nuestra mente y que ocasiona un conjunto de ideas sobre un aspecto de la vida educativa despliega la oportunidad de interrogarse, y estas preguntas que surgen en nuestro interior son las que mueven la cotidianeidad de la práctica educativa. La investigación educativa se desprende de la experiencia. La experiencia educativa de acuerdo con Contreras (2010) se define como lo que se ha vivido, lo que se ha experimentado, a la forma de vivir y mirar los acontecimientos vivencias que suponen una novedad, en el sentido de que es algo significativo para quien lo vive. Estas experiencias permiten analizar problemas que se presentan en la docencia pero también se observan aquellas situaciones que emergen como una oportunidad de enriquecer algunos
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vacíos que han quedado en la experiencia y en la teoría, buscando nuevas posibilidades de significado a la cotidianeidad de la práctica docente. Es por ello que el análisis de la experiencia que se ha tenido y a través de la investigación cualitativa permite buscar nuevos significados, movernos como afirma Contreras en el terreno de la incertidumbre y del misterio (2010), visualizando con ello aspectos que se pierden en la cotidianeidad de la práctica y buscar nuevos caminos que conduzcan a mejorar el aprendizaje en la conformación de cuerpos académicos. Para recuperar la experiencia en la conformación del cuerpo académico y su impacto en la escuela normal esta investigación parte de un estudio fenomenológico mediante la investigación cualitativa, empleando entrevistas a profundidad con los integrantes del cuerpo académico de la Escuela Normal, dos encuestas aplicadas al grupo de docentes que integra el colegiado considerando a personal de tiempo completo y profesores horas clase, siendo un total de 40 instrumentos. Los resultados de estas encuestas se analizaron bajo el método de comparación constante. Método de comparación constante.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Con referente al Cuerpo Académico De manera inicial para la conformación del cuerpo académico en la Escuela Normal, se generó a través de una invitación por la parte directiva, de manera informal se platica y se integra un grupo de cinco docentes de tiempo completo dos con categoría de investigadores y tres docentes de tiempo completo que cubren diferentes funciones. Al inicio se observó como una tarea más, fue difícil aceptar el reto (comunicación personal, 2015). El conformar un CA en la Escuela Normal representó un proceso de integración de un grupo de docentes con el interés por realizar investigación, sin embargo no había aspectos personales afines, aspecto que se fortaleció a lo largo del trabajo en colaboración. Realmente, nos reunimos por el interés de investigar y de apoyar el trabajo en la escuela normal, nos integramos, pero ahora creo que tenemos muchos más aspectos afines que nos permiten desarrollar un trabajo colaborativo, que compartimos creencias, saberes y experiencias, entre nosotros nos vamos acompañando, realimentando procesos en la investigación y con ello planteando propuestas para la mejor (Comunicación personal, 2015). La conformación del cuerpo académico se fue integrando en un proceso paulatino, definiendo la LGAC, pero sobre todo integrarse en una comunidad epistémica que permita avanzar en el logro de los objetivos propuestos, los cuales se plantean y continúan en movimiento, incorporándose otros más a fin de fortalecer el trabajo académico de la Escuela Normal.



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 299



La definición de la Línea General de Aplicación del Conocimiento (LGAC) se revisó a partir de un análisis de las tareas primordiales que requiere la docencia, el análisis de problemas eje en la formación inicial, en observar aquellos aspectos que son esenciales que debe ofrecer la formación inicial para continuar en la formación continua a través de procesos de autorregulación del aprendizaje en el campo profesional; a partir de ello se delimitó la LGAC como la interacción y reflexión en la formación docente, porque un aspecto nodal en la formación inicial es la reflexión sobre la práctica, pero esta reflexión no puede ir en solitario, hace falta procesos de acompañamiento de diversos actores como los docentes de la escuela normal, los docentes de educación básica, estudiantes, directivos, padres de familia entre otros actores, por ello la importancia de la interacción en los procesos reflexivos. Partiendo de esta idea, se integró la LGAC con tres sub líneas: 1) el aprendizaje profundo de la reflexión de la práctica docente; 2) los procesos reflexivos mediante el currículo en la formación inicial y 3) las comunidades de aprendizaje. Cada uno de los integrantes desarrollo una sub línea, que al momento de dialogar y poner en la mesa los diferentes avances y resultados se complementaban logrando tener una visión más amplia de los aspectos que como escuela normal son prioritarios de atender. En cuanto a la habilitación de los integrantes del CA de manera inicial se contaba con el grado de maestría, pero se ha impulsado entre los mismos el proceso de habilitación a fin de contar ya con dos grados de doctor, se debe mencionar que dos integrantes más están en proceso de obtener el título de doctorado y una integrante logró recientemente titularse de la maestría, lo cual ha impulsado fuertemente el trabajo en colaboración entre los miembros; la habilitación se muestra en el desarrollo del trabajo de investigación, generando procesos de sinergia para su desarrollo. Tres PTC han logrado el perfil PRODEP, se ha impulsado la investigación en la Escuela Normal. En un principio la investigación tuvo fines de diagnóstico, para profundizar en el conocimiento de la problemática. En un segundo momento se genera una propuesta de intervención para la mejora de las prácticas docentes, implementando con ello un curso a docentes de la Escuela Normal, y posterior a ello se realiza un proceso de acompañamiento para la integración de la propuesta en las aulas. Sin embargo las condiciones en que se realiza el trabajo de investigación por parte del CA es limitado, si bien se cubren las funciones propuestas por el perfil PRODEP, docencia, tutoría, asesoría, investigación y gestión. La carga horaria en el ámbito de gestión y docencia ha dificultado el desarrollo de la investigación en la Escuela Normal, el poco personal que se tiene y la saturación de actividades ha dificultado los espacios de colaboración entre los integrantes del CA, además de la producción, la falta de recursos asignados para la publicación y difusión de escritos. Por otra parte la falta de asignar un mayor número de horas a los investigadores para realizar investigación, en tanto se cubre espacios administrativos por falta de personal. El trabajo de investigación a pesar de tener nombramiento de investigación se hace en casa, es muy difícil realizar investigación, se da mucho tiempo… pero la investigación requiere aún más tiempo para reflexionar, valorar, proponer y producir, incluso a veces en casa se trae trabajo de otros ámbitos de gestión (Comunicación personal, 2015). Son varias las limitantes que obstaculizan la generación y permanencia de los cuerpos académicos al interior de la Escuela Normal. El mismo estudio realizado por el INEE (2015) señala que “los procesos de conformación de cuerpos académicos en las escuelas normales conllevan a mayores complejidades” reflejo de ello la incorporación tardía de las escuelas normales con respecto a otras Instituciones de Educación Superior, por las condiciones institucionales, organizativas y de gestión que influyen en la conformación de CA.
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Bajo estas condiciones, lo que mantiene al CA es el compromiso por la Escuela Normal, por la formación de docentes, pero hay pocas condiciones para poder desarrollar y consolidar CA en las Escuelas Normales, lo cual es un reto para las escuelas normales. Con referencia al impacto en el la vida académica de la Escuela Normal La investigación que se realizó por parte de los integrantes del cuerpo académico ha ido avanzado de forma gradual, en un principio se realizó investigación bajo un enfoque de diagnóstico sobre la Línea de generación y aplicación del conocimiento; los resultados se socializaron en el colegiado en la comunidad docente y estudiantil con algunas pláticas y reuniones. Cuando se integró el cuerpo académico se pensó ¿cómo podría intervenir en la comunidad normalista? ¿A través de la difusión solamente? Se empezó a difundir los resultados de la investigación, pero esto no era suficiente para poder avanzar entonces pensamos que hacer… (Comunicación personal, 2016). La dinámica de la investigación que se realiza y el compromiso docente lleva a la generación de una comunidad de aprendizaje, donde se resalta la interacción como proceso mediador en la formación docente, con docentes y estudiantes. Con los docentes se rescata la interacción que se tuvo entre ellos lo que se puede observar en la siguiente afirmación: Se trata de apoyar en cuanto al trabajo que realiza en el grupo ya que es importante que se tomen en cuenta la lectura o los materiales para mejorar la práctica. Esto lo comento a diario con los compañeros (Comunicación personal, 2016). La interacción docente puede ser un apoyo o estrategia de mejora para la práctica, esto se nota en las acciones que los docentes realizan. Pues dentro del quehacer cotidiano se pueden estrechar lazos de comunicación. En lo que se incluye intercambiar información y actividades propias de la formación docente. Por tanto siguiendo el principio de una comunidad de aprendizaje, de tener un objetivo común para, que sea el detonador de acciones docentes (Elgob, 2011). Se propone una comunidad de aprendizaje en línea, esto es una buena estrategia para mantener más contacto entre docentes de la normal para aclarar dudas o dar seguimiento a acciones. La interacción refiere a las actividades realizadas dentro del grupo y también desde las diferentes actividades que la escuela normal proponía. Por ello es relevante que se haya considerado proponer una plataforma de aprendizaje y comunicación como una de las primeras estrategias para constituir la comunidad de aprendizaje en línea. La interacción también incluyó aspectos a considerar para que el proceso de formación fuera cada vez más óptimo. Así, se propone un espacio donde se comparten materiales experiencias y otros aspectos de la vida cotidiana escolar, para aclarar dichos aspectos concernientes a la intervención y al desarrollo del trayecto de formación docente. Esto se evidencia con el siguiente fragmento: Se comparten materiales acerca del trabajo que desarrolló, por ejemplo: las actividades y estrategias (Comunicación Personal, 2016). La propuesta de Comunidad de Aprendizaje en Línea, pretende tener relación con la intervención dentro del grupo, en aspectos profesionales individuales y en la prospectiva que se tiene como profesional de la educación, pero además como cuerpo académico se pretende obtener material para realizar
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publicaciones personales y en conjunto, ello impulsará el proceso de investigación dentro de la escuela normal. La posibilidad de lograr constituir comunidades de aprendizaje es muy amplia y de acuerdo con los resultados obtenidos se prevé que pueda ser posible, se necesita para ello adecuar algunos aspectos de la práctica profesional y hacer coincidir los contextos de aprendizaje, pues en ocasiones lo que se lleva a cabo dentro de la escuela no tiene por qué verse reflejado de manera tajante al desarrollar una verdadera práctica. El proceso de conformación del CA en relación con la comunidad de aprendizaje implica diferentes aspectos, de entre los cuales al revisar los resultados se encontró relación con lo que pasa de forma diaria. Este trabajo diario también se refiere como trabajo cotidiano. En este sentido también debe entenderse como un locus más de aprendizaje. De acuerdo con Torres (2004) Hay muchos locus de aprendizaje: el hogar, el sistema escolar, la naturaleza, la calle, la comunidad y el trabajo mismo entre otros. Lo mismo que muchas fuentes de aprendizaje: el juego, la lectura, la experiencia, la observación, la reflexión, la conversación, entre otros y en conjunto aseguran aprendizajes dentro de un contexto permanente para aprender. Por tanto al referir el trabajo cotidiano, aun cuando este se pueda ver con más claridad dentro del aula escolar, no solo implica los aspectos de escolarización formal, en todo caso reúne mucho de lo que se hace dentro del proceso de formación docente, en donde se combinan diferentes situaciones. La comunidad de aprendizaje se enriquece cuando, al usar la herramienta en línea pueden compartir documentos, socializar aprendizajes y desarrollar el trabajo realizado en las aulas de manera cotidiana. Cuando se alude a vinculación se piensa en un proceso automático que se da de forma natural entre instituciones y docentes, sobre todo si en ellas hay intercambio de personas que laboran en estas. Pero es necesario de acuerdo con el actual desarrollo de las IES pensar en una vinculación diferente. Buscando la “construcción de redes” (Campos, 2005). Es así que al proponer trabajo en comunidades de aprendizaje se comienza a vislumbrar una vinculación donde se interrelacionan diferentes personas y que puede ser resultado del proceso de la investigación educativa. Al poder confrontar lo aprendido en un contexto real, problematizando y buscando la reflexión entre el docente y estudiante. Retos del Cuerpo Académico en la Escuela Normal Gimeno Sacristán (1999) señala que “La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusiones”. Esto se puede generar a través de proponer espacios de reflexión, los cuales se observan como uno de los retos que CA se tiene dentro del trayecto formativo en la institución, una evidencia empírica lo menciona: Al trabajar en colectivo tú puedes hacer comentarios y reflexiones, además todas las experiencias en el desarrollo de los cursos dejan aprendizajes (Comunicación Personal, 2016). Estos espacios de reflexión son la oportunidad para tejer las redes en una nueva vinculación. Así, construir una vinculación requiere de participación y de entender, que hay más que meras informaciones o notificaciones. Esto se encontró cuando se percibió la participación de los docentes normalistas. La vinculación por tanto implica tener aspectos compartidos, los cuales pueden ser generadores de conocimiento y aplicación del mismo. Lo cual se ve reflejado en contexto real del docente. Con lo que se pretende crear conocimiento conjunto, esto se observa en la siguiente descripción:
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Al escribir algo puedo orientar mi práctica y por lo mismo la de los alumnos, por eso es importante apoyar a las alumnas en cuanto al trabajo que realiza en el grupo (Comunicación personal, 2016). Esta vinculación en la formación docente, estriba en una relación total con la escuela normal: docentes y estudiantes aluden a la vinculación cuando realizan trabajo conjunto. Se mencionó una vinculación necesaria entre la escuela normal así como la necesidad de tener comunicación entre docentes. En este sentido esto se da pauta al constituir una comunidad de aprendizaje para crear una vinculación más definida y orientada a la construcción de redes entre para el logro de los objetivos propuestos como CA en la LGAC. Dentro de los resultados encontrados se destacó la necesidad de comunicación entre los docentes y estudiantes. Esto se nota en la propuesta de la plataforma para apoyar el desempeño dentro de la práctica profesional. De tal forma que haya comunicación directa propuesta en el uso de dicha herramienta. De acuerdo con Wegner (2013) una plataforma para consolidar una comunidad de aprendizaje es vista como una alternativa dentro del proceso de formación en torno a la comunicación. Por tanto la repercusión de la comunicación es proporcionar un adecuado contacto continuo, vinculación y comunicación entre todos los integrantes de la comunidad, la propuesta del CA, es lograr hacer eficiente la comunicación y con ello mejorar la calidad de la enseñanza. Un reto más dentro del CA es propiciar la innovación, esta se puede entender cómo, el hacer una actividad de manera creativa y diferente, de cómo se ha utilizado (Vélaz, 2015). Es importante hacer nuestro trabajo con una planeación, que sea diferente y a la vez cumpla con lo que pide dentro de la institución (Comunicación Personal, 2016). Al considerar que con el trabajo cotidiano se pueden atender situaciones inmediatas, este espacio de la plataforma de comunicación y aprendizaje fue determinante en el proceso de la constitución de la Comunidad de Práctica con tendencia para mejorar el proceso de formación docente. En esta idea de trabajo con el CA, se propone el uso de propuestas y herramientas en el trabajo diario y en línea, como la planeación, como aspectos que contribuyen a generar prácticas verdaderas, en contextos situados y con problemas comunes. El conocimiento y como se genera es resultado del despliegue y no solo de su aplicación. De esta manera buscamos como menciona Wenger (2013) una identidad que nos permita rebasar las situaciones escolares anquilosadas, para abrirnos a otros ámbitos, experiencia intercambio y por tanto abrirnos a otras personas, que comparten la docencia, en busca de una identidad como docentes.
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RESUMEN Las instituciones deben responder a las exigencias del entorno en que se desenvuelven, desarrollando funciones sustantivas sin quedar al margen de las prácticas de responsabilidad social que se han convertido en una vía para permanecer y contribuir al desarrollo de la comunidad en que se insertan las instituciones de educación superior (IES). El objetivo planteado es analizar la percepción de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) sobre las acciones y prácticas de responsabilidad social. Se hizo uso de la metodología cuantitativa, utilizando una encuesta basada en las propuestas de Vallaeys (2009); como principal hallazgo se puede mencionar un área de oportunidad en docencia, vinculación e investigación así como en vinculación con el entorno; los alumnos perciben como aceptable la posición de la universidad respecto a las prácticas de responsabilidad social. Palabras clave: IES, stakeholders, desarrollo regional. SUMMARY Institutions must respond to the requirements of the environment in which they operate, developing substantive functions without being apart from the practices of social responsibility that have become a way to stay and contribute to the development of the community in which the institutions of higher education (IES) are inserted. The stated objective is analyzing the perception of the students of the Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) on the actions and practices of social responsibility. It made use of quantitative methodology, using a survey based on the proposals of Vallaeys (2009); as a main finding one can mention an area of opportunity in teaching, links and research as well as in relation to the environment; the students perceived as acceptable the position of the University regarding the practices of social responsibility. Key words: IES, stakeholders, regional development.



INTRODUCCIÓN Los cambios en el entorno exigen a las instituciones y organizaciones un comportamiento más comprometido con el ambiente ya que se les reconoce responsabilidad no solamente en el ámbito social y económico sino también en el ambiental. La inserción de las prácticas de responsabilidad social impone nuevos retos para hacer frente a los cambios que se presentan en la forma de hacer negocios (López et al., 2015). Las instituciones educativas requieren desarrollar nuevos modelos de gestión en los cuales desde su filosofía, valores y objetivos, estén incluidos los ejes estratégicos de la responsabilidad social: económico, social y ambiental; incorporando las inquietudes de los stakeholders o grupos de interés
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·



La responsabilidad social



rediseñando el rol social de la universidad como un elemento que sirva de mejora en la calidad de las instituciones formadoras del talento humano. Dentro de ese contexto, las instituciones de educación superior (IES) están cada vez más conscientes de que su funciones no se pueden realizar con calidad al margen de la RS, que como universidad, se les exige, y que a su vez se relaciona con el saber hacer de los líderes, con el comportamiento de las personas y la relación que se da con la sociedad. Las universidades socialmente responsables deben integrar en sus procesos valores personales, profesionales y éticos que favorezcan el comportamiento ético y responsable de los futuros profesionales; que respondan a las necesidades de una manera justa y congruente ante la sociedad, que contribuyan a la resolución de las carencias y limitaciones presentadas en la sociedad y su entorno, generando un compromiso que promueva las prácticas de RS. La RS es un área en construcción pero de creciente aceptación para las universidades; sin embargo, todavía se está lejos de poder definir una norma de ellos (Vallaeys et al., 2009); destacan los esfuerzos que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) está realizando en conjunto con el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU) y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). El OMERSU pretende el fortalecimiento e institucionalización de la perspectiva de RSU en las IES de México, favoreciendo su seguimiento, evaluación y mejora continua de los resultados alcanzados, para lo cual ha llevado a cabo cursos- talleres desde el 2015; mientras que la Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria de la ANFECA busca promover la calidad y la ética del desempeño de las escuelas y facultades de negocios mediante una gestión responsable por lo que lanza su primer convocatoria para la obtención del Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU, 2016), con lo que se pretende evidenciar de manera tangible los impactos educativos en la generación y aplicación del conocimiento, organizacionales, ambientales y sociales que sus instituciones afiliadas adoptan para buscar el desarrollo humano sostenible (ANFECA, 2016). Dentro de este marco, para que las instituciones de educación superior (IES), como la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), puedan responder a dichos compromisos y contribuir a solucionar la problemática del entorno, es necesario llevar a cabo un rediseño de sus procesos académicos y administrativos así como adecuación de sus políticas de manera profunda. Desde esa perspectiva, es importante determinar en qué medida las acciones implementadas en el marco de la RS son dimensionadas desde la perspectiva de sus partes interesadas. Se presentan los principales resultados de una investigación que tiene como objetivo determinar la relación del principal stakeholder interno que es el alumno y la percepción que este tiene sobre las acciones y prácticas de RS de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Para ello, se realizó una revisión documental que permitió construir el marco teórico y estado del arte de la RSU, partiendo desde el concepto de RS y haciendo énfasis en la teoría de los stakeholders de Freeman. Posteriormente, teniendo en consideración las zonas de influencia y niveles de RSU bajo los cuales Valleys (2006) clasifica a los stakeholders internos, se aplicó una encuesta (Vallaeys et al., 2009) que permitió recoger las percepciones que los actores universitarios (estudiantes, docentes, administrativos, autoridades) tienen acerca del desempeño universitario en los cuatro ejes de RS que plantean Vallaeys et al. (2009). Finalmente, se analizaron la información recolectada y se presentan los principales resultados.
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La responsabilidad social universitaria y la teoría de los stakeholders La RSU es una política de gestión de calidad ética y moral que busca formar personas con valores y compromisos sociales mediante el logro de las políticas institucionales establecidas como comunidad universitaria. Sabiendo que las universidades son entes con un valor determinante dentro de la sociedad en que está inmersa, iniciando y emplazando hacia una mejora de aprendizaje basándose en proyectos sociales la cual llevaran hacia una cultura de generación de valor socialmente responsable. Aunque existe un consenso en que la RS se origina alrededor del quehacer empresarial, la gran diversidad de ámbitos del conocimiento que rodean a este concepto, ha redundado en una importante cantidad de teorías con las cuales se relaciona al mismo tales como la teoría de la agencia, teoría institucional, teoría de los stakeholders, teoría de la administración o la teoría de la firma, solo por dar algunos ejemplos (Carroll, 1979; Wartick y Cochran, 1985; Garriga y Melé, 2004; Secchi, 2007). Cuando Freeman (1984) presenta su teoría de los stakeholders, ampliaría la RSE, que ya no se reduciría únicamente a los propios accionistas sino que se estaría incluyendo clientes y proveedores, directivos y empleados, bancos y sindicatos, la comunidad local, las autoridades, las asociaciones de intereses, los competidores, etc. El concepto de stakeholder es ampliamente aceptado en la actualidad, aunque ha experimentado algunas variaciones desde su aparición, la definición más empleada de stakeholder sigue siendo la que aportó Freeman en 1984, quien los define como un grupo de personas que son afectados por las actividades realizadas por la empresa. Así, la teoría de los stakeholders se ha presentado tanto en el marco de las teorías de la organización (Freeman, 1984; Mitroff, 1983) como en el de la ética de la empresa (Carroll, 1979), como una superación de la teoría neoclásica que identifica la maximización del beneficio con el objetivo de la empresa por lo que hace de los propietarios los únicos implicados en dicho objetivo. Independientemente de la génesis del término, es evidente que su inclusión en el concepto de RSE marcó un nuevo modelo de gestión de las organizaciones. Así, una organización debería operar para el beneficio de todos aquellos a los que se puede considerar tienen interés en ella (Freeman y Evan, 1977). La teoría de los stakeholders explica las características que deben tener cada uno de ellos y el comportamiento que asumen en la empresa, siempre al margen de los objetivos. Deben enfocarse al desempeño social y económico para cuidar siempre los beneficios externos empresariales, manteniéndose pendientes de la competencia de distintos sectores o giros (Carroll, 1991). Para Goodpaster (1991) existen tres niveles en la teoría de los stakeholders, los dos primeros gozaban de gran aceptación: 1) el estratégico, que recomienda tener en cuenta los intereses de los implicados (los no propietarios) como medio para conseguir los objetivos (económicos) de la empresa, pero sin contenido moral; 2) el multifiduciario, que, ya en el plano moral, atribuye una responsabilidad económica a los directivos de la empresa frente a todos los stakeholders, propietarios o no, bajo las mismas condiciones; y 3) la “síntesis” propuesta por Goodpaster, que distingue entre las obligaciones económicas frente a los propietarios y otras no económicas y restringidas frente a los demás implicados. Es evidente, que el concepto de grupos de interés o stakeholders se encuentra estrechamente relacionado con el de RS, lo que implica, para las organizaciones, diseñar estrategias y políticas que, en la medida de lo posible, satisfagan las necesidades y demandas de estos grupos. Por consiguiente, la
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organización no debe buscar sólo la generación de beneficios económicos, sino también trascender lo material y buscar beneficios sociales, con la finalidad de satisfacer las expectativas de los grupos de interés internos y externos. De la Cuesta (2010) señala que la RSU significa realizar todas las acciones bajo principios de ética, buen gobierno, respeto al medio ambiente, compromiso social y promoción de valores ciudadanos. Ambas conceptualizaciones muestran la estrecha vinculación que existe de la universidad con sus grupos de interés (stakeholders) y el papel que desempeñan en las universidades actuales. En las universidades es difícil identificar los principales grupos de interés debido a la complejidad de los impacto múltiples y de largo plazo de la misma como institución social (Vallaeys, 2008). Con la postura anterior coinciden Benneworth y Jongbloed (2010); sobre ello, señalan Mitchell et al. (1997) que existen diversos factores, como el poder, la legitimidad o la urgencia, que determinan la importancia de los stakeholders para cualquier tipo de organización, por lo que en la universidad, al igual que en cualquier tipo de organización, no es fácil identificarlos (Aldeanueva, et al., 2015). Los stakeholders de las universidades. Los grupos de interés que se pueden identificar en las universidades son: personal no docente, personal docente, autoridades, estudiantes, proveedores, egresados, empleadores, competidores, comunidades locales, organizaciones sociales y el Estado (Vallaeys, 2009). Vallaeys (2009) identifica tres zonas de influencia: RSU interna compuesta por docente, estudiantes, administradores y autoridades; RSU externa 1 donde agrupa empleadores, egresados, proveedores y socios estratégicos directos. Por último, RSU Externa 2 donde se identifican Estado, sociedad, desarrollo y medio ambiente. Mientras que para Aldenaueva (2015) uno de los principales grupos de interés está compuesto por los alumnos. La responsabilidad social de la Universidad Autónoma del Carmen A finales de la década de los noventa la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), puso en marcha el Plan Faro U-2010 con el objetivo de servir con calidad y pertinencia al desarrollo regional donde se encuentra enclavada, con ello se buscaba la vinculación con los sectores productivos y sociales. En el mismo documento planteo como misión: …el compromiso de formar hombres y mujeres libres, que entre otros valores, tengan una profunda responsabilidad con el medio ambiente, para contribuir a la solución de la problemática ambiental regional, nacional y global (UNACAR, 2000). En el 2009, ratificaría su compromiso social al señalar en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017 que Somos una institución pública y autónoma que oferta los tipos educativos medio superior y superior, socialmente responsable…que forma ciudadanos libres, propositivos y proactivos, que cultiven el desarrollo físico e intelectual para toda la vida con valores y principios para contribuir al beneficio social, ambiental, cultural, económico y político del país (UNACAR, 2014). Por otro lado, a través del Modelo Educativo “Acalán”, la UNACAR ha dejado plasmado el interés por promover la educación para toda la vida desde la visión de tres realidades sustantivas; a) el conocimiento como base para el desarrollo, b) la urgencia de su transformación integral y c) la necesidad apremiante de establecer procesos novedosos de aprendizaje (UNACAR, 2012). Dentro de este marco, se considera una formación universitaria bajo tres dimensiones: humana, integral y sustentable, teniendo como estrategia formativa las competencias genéricas, interdisciplinarias y específicas.
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Entre las seis competencias genéricas del modelo Acalán se encuentra “Educación para la Sustentabilidad”, que se materializa a través del curso básico obligatorio: “Desarrollo Sustentable” que deben llevar todos los estudiantes de cualquier programa educativo (PE) de la UNACAR (ibid). Por otro lado, en observancia a la visión 2020 establecida por la ANUIES (ANUIES, 2000) la UNACAR ha establecido el plan ambiental institucional denominado “Programa de Educación para el Desarrollo Sustentable”, PUEDES, en el que se enmarcan las acciones a desarrollar en el marco del “fortalecimiento y modernización de la universidad” en respuesta a las demandas del entorno socio económico de la región (UNACAR, 2004). En el documento se propone que PUEDES impacte transversalmente en la institución, de forma que se incorporen criterios del desarrollo sostenible en la vida de todos los miembros de la comunidad universitaria. Dentro del contexto anterior, queda de manifiesto que la UNACAR se ha caracterizado por autodefinirse como una institución de compromiso social, evidenciado por su obtención del Distintivo de ESR en el 2012 y 2013, aunque contradiciendo las políticas de convocatoria del CEMEFI, situación que se reencauzaría en el 2014, al recibir el reconocimiento de “Promotor de Cadena de Valor Socialmente Responsable”, más acorde a sus funciones y naturaleza como institución pública (López et al., 2012). En un análisis del avance en las buenas prácticas de RSU en la UNACAR realizado en el 2015, se logró un inventario de las buenas prácticas a nivel institucional y de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de esa institución; se clasificaron de acuerdo a una matriz con base en los impactos generados en su entorno (López et al., 2015) de acuerdo a la propuesta de Matriz para formular y evaluar la calidad y la riqueza de iniciativas de responsabilidad universitaria propuesta por Vallaeys (2004), en cuanto a las cuatro áreas que impactan: organizacional, ambiental o participación, educativo, cognitivo o social, que definen a los cuatro ejes de gestión socialmente responsable de la universidad (Vallaeys, 2004). Vallaeys et al. (2009) señala los estudiantes están sujetos al impacto de tres de los cuatro ejes propuestos; razón que nos lleva a buscar su percepción sobre estos ejes de RS.



Figura 1.- Ejes de responsabilidad que impactan a los estudiantes (Vallaeys et al., 2009).



MATERIALES Y MÉTODOS La investigación fue no experimental de carácter exploratorio ya que se hace un acercamiento a la problemática con el fin de generar un conocimiento que permita un incremento en las investigaciones sobre el tema y, además, la información permitió la construcción de la opinión de uno de los actores universitarios internos más importantes: los estudiantes, acerca del desempeño de la UNACAR en tres de los cuatro ejes de responsabilidad social propuestos por Vallaeys (2004).
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Como señalan Vallaeys et al. (2009), en este sentido las encuestas permiten lograr una mayor representatividad estadística en la recopilación de opiniones y sirven para comparar en el tiempo la evolución de las percepciones de la comunidad universitaria. Por lo que en esta fase, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, transversal o transeccional. Población. La población sujeta de estudio fueron los 2942 estudiantes inscritos en el ciclo escolar agosto-diciembre 2014 en las cinco facultades del Campus Principal de la UNACAR (Cuadro 1). Cuadro 1.- Población estudiantil en el Campus Principal de la UNACAR



Fuente: información proporcionada por las secretarías escolares de cada una de las facultades.



Determinación de la muestra: De 2,942 estudiantes inscritos en el periodo señalado, con un nivel de confianza del 95%, y un error no mayor al 5% se obtuvo una muestra de 340; se aplicaron los cuestionarios conforme a estratos proporcionales, indistintamente del programa educativo o ciclo escolar. Para la aplicación de la encuesta se consideró un muestreo no probabilístico de conveniencia. Instrumento de recolección de datos. Se adecuó el instrumento de Vallaeys et al. (2009) que originalmente se dividía en tres secciones de acuerdo a tres de los cuatro ejes: campus responsable, formación profesional, participación social, y a la cual le fue añadida un sección preliminar en la que se integraron preguntas que permitirían caracterizar a nuestra muestra, por lo que se incluyeron preguntas de tipo sociodemográfico. Finalmente, el instrumento se integró por 52 preguntas en tres secciones que se nombraron como: 1) información sociodemográfica, de la pregunta 1 a la 12; 2) sobre la gestión de la UNACAR, de la pregunta 13 a la 31; 3) sobre la docencia, vinculación e investigación en la UNACAR, de la pregunta 32 a la 41; y, 4) sobre la vinculación con el entorno de la UNACAR, incluía de la pregunta 42 a la 52. Se utilizó una escala de Likert de 6 puntos que van desde el 1 totalmente en desacuerdo hasta el 6 totalmente de acuerdo. La encuesta fue administrada por cuadrillas y se recolectó información de septiembre a noviembre de 2014. El análisis de la información se realizó con IBM SPSS Statistics 19.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Perfil. Los estudiantes encuestados estaban conformados por 61.8% de mujeres y un 37.9% fueron hombres, un estudiante no respondió la pregunta (0.3%). La edad promedio de los participantes en la encuesta fue de 20.41 años con una desviación estándar de 2.13 años; una moda de 19 años, un rango que iba de 19 a 33 años. En cuanto al estado civil, el 88.8% señaló ser soltero, el 7.43% dijo ser casado, en tanto el 2.6% indicó tener algún otro tipo de relación, mientras que el 1.2% dijo estar divorciado, el 0.9% no respondió este cuestionamiento. Sobre su lugar de origen, el 62.6% de los encuestados dijeron
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ser del estado de Campeche; seguido por un 13.2% de Tabasco; un 7.6% de Veracruz; un 3.2% de Yucatán; el porcentaje restante se presentó en porcentajes menores de otros estados e incluyó algunos de origen extranjero. Tiempo de estar viviendo en esta ciudad: el rango de respuestas fue desde los 4 meses hasta los 30 años. Cabe señalar que de los 213 originarios del estado de Campeche, sólo 70.89% (151) nacieron en esta isla, el 29.11% (82) son de alguna localidad perteneciente al estado; inscritos desde el primero hasta el noveno semestre siendo mayoría aquellos que se encontraban en un semestre impar dado el periodo en que se aplicó la encuesta. No hubo participación alguna de estudiantes de sexto semestre. Con el objeto de tener un parámetro sobre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre el tema de la RS y poder ampliar sobre algunos términos clave de la encuesta de acuerdo a la sugerencia de Vallaeys et al (2009), se les cuestionó sobre si habían escuchado hablar de la RSU, el 55.6% respondió afirmativamente (Figura 2).



Figura 2.- Estudiantes que han escuchado hablar del término de RSU (construcción propia a partir de la encuesta aplicada).



En cuanto a la RSU de la UNACAR, se obtuvieron las medias de cada una de las preguntas de las tres secciones que abordaba: 1) la gestión; 2) la docencia, vinculación e investigación, y 3) la vinculación con el entorno. Los resultados se muestran en la Figura 3.



Figura 3.- Percepción de los estudiantes sobre la RSU de la UNACAR (construcción propia a partir de la encuesta aplicada).
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De acuerdo a la ponderación determinada se encuentra que la percepción de los estudiantes en cuanto a los tres ejes que se señalan, es parcialmente de acuerdo dado los valores de 3.93, 4.18 y 4.25 que se obtuvieron. Pese a lo anterior se muestra que en el análisis individual de cada uno de los ítems (preguntas) se pueden observar evidentes diferencias. En cuanto al eje de “Campus responsable”, que corresponde a la gestión socialmente responsable de la UNACAR, así como sus procesos internos y el cuidado del medio ambiente, el resultado más bajo fue sobre la pregunta 23, en tanto el valor más alto fue en la pregunta 17. Se considera que los estudiantes estuvieron “parcialmente de acuerdo” con que en la UNACAR se promueven este tipo de acciones. Cuadro 2.-Sobre la gestión en la UNACAR No.



PREGUNTA



VALOR



17



Existe igualdad oportunidades para hombres y mujeres en los puestos directivos.



4.38



28



Recibo información oportuna de lo concerniente a mi trayectoria académica.



4.23



24



Existe congruencia entre las normas de la universidad y lo que se practica en la facultad. Las decisiones de las autoridades toman en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria. TOTAL



3.53



23



3.51 3.93



En cuanto al eje de “Formación profesional y ciudadana” que comprende la gestión socialmente responsable de la formación académica en la UNACAR, se observan resultados más uniformes, dado que su variabilidad fue de sólo de 0.054. En este caso, también se considera que los estudiantes estuvieron “parcialmente de acuerdo” con que en la UNACAR se promueven estas acciones. Cuadro 3.-Sobre la docencia, vinculación e investigación en la UNACAR No.



PREGUNTA



VALOR



34



Mi formación universitaria me hace empático con la lucha contra las injusticias sociales y económicas. La formación que recibo de la facultad es integral, es decir, me proporciona conocimientos, habilidades y actitudes. Mi formación universitaria es ética y Socialmente Responsable. Los cursos que tomo fomentan mi participación en proyectos sociales fuera de la fuera de la universidad. TOTAL



4.41



33 32 38



4.32 4.1 3.96 4.18



Finalmente, en cuanto a la “Participación social” que implica el involucramiento en el desarrollo humano sostenible de la comunidad y región, de acuerdo al PID de la UNACAR, el resultado más bajo fue en la pregunta 43, en tanto el valor más alto fue en la pregunta 51. Se considera que los estudiantes estuvieron “parcialmente de acuerdo” con que en la UNACAR se promueve la vinculación con el entorno. Cuadro 4.-Sobre la vinculación con el entorno de la UNACAR No.



PREGUNTA



VALOR



51



En mi trayectoria escolar he adquirido conocimientos sobre los problemas sociales de mi país. Mi facultad organiza foros y actividades relacionadas con los problemas sociales y



4.59



45



4.54
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ambientales. 42 43



Mi facultad promueve que nos preocupemos por problemas sociales como agentes de cambio. Mi facultad se vincula con diversos organismos de desarrollo social.



4.1



TOTAL



4.25



3.95



Dado que la escala de Likert empleada fue de 6 puntos, las respuestas mayores a 4 se consideraron como aceptables y respuestas menores a 4 se consideraron como no aceptables. Este rango se definió con el propósito de que en aquellos ejes y desempeños (ítems) de RS de la UNACAR cuyo valor pudiese catalogarse como no aceptable representase un área de oportunidad para que la UNACAR logre un nivel más satisfactorio entre los estudiantes, en este caso en cuanto a la gestión de la RS, que implica temas relacionados especialmente con la transparencia y democracia (buen gobierno), en la institución (preguntas 23 y 24 del cuestionario). Por otro lado, hay que señalar que si bien los ejes restantes, docencia, vinculación e investigación y el eje de vinculación con el entorno, la realidad es que pueden catalogarse como regulares dada la escala de Likert trabajada, por lo cual representan también un área de oportunidad para mejorar. Por lo que existe la posibilidad de una mejora de desempeño del actuar socialmente responsable especialmente en temas relacionados con la vinculación (preguntas 38 y 43) con el entorno y el desarrollo social. Los promedios generales de cada uno de los tres ejes que van de 3.93 a 4.25 ubican a la UNACAR en la opinión de los estudiantes en una posición aceptable en cuanto a sus acciones y prácticas de RS; pese a ello, y mirando bajo la lupa de la imparcialidad los indicadores de menor puntuación, existen puntos críticos que deben ser resueltos, pues si bien lo que aquí se presenta sólo es la percepción del estudiante, se tiene que recordar el papel esencial que este juega para el quehacer universitario.
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RESUMEN Los docentes que actualmente usan el método tradicional de enseñanza centrado en el profesor, están teniendo diversas dificultades con las nuevas generaciones de estudiantes. Se requieren nuevos métodos de aprendizaje que permitan enfocar a los estudiantes hacia actitudes más positivas en su aprendizaje. En este artículo presentamos cómo una diferente perspectiva en la evaluación y actividades basadas en el Aprendizaje Activo y la Gamificación, pueden ser una alternativa para generar una actitud más positiva de los alumnos y crear un ambiente más agradable en el aula. Esta investigación fue realizada usando el enfoque cualitativo y método etnográfico como técnica. Palabras clave: educación, gamificación, aprendizaje activo, evaluación. SUMMARY Teachers who currently use the traditional method teacher-centered learning, are having various difficulties with the new generations of students. New learning methods are required to allow students to focus more positive attitudes towards their learning. In this paper, we show how the evaluation and activities based on Active Learning and Gamification, can be an alternative to generate a more positive attitude of students and create a more friendly environment in the classroom. This research was conducted using the qualitative research and ethnographic method as technique. Key words: education, gamification, active learning, evaluation.



INTRODUCCIÓN De forma cotidiana, los alumnos en el aula muestran falta de interés y desmotivación por aprender, esto puede deberse a distintos factores que pueden ser ajenos o propios al aula como describe Romero (2014). Prensky (2010) afirma que los nuevos estudiantes han experimentado un cambio radical y los denomina como Nativos Digitales, los cuales piensan y procesan la información de manera diferente, lo que plantea un desfase generacional. Algunas de las características distintivas de los nativos digitales mencionadas por Prensky (2010) son:   



Quieren recibir información de forma ágil e inmediata. Tienen conciencia de que progresan si tienen satisfacción o recompensas inmediatas. Prefieren instruirse de forma lúdica que embarcarse en el rigor tradicional.
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Estudiantes con estas características hacen muy difícil la labor docente para profesores que por años han mantenido el método tradicional de enseñanza centrado en el profesor (Reporte, 2014), donde regularmente los alumnos permanecen pasivos ante un discurso unidireccional, Gaitan (2011). La falta de entendimiento de este nuevo contexto genera ambientes negativos en el aula tanto para los profesores como para los estudiantes, Arreguín (2011). Como consecuencia de esta situación se puede observar en los estudiantes, distracción continua, cortos tiempos de atención, aburrimiento, factores que desmotivan a los profesores. Torres (2009) describe que la didáctica tradicional usada por los profesores está enfocada en que los estudiantes sólo copien y memoricen sin entender, lo que provoca ocio, aburrimiento y desinterés. Algunas investigaciones muestran que la didáctica usada por un profesor es una parte esencial y fundamental que puede modificar el ambiente y actitud de los estudiantes en un salón de clases, Sovero (2015). La didáctica es un área de investigación que pertenece a las ciencias de la educación, y no tiene una definición única, pero Mallart (2001) la define como: Didáctica.- Ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Ampliando esta definición Torres (2009), describe que: la didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el proceso de enseñanza- aprendizaje. Continuamente están surgiendo nuevas metodologías de aprendizaje tratando de innovar en la didáctica usada en el aula y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, todavía aún todavía no existe una que proporcione una solución definitiva, así podemos mencionar propuestas como: Aula Invertida (AI), Educación Basada en Competencias (EBC), Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Artesanal (AA), Gamificación (Traducido literalmente del inglés), Aprendizaje Basada en Retos, entre muchas otras. Cada una de estas metodologías de aprendizaje tiene ciertas características que las hacen únicas y desde diferentes perspectivas, proporcionan formas para modificar la didáctica, la interacción profesorestudiante, mejorar procesos de aprendizaje, y algunas tiene producen más actividad en los estudiantes que otras. Uno de los retos de los docentes es encontrar una didáctica que pueda amoldarse a la enseñanza del contenido de sus cursos, esta problemática muchas veces no es tan fácil de resolver ni de implementar. En recientes investigaciones Labrador (2016) describe que esta nueva generación de estudiantes está acostumbrada a jugar y dar una respuesta automática cuando se enfrentan a una mecánica de juego. Así, el tema de interés en esta investigación es conocer qué ocurre cuando se integran dos metodologías aprendizaje que producen más actividad de los estudiantes y con base en sus principios, generar una nueva forma de enseñar la teoría y práctica, presentar los contenidos y evaluar. Para lograr este objetivo la investigación se enfocó en incursionar en una integración entre Aprendizaje Activo (Bonwell, 1991) y la Gamificación (Hsin, 2013), con el propósito de diseñar una nueva forma de conducción de grupo, presentación de contenidos y ejercicios, para lograr una experiencia que permita incentivar el aprendizaje en temas que son de difícil comprensión. El desarrollo de esta investigación fue realizado bajo un enfoque cualitativo usando el método etnográfico, para documentar y obtener
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evidencia de los resultados obtenidos en la interacción profesor-estudiante, interacción estudianteestudiante, y ambiente contextual en el salón de clases. MATERIALES Y MÉTODOS La investigación fue realizada en dos etapas, la primera fue una etapa de aprendizaje y de identificación de actividades que pudieran ayudar de mejor manera al propósito de diseñar una nueva forma de conducción de grupo y evaluación. La segunda etapa permitió diseñar la dinámica en clase y modificar la forma de evaluar, lo cual son los resultados aquí presentados. El contexto de esta segunda etapa fue en el curso denominado “Fundamentos de Programación Estructurada”, conformado por 22 alumnos de reciente ingreso, con clases de tres horas por sesión dos veces a la semana, en horario después de la comida, el cual es uno de los más difíciles en cualquier aula de cualquier universidad, debido a la somnolencia que producen los alimentos, y el cansancio por llegar muy temprano por la mañana. Uno de los primeros paso fue conocer los objetivos y la forma de trabajar de los métodos de aprendizaje seleccionados, así tenemos que: El Aprendizaje Activo tiene como objetivo involucrar a los estudiantes de manera activa en la clase, los hace ser protagonistas, los hace pensar sobre lo que aprenden, dejando de ser sólo escuchas de la clase, Kersey (2000). De esta manera el propósito implícito es lograr que los estudiantes pasen de un estado pasivo a uno muy activo en la clase y hacerlo sentir que no sólo asiste a una clase, si no que él es parte de la clase. Por otra parte, la Gamificación se refiere al uso de elementos y principios de diseño de juegos para ser usados en contextos que no son de juego, Contreras (2016). Es decir, se usa la teoría y la mecánica de juegos para involucrar, motivar y enganchar a la gente, con ello, se busca transformar una actividad rutinaria y poco atractiva en una actividad dinámica y motivante, Kapp (2012). Ninguna de estas dos propuestas de aprendizaje son nuevas, lo verdaderamente importante y desafiante es encontrar formas ingeniosas y atractivas para utilizarlas en el aula. Así la investigación consideró estas propuestas metodológicas de aprendizaje debido a que la primera nos permite inducir para que los estudiantes puedan participar en diferentes tipos de actividades, y les permitan sentirse involucrados, pudiendo aportar a la clase conocimientos o material de interés en los diferentes temas a tratar. Por otra parte, la gamificación nos da la posibilidad de poder darle una mecánica de interés, emoción y diversión a todas las actividades a realizar, Villalustre (2015). Para lograr esta integración se dividió en dos módulos, el primero relacionado a la “evaluación” en el cual la gamificación fue el enfoque seleccionado, y el segundo fue enfocado en las “actividades” en el aula, donde se involucra la forma de presentar los contenidos y la resolución de ejercicios. Módulo de Evaluación De forma general una clase tiene tres partes importantes: la didáctica, la conducción de grupo y la evaluación; siendo esta última uno de los principales puntos de interés por los profesores y alumnos.



318 | Sergio Zepeda-Hernández; Rocío Abascal-Mena y Erick López-Ornelas · Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula De manera tradicional, cuando un curso inicia, la primera clase es enfocada en explicar cómo serán realizadas las evaluaciones parciales y qué se considerara para una evaluación final. El tema de evaluación es ampliamente discutido por Santos (2014) y describe que una evaluación tradicional basada en exámenes, muchas de las veces genera desmotivación y un sentimiento de injusticia al no medir el esfuerzo verdadero que un estudiante puede realizar durante todo un curso. En una primera etapa, bajo un enfoque de grupos focales se realizó una investigación con alumnos, donde uno de los principales hallazgos fue encontrar que la palabra “examen” y “tarea” causaban tedio, estrés y presión innecesaria, ya que los estudiantes relacionaban estas palabras en su gran mayoría, con experiencias pasadas frustrantes. Esta misma investigación previa dio a conocer que los estudiantes preferían la evaluación continua clase a clase, como una forma más justa de obtener una calificación final. Delgado (2006) describe cómo una evaluación continua presenta diversas ventajas, con respecto a una evaluación tradicional por exámenes. Entre las ventajas menciona que una evaluación de este tipo permite una retroalimentación continúa entre profesor y alumno, da oportunidad de dar seguimiento al rendimiento académico, y nos proporciona una clara posibilidad de corregir errores cuando son tempranamente identificados. Con este conocimiento previo e integrando principios de Gamificación, se eliminó la evaluación tradicional basada en exámenes y tareas, la cual fue sustituida por una evaluación basada en el diseño de video juegos, en la cual la obtención y acumulación de puntos es una de las formas de enganchar al jugador, también permite generar un ranking de todos los participantes; esto en términos prácticos, se puede traducir en una evaluación continua, sólo que presentada como un esquema de puntos, Delgado (2006), Hsin (2013). Por experiencias previas de interacción en el aula con los alumnos, se conoce que ofrecer medio punto o hasta un punto en una evaluación por realizar una actividad, no es atractivo a los estudiantes, ya que psicológicamente el cerebro piensa en una cantidad pequeña que no ofrece ningún incentivo; aun cuando este punto sea ofrecido en la calificación final. De esta manera, se propuso un incentivo usado en la interacción de videojuegos, donde otorgar miles de puntos por las acciones realizadas exitosamente, mejoran la autoestima y motivan al jugador. Para lograr este propósito se partió de una escala de 0 a 10 tradicional a una multiplicada por 100,000 obteniendo una escala de 0 a 1,000,000, lo cual psicológicamente produce una reacción diferente en el cerebro, ya que este se ve incentivado de forma diferente, es decir, si se ofrece ½ punto en la calificación final esto no es motivante, sin embargo, si se ofrecen 35,000 puntos por una actividad, donde voy acumulando puntos, el cerebro reacciona de manera diferente, ya que relaciona una fuerte y jugosa recompensa; al estar en un esquema acumulativo de miles de puntos la recompensa es más atractiva y motivante; esto sin duda es un truco psicológico bastante efectivo, ya que en realidad los 35,000 es un ofrecimiento menor ya que en equivalencia es 0.35 < 0.5 del primer ofrecimiento. Con este contexto, la dinámica de evaluación en la clase fue plantear al alumno que el reto individual es tratar de acumular 1,000,000 de puntos e incluso si es posible rebasar esa cantidad, así, los puntos son obtenidos a través de una serie de actividades individuales y grupales. Dado que este planteamiento fija en el estudiante una idea mental de alcanzar una meta a largo plazo pero muy específica, permitiendo que el alumno condicione su mentalidad en hacer un esfuerzo para realizar las actividades de la mejor manera posible, y con ello, tratar de obtener y acumular la mayor cantidad de puntos posibles, los cuales
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al completar el curso serán canjeados por una calificación final; lo que en términos prácticos cada 100,000 puntos acumulados equivalen a un punto en una escala de 0-10 tradicional. Bajo este esquema se puede plantear una conducción más activa de los estudiantes en el aula, debido a que se pueden realizar de 1 a 5 actividades que otorguen puntos por clase, según los temas y su dificultad, a su vez, cada actividad tiene una dinámica de trabajo individual, por equipo y hasta grupal, la clase también es planteada desde la perspectiva de tener breves explicaciones que ayudarán a realizar actividades, y que proporcionarán puntos por miles si son completadas. El factor a tomar en cuenta desde la gamificación es el esquema de recompensas utilizado por los videojuegos, el cual está dependiendo de nivel alcanzado se ofrecen ciertos privilegios o recompensas adicionales, Labrador (2016). Con el fin de dar más incentivos a la realización de actividades, se implementó un esquema de 3,000 puntos adicionales en cada actividad por cada 100,000 puntos acumulados. Para llevar el control del puntaje se generó una hoja de cálculo donde se registraba el nombre de la actividad, fecha, puntaje obtenido y total de puntaje, después se generaba un gráfico de barras donde se podían comparar los puntajes de cada uno de los estudiantes. Módulo de Actividades Una vez establecido el sistema de evaluación continua bajo un esquema de gamificación, la parte siguiente fue establecer los tipos de actividades a realizar durante la clase, y el tipo de mecánica a utilizar, bajo un contexto de Aprendizaje Activo. En este caso, como el curso donde se implemento tiene contenido teórico y práctico, permitió realizar un desglose de prácticas y ejercicios de la siguiente manera:         



Análisis de cada uno de los temas. Tipos de prácticas a realizar en el curso. Separación de temas con mayor problemática de aprendizaje. Clasificación de temas y ejercicios de mayor importancia. Análisis de los ejercicios y su objetivo de aprendizaje. Análisis y clasificación de actividades de manera individual. Análisis y clasificación de actividades de manera grupal. Habilidad que necesitaban desarrollar. Calendarización de temas por día.



Una vez realizado este proceso, se generó a una lluvia de ideas sobre los diferentes tipos de metodologías de aprendizaje que pudieran ser implementadas e integradas en cada una de las actividades a realizar durante el curso y permitieran al alumno ser muy activo. Después se hizo una relación entre la actividad y diferentes tipos de métodos de aprendizaje que podían ser usados de manera parcial o total en una actividad. Una de las principales consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de videojuegos, tiene que ver con la dificultad en la interacción, de esta forma si los niveles a jugar son demasiado fáciles, entonces los usuarios rápidamente se aburren y lo ven como pérdida de tiempo, si por el contrario son demasiado difíciles, entonces se frustran o desaniman, Figueroa (2015). Así una estrategia que se usa cuando los usuarios interactúan por primera vez, es hacer niveles que parezcan difíciles pero que en realidad no lo



320 | Sergio Zepeda-Hernández; Rocío Abascal-Mena y Erick López-Ornelas · Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula son tanto, esto permite programar mentalmente y convencer al usuario que puede avanzar a niveles más difíciles, mejorando su autoestima y animo por seguir jugando, y así conforme va avanzando en niveles la complejidad aumenta de manera controlada, provocando un reto personal de completar cada nivel en su totalidad. Tomando en cuenta todos estos aspectos, se consideró seleccionar ejercicios comunes y transformarlos en problemas que afectaban un contexto local o externo y se les creó un pequeño storytelling (historia o narración), que permitiera al estudiante sentirse inmerso e involucrado en una situación ficticia o real, con ello, se busca la motivación de ser participe en la búsqueda de soluciones, y además le permite ejercitar o demostrar que el conocimiento adquirido tiene un uso práctico y potencialmente puede ayudarlo a resolver problemas futuros. A cada uno de estos planteamientos de problemas se les denomino con el término de “actividades”, y estas se dividieron en tres niveles: sencilla, media o compleja, según el nivel de complejidad y tiempo para realizarlas. A manera de ejemplo, se muestra a continuación el diseño general de una actividad media, creada con principios de Aprendizaje Activo y Gamificación, donde algunos de los pasos a seguir pueden contener otras metodologías de aprendizaje, con el fin de producir variedad y creatividad, y evitar se vuelvan rutinarias. Así también una actividad puede tener de 1 a n pasos a seguir para terminarla, según el tipo de enseñanza, habilidad o complejidad del tema, concepto o término. Planificación y diseño de una actividad media basada en Aprendizaje Activo y Gamificación: 1. (Captación de atención).- Se solicita atención a los alumnos por 7 minutos para una explicación muy concisa de cómo resolver un ejercicio, que ayudará en un futuro próximo a resolver problemas o actividades planteadas por el profesor. 2. (Generación de confianza e incremento de autoestima).- Se escribe en el pizarrón un ejercicio aparentemente difícil, pero simple y similar al ejemplo mostrado, el cual los estudiantes tienen que resolver de manera individual. 3. (Satisfacción por logro).-Revisión de ejercicio logrado y se proporciona tiempo para dudas, preguntas y ayuda. 4. (Incremento de interés).- Después se pide atención para otra breve explicación (5-10 minutos máximo) para realizar otro ejercicio que crece en complejidad (se pueden usar anécdotas o storytellyng). 5. (Incertidumbre y reto personal).- Se realiza otro ejercicio individual con mayor complejidad. 6. (Reforzamiento de conocimiento, recompensa).- Revisión de competencia adquirida, se adquiere oportunidad de usar la habilidad o conocimiento para un propósito (se pueden otorgar puntos por su solución). 7. (Pertenencia Social, actitud prosocial).- Se crean equipos en base a gustos, edad, habilidades, etc. Cuando estos son formados se plantea una recompensa en miles de puntos según la complejidad por ejemplo 30,000 puntos individuales o quizás más atractivo 90,000 puntos para un equipo de tres cuando se complete la totalidad de la actividad, donde los puntos se dividen entre todos los integrantes del equipo, al caso es lo mismo, pero suena muy diferente la segunda opción, es más atractiva y puede producir más emotividad y compromiso entre los participantes del equipo. 8. (Aprendizaje basado en problemas).- Se plantea una situación hipotética o problema (storytelling), donde la habilidad adquirida sirve para llegar a una solución. 9. (Aprendizaje Colaborativo).- Se plantea que cada equipo debe aislarse, y resolver el problema pronto para obtener sus puntos y ganar a los demás equipos participantes.
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10. (Aprendizaje Colaborativo).- El problema es entregado a cada equipo y puede ser explícito o necesitar ser deducido a través de pistas (búsqueda de información en libros, medios digitales, lugares, etc.), códigos o conocimiento previamente adquirido. 11. (Aprendizaje Móvil).-Cuando la solución es encontrada, se puede vincular a una aplicación móvil que contenga un ejercicio de reforzamiento de conocimiento o cuestionario sobre el tema. 12. (Recompensa).- Cuando la actividad es completada y finalizada, los integrantes reciben su jugosa recompensa de puntos, con lo que se genera una evidente emoción de logro. Se puede observar que la planificación de esta actividad pareciera demasiado compleja, pero en realidad no lo es, en términos sencillos sólo es realizar varios ejercicios del mismo tema, pero planteados de manera diferente. Lo realmente importante es que a través de realizar varias veces la actividad bajo un contexto diferente y con diferentes factores e incentivos, se crea incertidumbre y emociones que permiten que se tengan experiencias significativas lo cual eleva la cognición. El diseño de la actividad deja ver en cada paso que se están mezclando una serie de factores psicológicos, experienciales y el uso de uno o varios métodos de aprendizaje. En el caso del ejemplo presentado, se pueden observar en algunos pasos de la actividad de nivel medio rasgos muy generales de: Aprendizaje Basado en problemas, Aprendizaje Colaborativo, y Aprendizaje Móvil; toda esta integración que está bajo una dinámica basada en el Aprendizaje Activo y la Gamificación nos muestra la variedad de actividades que los docentes pueden crear; así este ejemplo mostrado puede ser usado, adaptado, modificado y ajustado para que un docente pueda usarlo en su clase. Es importante señalar que el profesor al diseñar una actividad de este tipo necesita ideas creativas para cada una de ellas, debido a que si sólo usa una dinámica de actividad de forma reiterativa y continua, se cae en la rutina, y con ello, se pierde el interés del estudiante y del profesor. Dada esta situación se aconseja crear distintas actividades, variar el número de pasos en ellas, aumentar o reducir la complejidad, y llevar un seguimiento de cuales causan mejores resultados y entusiasmo para el propósito de cada clase en particular.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN La implementación de esta nueva didáctica basada en principios de Aprendizaje Activo y Gamificación, permitió obtener resultados interesantes. La investigación fue documentada a través de video en distintas clases, con la finalidad de poder analizar el comportamiento, entusiasmo y cambio de actitud de los estudiantes. A su vez, también surgió el interés de conocer qué tipo de cambios se podían dar al aplicar esta propuesta didáctica, respecto a la interacción profesor-estudiante, interacción estudianteestudiante, y el tipo de ambiente contextual generado en el aula. Adicionalmente se fueron realizando anotaciones sobre qué tipo de actividades, dinámicas y métodos de aprendizaje, resultaron más eficaces y fueron mejor aceptados. Trabajar en clase con la integración del método de aprendizaje activo y de gamificación, permitió constatar de manera inicial un mejor ánimo en los estudiantes cuando se planteó que la evaluación del curso no fuera a través de exámenes y tareas, sino por medio de la resolución de actividades y acumulación de puntos con un esquema similar a un video juego, explicando que esto era una evaluación continua para ser más justos y valorar su esfuerzo durante todo el curso. Delgado (2006). Conocer que en cada clase podían existir desde 1 a 5 actividades que otorgaban miles de puntos, motivó a que el índice de impuntualidad e inasistencia fuera mínimo, y en contra de lo tradicional, los



322 | Sergio Zepeda-Hernández; Rocío Abascal-Mena y Erick López-Ornelas · Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula estudiantes asumieron la responsabilidad por si mismos de que en caso de tener una inasistencia o necesidad de llegar tarde, lo comunicaban con antelación, solicitando en la medida de lo posible, una actividad fuera del horario de clases, para recuperar parte de los puntos que perderían sino estaban. Como Villalustre (2015) refiere, ser parte activa en un entorno lúdico, permite concretar y poner en acción conceptos de la vida cotidiana como impulsar responsabilidades, experiencias e historias individuales y colectivas. Con respecto a lo que tradicionalmente conocemos como tareas, se ocupó la estrategia usada en el Aprendizaje del Aula Invertida o Aprendizaje Invertido, el cual tiene como propósito dejar lectura o investigación para el hogar, y se preparan actividades prácticas que desarrollen actividades de aprendizaje significativo, Reporte (2014). De esta forma, al terminar cada clase, se presentaba el tema de la siguiente sesión, especificando que al inicio de la siguiente clase se harían actividades que los harían ganar miles de puntos si traían conocimiento sobre el tema, así sin presionar o mencionar la palabra tarea, los estudiantes realizaban lecturas o búsqueda de información con el incentivo de mejorar en su colecta de puntos. Está actitud fue por demás de interés ya que al iniciar la clase los alumnos solicitaban la gráfica del ranking y buscaban su posición en la gráfica, y después solicitaban las actividades de preguntas de lo que habían leído para tratar de subir posiciones. Así, a final de cuentas, estudiaban en casa previamente, facilitando en gran medida las explicaciones cortas para las actividades a realizar. Otro tema de interés observado, fue el cambio de comportamiento en la interacción grupal, ya que en cursos anteriores se había observado, que los estudiantes no compartían su conocimiento, y en los trabajos en equipo regularmente terminaban disgustados unos con otros, debido a que sólo algunos trabajan y los demás eran indiferentes, sin embargo, se pudo observar que a través de las diferentes dinámicas de actividades individuales, los estudiantes al terminar antes que sus compañeros y obtener sus puntos, se ofrecían a ayudar y explicar a sus compañeros, con lo cual se fomentó una actitud prosocial, la cual es descrita por Palmero (2010) como una actividad o acción de carácter voluntario que proporciona un beneficio y bienestar a los demás, realizada dentro de un entorno de integración social. A su vez, cuando se trabajó en equipo se desarrolló el sentido de pertenencia social, descrito por Christakis (2010) como la característica de compartir, socializar y enfrenar situaciones como miembro de un grupo social con el cual nos identificamos. Aunque nunca se habló de exámenes en las clases, estos fueron planteados como actividades especiales de nivel medio o complejo, donde debían poner a prueba sus conocimientos, y se otorgaban mayores puntajes, así se verificó que los alumnos pudieran realizar las actividades planteadas, demostraran la habilidad o competencia adquirida bajo un ambiente sin estrés, ni con la presión psicológica que un examen ocasiona. Esta situación también se reflejó en un incremento en el rendimiento escolar, dado que a lo largo del curso un 85% en promedio tenían puntajes muy similares con pocas variaciones, esto porque la participación en el aula fue muy homogénea. El otro 15 % estuvo ligeramente un poco por debajo del promedio general, esto propiciaba entusiasmo por alcanzar a sus compañeros. Algunas de las causas atribuibles fueron contratiempos para llegar a tiempo o alguna inasistencia ocasional. Las diferencias en puntaje eran mínimas debido a que inicialmente los puntajes eran bajos en comparación con los puntos otorgados desde la mitad del curso y hasta el final del mismo. Aun así, se presentó la situación de que estos estudiantes empezaron a solicitar actividades adicionales para alcanzar a sus compañeros en puntaje. Esto fue algo muy interesante ya que de manera común los alumnos no desean realizar ejercicios o tareas adicionales, en cambio, en este grupo piloto estos solicitaron actividades extras. El otro caso menos frecuente pero que se dio, fue cuando por alguna razón llegaron a faltar o no pudieron
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concluir una actividad, entregaban las actividades pasadas y solicitaban que se les preguntará o pidiera explicación para verificar que habían entendido y comprendo lo que habían hecho, para lo cual sólo solicitaban un porcentaje de los puntos asignados en su momento. Al final del curso se realizó una sesión de retroalimentación sobre qué les había parecido el curso, y si la didáctica diseñaba bajo un entorno de Aprendizaje Activo y Gamificación, les había ayudado a motivarse en la clase, a lo cual se obtuvieron comentarios como:   



“Me gusto la manera en que fue llevado el curso, pudo ver avance de mi aprendizaje de una forma nueva e innovadora” “Interactuar con cada uno de mis compañeros en las diferentes actividades, me pareció una manera fácil y practica de aprender”. “Me hizo sentir más competitiva, eficaz y hábil en momentos de presión y trabajo en equipo”.



Los resultados obtenidos nos muestran evidencia de que diseñar una didáctica lúdica que permita a los alumnos ser más activos, puede ser una herramienta bastante poderosa, la cual se encuentra entre una combinación de aprendizaje serio y diversión como lo afirma Villalustre (2015). Esta experiencia permitió identificar qué tipos de actividades gustaban más, qué tipo de planteamiento les llamaba más la atención, cuales métodos de aprendizaje podían adoptarse o mejorar su aplicación y sobre todo, como plantear y traducir las actividades a realizar en problemas locales o conocidos. También nos permitió observar, como la actitud del profesor, la didáctica usada y la manera en que se realizan las prácticas son una fuerte influencia en la motivación de los estudiantes como precisa García (2014).



CONCLUSIONES En esta investigación, experimentamos con la integración y la esencia del Aprendizaje Activo y la Gamificación, para generar una didáctica distinta a la tradicional. A su vez, se experimentó con una dinámica de evaluación continua inmersa en un esquema de gamificación basado en la acumulación de puntos. También se experimentó con el diseño de actividades con diferentes niveles de complejidad, las cuales, a través de una serie de pasos pueden integrar diversos enfoques de aprendizaje, para con ello, lograr involucrar a los estudiantes de una forma más activa, y hacerlos parte de la clase como el Aprendizaje Activo propone. Este caso de estudio puede ayudar a realizar reflexión sobre la didáctica que se usa en una clase y experimentar con nuevas formas lúdicas que permitan mejorar y hacer adecuaciones en la conducción de grupo, ideas de presentación de teoría, actividad práctica, considerar nuevas formas de evaluar y consecuentemente mejorar el rendimiento escolar. Todo esto debe servir para tratar de encontrar un punto donde estar en el aula sea del disfrute tanto de los profesores como los estudiantes.
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RESUMEN Estudios recientes dan muestra de la trascendencia del síndrome de burnout, considerado ya una de las “enfermedades profesionales” a nivel mundial. Organismos internacionales se han dado a la tarea de investigar los factores desencadenantes y la afectación psicosocial de los trabajadores en su entorno laboral, sin embargo, entre todos los sectores que han sido analizados, en el docente aún existe un vacío. En el presente estudio, cuyo propósito es el de validar, mediante juicio de expertos, los contenidos de un instrumento de diagnóstico del síndrome de burnout en el contexto actual de los profesores, se exploran los factores que intervienen para la detección de este padecimiento, tomando como principal referente las características del Maslach Burnout Inventory (MBI), pero con un mayor nivel de análisis y solidez en escenarios mexicanos. Se valida la concordancia y consistencia de los ítems que evalúan niveles de satisfacción laboral, producto del clima organizacional de la institución educativa, como factores que inciden en la aparición del síndrome de burnout. Se emplea el coeficiente de concordancia de W Kendall, para medir el grado de correlación y consistencia interna de las variables entre los expertos. Palabras clave: validación de instrumentos, juicio de expertos, síndrome de burnout, docentes, clima organizacional, satisfacción laboral. SUMMARY Recent studies are proof of the importance of burnout syndrome, considered as one of the "occupational disease" worldwide. International organizations have been given the task of investigating the triggers and psychosocial involvement of workers in their working environment, however, among all sectors that have been analyzed, in teaching there is still a gap, this study, which purpose is to validate, by expert judgment, the contents of a diagnostic instrument of burnout syndrome in the current context of teachers, the factors involved in the detection of this disease are explored, taking as main reference features Maslach Burnout Inventory (MBI), but with a higher level of analysis and strength in Mexican stage. It validates the agreement and consistency of the items that assess levels of job satisfaction, product of organizational climate of the school, as factors affecting the appearance of burnout syndrome. The concordance coefficient W Kendall is used to measure the degree of correlation and internal consistency of variables among experts. Key words: validation of instruments, expert judgment, burnout syndrome, teachers, organizational climate, job satisfaction.



INTRODUCCIÓN En el contexto actual, empresas e instituciones están inmersos en continuos y acelerados cambios y avances tecnológicos que se enmarcan en los procesos de globalización e interdependencia económica que están transformando el mundo laboral. Aunado a ello, existe una carencia de cultura organizacional Recibido: 04 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 327-346.
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efectiva que priorice los recursos humanos; aspectos que generan riesgos y trastornos psicosociales que inciden no sólo en la eficiencia y eficacia en el trabajo, sino que impactan en la salud física y emocional entre los integrantes de toda organización, produciendo ansiedad y falta de realización personal, entre otros factores desencadenantes del estrés crónico o síndrome de burnout. Los referentes de este padecimiento lo definen como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo objeto de trabajo son otras personas (Maslach y Jackson, 1981). En él se destacan los aspectos psicosociales negativos que lo caracterizan, porque intervienen procesos cognitivos, emocionales y actitudinales que afectan la satisfacción, la eficacia y la calidad laboral, y se vinculan directamente con los procesos organizacionales del centro de trabajo, así como en las tareas propias del trabajo realizado (Gil-Monte, 2001). El síndrome de burnout, o “quemarse por el trabajo” es en la actualidad una de las problemáticas más abordadas a nivel internacional. En las últimas décadas se han incrementado considerablemente los estudios y publicaciones al respecto, dado el acelerado desarrollo de este padecimiento a nivel mundial (Juárez, Idrovo, Camacho, y Placencia, 2014). Se ha analizado desde distintas disciplinas: médicas, psicológicas y biológicas (Barraza, 2011), y en años recientes desde un perspectiva social y humanista. Sin embargo, México carece de estudios empíricos que den muestra de las dimensiones de este padecimiento en algunos sectores laborales; uno de ellos, el ámbito de los profesionales de la educación. Este padecimiento tiene un desarrollo gradual, es un proceso que se manifiesta como respuesta al estrés crónico ocasionado por la experiencia laboral cotidiana y ciertos acontecimientos que van en detrimento de la salud y las relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera del ámbito laboral (Arís, 2009). De acuerdo con Travers & Cooper (1997), los docentes son profesionales que se ven afectados por este síndrome, ya que uno de cada cinco manifiesta problemas derivados del estrés: ausentismo, abandono profesional o psicopatología labora, lo cual afecta de manera significativa a las instituciones educativas, y por ende, en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las condiciones laborales y los factores psicosociales que imperan hoy día en las instituciones educativas representan una amenaza para los docentes, pues se considera que los trabajadores no cuentan con la seguridad y protección necesarias que les proporcionen algún nivel de control sobre su trabajo, lo que influye en el aumento de los niveles de tensión psicológica de los trabajadores (Buzzetti, 2005), y por ende, en la satisfacción laboral. Es este un fenómeno presente en la mayoría de los países del mundo, por ello, la Organización Internacional del Trabajo, está desarrollando políticas de seguridad y salud que coadyuven a la prevención de los factores que lo originan (OIT, 2012). Pese a que en México no se cuenta con estadísticas precisas sobre la incidencia de este padecimiento, estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, estiman que el 40% de los trabajadores en México padece el síndrome de Burnout, debido, en gran medida a las largas jornadas de trabajo, a las constantes presiones, las malas condiciones, la falta de respaldo por parte de los superiores, la percepción de inequidad y los ambientes hostiles, entro otros factores. En este sentido, el área de Salud Mental del Hospital General de México reporta que una tercera parte de sus consultas están relacionadas con el síndrome de burnout, y que los costos de salud y la incidencia de consecuencias conductuales y psicológicas asociadas a éste, es cada vez mayor (Barraza, 2011). En este contexto, la detección y evaluación de dicho síndrome resulta prioritaria, pues es necesario ubicar en su justa medida la dimensión que esta problemática ha alcanzado, pero sobre todo, es
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necesario realizar una evaluación del fenómeno desde la perspectiva docente, dado que éste es el terreno en que está incrementándose de manera significativa. El síndrome de burnout no puede explicarse sin su vinculación con el clima organizacional y los niveles de satisfacción que impactan en el bienestar general de los docentes. Por ello, es necesario crear un instrumento que integre estas dos dimensiones. En primer lugar, el clima organizacional, que considera la percepción y apreciación de los empleados con relación a los procesos estructurales, las relaciones con las personas y el ambiente físico, que afectan las relaciones e inciden en las reacciones del comportamiento de los empleados, tanto positiva como negativamente (García, 2009). Y en segundo lugar, los niveles de satisfacción, considerados una respuesta afectiva o emocional resultante de la percepción de las experiencias laborales, hacia el trabajo en general o hacia alguna faceta de éste (Rey, Montalbán, Durán y Extremera, 2005). Ambas dimensiones proveen al instrumento de elementos que permiten un análisis profundo del fenómeno. El presente estudio se centra en la validación de los contenidos de un instrumento elaborado para medir los niveles de satisfacción laboral, producto del clima organizacional como factores que inciden en la aparición del síndrome de burnout en docentes, con la utilización de un juicio de expertos, como parte del proceso de rigurosidad metodológica que brinde confiabilidad a los contenidos. Además se tiene como antecedente un cuestionario en el que se agrupan factores psicosociales -constructo tridimensional de Maslach-, tales como: el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización; elementos que se encuentran estrechamente relacionados con el clima organizacional y la satisfacción laboral. El análisis de validez y consistencia externa del instrumento, se realizó con el coeficiente de concordancia W de Kendall. Este coeficiente se obtuvo a partir del análisis de cada ítem, empleando cuatro criterios para cada indicador (suficiencia, claridad, coherencia y relevancia). El instrumento (rúbrica) fue diseñado considerando los niveles de dominio, desde la socioformación, y consiste en el planteamiento de preguntas, cuyos descriptores evalúan, en primera instancia, al constructo multifactorial que define al clima organizacional como el conjunto de percepciones o sensaciones que, en este caso, los docentes tienen de sus propias experiencias en su entorno laboral, y que corresponden, como plantean Schneider y Reichers, (1983) al marco social y contextual del cual forma parte la persona, pues son percepciones compartidas de políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como informales. Derivado de ello, y dado que la satisfacción laboral es el resultado del clima organizacional, un segundo cuestionario se enfoca a evaluar el grado de bienestar que los docentes experimentan en su trabajo. Por la importancia que reviste, no sólo en términos de bienestar, sino también por lo que ello representa en términos de calidad y productividad. Según Schneider y Reichers, (1983), es éste un predictor significativo de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo y el cambio de puesto y de organización, entre otros. Las organizaciones y las instituciones educativas son responsables del bienestar y la salud laboral; factores relacionados con el nivel de eficacia de los trabajadores (Monte, 2007), pues ésta es directamente proporcional a la calidad de la vida laboral y al estado de salud física y mental –en este caso, de los docentes- en toda su dimensión, por ser factores que impactan directamente en la productividad y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dado que el síndrome de burnout engloba sentimientos y actitudes que afectan la salud física y emocional, y por ende, la calidad de vida de los docentes, los factores que conforman el instrumento
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propuesto en el presente trabajo de investigación representan una útil herramienta para sistematizar la información. MATERIALES Y MÉTODOS Tipo de estudio Se realizó un estudio cuantitativo enfocado en obtener la validez de contenido del instrumento para diagnosticar los efectos del síndrome de Burnout en docente mediante un juicio de expertos. De acuerdo con Cohen & Swerdik (2001), la validez de contenido consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Para ello se emplea un juicio de expertos, que se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones (Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, A., 2008). El instrumento para realizar el diagnóstico del Síndrome de Burnout se denominó “Cuestionario de clima organizacional y satisfacción laboral en educación”, cuyos ítems están agrupados en dos bloques, uno de clima organizacional, con quince ítems y otro de satisfacción laboral, con diez. Son indicadores que evalúan los niveles de satisfacción laboral, producto del clima organizacional que se observa en las instituciones educativas actuales, como factores que inciden en la aparición del síndrome de burnout en docentes. El cuestionario consta de veinticinco ítems, con cuatro descriptores (aspectos a evaluar), cada uno. En la evaluación de contenidos se establecieron cuatro posibles respuestas para cada indicador, definidos por los niveles de frecuencia: nunca, ocasionalmente, frecuentemente y siempre, y acordes a los niveles de dominio, que desde la socioformación aborda el desempeño de los docentes (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015), vinculados al clima organizacional y la satisfacción laboral para dar sustento y confiabilidad a los conceptos, a través de la concordancia entre los expertos. Participantes En el juicio de expertos participaron veintisiete docentes, expertos en el área organizacional y académica, que además cuentan con experiencia en la realización de juicios y valoraciones. Todos ellos docentes e investigadores de nivel medio superior, con formación académica de licenciatura, maestría y doctorado, y con experiencia docente de 10 a 25 años; 16 mujeres y 11 hombres, con edades que oscilan entre los 40 y 60 años. Dada la relevancia de la tarea, varios autores plantean diversos criterios a considerar para la selección de jueces, entre ellos, Skjong y Wentworth (2000) citados en Escobar y Cuervo (2008), que proponen entre otros, los criterios ya mencionados en los docentes seleccionados, además de contar con una buena reputación entre la comunidad, disponibilidad y motivación para participar, e imparcialidad; criterios que también se consideraron en la selección para formar el grupo de expertos. La participación fue anónima, a través de una plataforma virtual habilitada para colocar el nivel de consistencia en cada uno de los ítems.
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Procedimiento En una primera fase se construyeron dos cuestionarios: uno de clima organizacional y otro de satisfacción laboral; ambos en el contexto de los docentes, con preguntas planteadas de manera ordenada, objetiva, concreta y precisa, considerando la importancia del instrumento, por ser una herramienta muy valiosa que representa el primer recurso de la investigación (García Córdoba, 2004), pues permite un registro veraz y confiable de las respuestas determinadas por el problema y los objetivos de la investigación,. Los cuestionarios organizados en ítems, cuyos criterios evalúan cada uno de los indicadores, permiten estimar el grado de confiabilidad y validez del instrumento; ambos, principios básicos de calidad que debe reunir tras ser sometido al juicio de expertos (Garrote y Rojas, 2015). Para ello se establecieron cuatro criterios, con las siguientes opciones de respuesta: 1. No cumple con el criterio; 2. Bajo nivel; 3. Moderado nivel; 4. Alto nivel Criterios a evaluar:    



Suficiencia: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta. Claridad: El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas. Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo. Relevancia: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.



A partir de la selección de expertos, se entregó una carta invitación personalizada, explicando los objetivos de la prueba, el propósito del instrumento y demás especificaciones para contextualizar a los jueces; así como el enlace o link de acceso a la plataforma de encuestas, disponible en un lapso de una semana. Algunos autores plantean técnicas diversas para poner en acción el juicio de expertos, en este caso, se realizó con la denominada agregación individual, en la que se obtiene la información de cada uno de los expertos, de manera individual, sin que éstos se encuentren en contacto (Cabero y Llorente, 2013), de forma anónima y confidencial. De los 27 participantes, 19 completaron la evaluación de clima organizacional y 8 lo hicieron de manera parcial. Asimismo, el cuestionario de satisfacción laboral fue evaluado en su totalidad por 17 expertos y de manera parcial por 3; 7 de ellos no fueron evaluados. Una vez obtenida la información, se realizó el análisis estadístico, para determinar el grado de acuerdo entre jueces. Para ello se empleó el coeficiente de concordancia externa W de Kendall. Se trata de una prueba no paramétrica, puesto que existen muchas variables que no siguen las condiciones de parametricidad. Dichas condiciones se refieren al uso de variables cuantitativas continuas (Berlanga y Rubio 2012). Este tipo de pruebas son de uso habitual en las Ciencias Sociales, y en este caso, permite obtener los rangos de variabilidad en la concordancia entre expertos, y en el caso de obtener un bajo nivel de concordancia, el ítem puede ajustarse o eliminarse hasta lograr el objetivo de medición deseado (Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, A., 2008).
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Análisis de la información En el análisis estadístico se empleó el coeficiente de concordancia W de Kendal que indica el grado de asociación o nivel de concordancia, como medida de acuerdo entre los rangos de las evaluaciones realizadas por jueces –expertos- a una prueba determinada, con un rango de 0 a 1, en el que el valor 1 representa un nivel de concordancia total, y 0 un desacuerdo total (Gómez, Danglot y Vega, 2003). Entre mayor es el valor Kendall, más fuerte la asociación que otorga validez y confiabilidad al instrumento, para que la prueba pueda ser utilizada para los fines para los cuales fue diseñada (Escobar y Cuervo, 2008). RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los resultados obtenidos en cuanto al grado de concordancia externa asignado por los expertos para cada uno de los ítems del cuestionario de Clima organizacional, mediante el coeficiente W de Kendall, indican que el nivel es significativo entre los rangos, pues se observa que excede el valor crítico de 0.05, por lo que se estima que hay concordancia entre los jueces y muestra que los indicadores son adecuados, aunque susceptibles de mejora, ya que el análisis determina relaciones significativas entre criterios e indicadores, lo que le otorga validez y confiabilidad al instrumento (Cuadro 1). Cuadro 1.- Resultados de consistencia externa de W Kendall en Clima organizacional Consistencia externa W de Kendall



P



Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15



p


0.681 0.652 0.693 0.753 0.646 0.91 1 0.744 0.874 0.666 0.702 0.863 0.814 0.788 0.759



Como puede observarse, el ítem 7, que refiere el acceso a la información requerida para el trabajo docente y de investigación, es el único que cuenta con un nivel de concordancia absoluta, con un valor de 1; mientras que el nivel más bajo lo obtuvo el ítem 5, que hace referencia al grado de vinculación entre las actividades que se desempeñan y el perfil profesional (Anexo 1), con una valor de 0.646. En general, se percibe una amplia gama de valores intermedios de concordancia de evaluación entre los expertos, que arroja una media de 0.769.



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 333



En un análisis cuantitativo de las evaluaciones obtenidas por los expertos, de cada criterio por ítem, es posible determinar el grado de fiabilidad en cada uno de ellos, es decir, a partir de las valoraciones en un rango del 1 al 4, en función de la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia que presentan en su estructura, se identifican en su totalidad altos puntajes. Como puede observarse (Cuadro 2), el ítem 1 alcanzó el más alto puntaje en relevancia, y un promedio satisfactorio en su estructura general; en contraste, el ítem 3 obtuvo la más baja puntuación general, lo que permite establecer los criterios que hay que fortalecer y mejorar para alcanzar una mayor validez. Cuadro 2.- Análisis cuantitativo de evaluaciones por criterio de los ítems de Clima organizacional Ítem



Suficiencia



Claridad



Coherencia



Relevancia



1 2 3 4 5 6 7 8 9



3.8421 3.7895 3.4737 3.6316 3.7368 3.8421 3.7895 3.6316 3.6842



3.8421 3.6842 3.4211 3.6316 3.8421 3.8947 3.7895 3.6316 3.8421



3.8947 3.7895 3.4211 3.7368 3.8947 3.8947 3.7895 3.5263 3.7895



4.0000 3.8421 3.7368 3.7895 3.7895 3.8947 3.7895 3.7368 3.7895



10 11



3.9474 3.7895



3.8421 3.7895



3.9474 3.8421



3.7895 3.8947



12 13 14 15



3.8421 3.6842 3.7368 3.6842



3.8947 3.6316 3.5789 3.6842



3.8947 3.7895 3.6316 3.6842



3.8947 3.8421 3.8421 3.7895



En cuanto al grado de concordancia externa en el análisis de resultados de la valoración emitida por los expertos para cada uno de los ítems del cuestionario de Satisfacción laboral, mediante el coeficiente W Kendall, la información arrojada indica un nivel de concordancia bajo entre los rangos, en casi todos los ítems (Cuadro 3). Como puede observarse, el ítem 5, indica un nivel mínimo, sin embargo, el resto de los ítems exceden el valor crítico de 0.05, por lo que se estima que, aunque reflejan la concordancia entre los jueces, que le otorga validez y confiabilidad al instrumento, son susceptibles de mejorar. Cuadro 3.- Resultados de consistencia externa de W Kendall en Satisfacción laboral Consistencia externa W de kendall



P



Ítem 1 Ítem 2



0.657 0.738



p


Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7



0.799 0.735 0.5 0.617 0.638



p0.05 p


Ítem 8



1



p
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Ítem 9 Ítem 10



0.734 0.837



· Juicio de expertos para la validación de un



p


Respecto a las escalas de Satisfacción laboral, el ítem 8, que mide el grado de empatía entre docente y alumnos, es el único que cuenta con un nivel de concordancia absoluta, con un valor de 1; contrastando con el ítem 5, que hace referencia al grado de motivación que tiene el docente en relación con el trabajo que desempeña (Anexo 2), y cuyo valor crítico es de 0.5, considerado bajo, por lo que se infiere ambigüedad en cuanto a los criterios e indicadores. La gama de valores intermedios de concordancia de evaluación entre los expertos, arroja una media de 0.725. En un análisis cuantitativo de las evaluaciones obtenidas por los expertos, de cada criterio por ítem, es posible determinar el grado de fiabilidad en cada uno de ellos, es decir, a partir de las valoraciones en un rango del 1 al 4, en función de la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia que presentan en su estructura, se identifican en su totalidad altos puntajes. Como puede observarse (Cuadro 4), el ítem 5 alcanzó los más altos puntajes en dos de los criterios: claridad y relevancia, y un promedio satisfactorio en su estructura general, contrastando así con el más bajo nivel de concordancia obtenido en el juicio de expertos. Por otra parte, el ítem 2 obtuvo la más baja puntuación general, lo que indica la necesidad de fortalecer y mejorar su estructura para alcanzar una mayor validez. Cuadro 4.- Análisis cuantitativo de evaluaciones por criterio de los ítems de Satisfacción laboral Ítem



Suficiencia



Claridad



Coherencia



Relevancia



1



3.8235



3.8824



3.8824



3.9412



2 3



3.5882 3.8235



3.6471 3.9412



3.7059 3.8235



3.7059 3.8235



4



3.6471



3.8235



3.7647



3.8235



5



3.9412



4.0000



3.9412



4.0000



6



3.7647



3.7647



3.8235



3.9412



7



3.8235



3.6471



3.8235



3.8824



8 9



3.8824 3.8824



3.8824 3.9412



3.8824 3.9412



3.8824 3.8824



10



3.7647



3.7647



3.7647



3.8235



CONCLUSIONES El síndrome de burnout, asociado cada vez más a los males que presentan los profesores, tiene sus inicios con una marcada pérdida de expectativas laborales (Moreno, González, Garrosa, 2015), hacia sí mismos y hacia las propias instituciones; por tanto, se vinculan con el clima organizacional y éste a su vez con la satisfacción laboral. A partir la exploración de estos factores que transforman la vida de los docentes y por ende, su desempeño, la validación mediante juicio de expertos de este instrumento de medición de sus variables para la detección del síndrome de burnout, cuyos indicadores den muestra del cúmulo de experiencias, percepciones y sensaciones al interior de las instituciones educativas, sirven de marco contextual para
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profundizar en el comportamiento de los docentes y las exigencias de la vida en la organización (Schneider y Reichers, 1983). El instrumento elaborado en el contexto académico, con el objetivo de analizar y valorar los descriptores, y comprobar si los ítems miden las categorías que se desean medir en su coeficiente de concordancia externa, mediante coeficiente W de Kendall, muestra una concordancia significativa entre jueces, y pese a que algunos de los ítems demuestran un alto índice de concordancia, también este procedimiento proporciona información del grado de ambigüedad o debilidad de los constructos que presentaron bajo nivel de concordancia entre los expertos, lo que los hace factibles de revisión y mejoramiento. Se destaca también que, parte fundamental del juicio de expertos es el nivel de experticia en la temática, pues se pretende que la opinión de los jueces sea informada y basada en su trayectoria en el tema (Escobar y Cuervo, 2008), y al ser ésta una problemática introducida recientemente en el ámbito académico y en contextos mexicanos, los expertos no cuentan con los antecedentes requeridos en este tipo de estudios, por lo que los criterios de evaluación pudieran presentar cierto sesgo, determinado por la subjetividad de las respuestas de algunos de los jueces (Robles y Rojas, 2015), que se manifiesta en la confiabilidad de los resultados obtenidos. Tras someter el instrumento al juicio de expertos para dar validez y fiabilidad a los criterios de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia en cada ítem de las categorías de clima organizacional y satisfacción laboral, se encontró una relativa solidez, ya que a excepción de un ítem que se valoró en el límite del valor crítico de 0.5, todos lo excedieron. En cuanto al clima organizacional, el coeficiente de W de Kendall refleja una concordancia que va de 0.646 a 1, y en el cuestionario de satisfacción laboral, índices que van de 0.5 a 1. Por lo que se concluye que hay concordancia entre los rangos asignados por los jueces, y se identifican los indicadores que tienen bajo nivel de logro. En el análisis de consistencia de clima organizacional se identifica con el más bajo índice de consistencia externa, el ítem 5, relacionado con el grado en que las funciones del docente están acordes con su perfil profesional; por otro lado, en la satisfacción laboral, destaca, como el nivel más bajo de todo el instrumento, el ítem 5, que hace referencia al grado de motivación que el docente experimenta en su trabajo. En contraste, los más altos índices de consistencia externa se encuentran en los ítems 7, del cuestionario de clima organizacional, que hace referencia al nivel en que se proporciona la información requerida para la realización del trabajo docente y de investigación; así como el ítem 8, de satisfacción laboral, relacionado con el grado de empatía entre el docente y los alumnos. Estas diferencias en los resultados determinan la necesidad de graduar los descriptores de bajo índice de validez entre expertos para que la medición sea relevante y representativa, y en un siguiente estudio, obtener la consistencia interna que permita medir el síndrome de burnout en los docentes en función de los estándares de la población mexicana, y dé cabida a la incorporación de acciones sistemáticas que contribuyan a la mejora de ambientes escolares que fortalezcan las instituciones educativas.
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Anexo 1 Cuadro 5.- Cuestionario de Clima organizacional INDICADOR



DESCRIPTORES



1.



a) Siempre: Todas las actividades que realizo como parte de mi práctica docente son relevantes para mí y reconocidas y valoradas por mi institución.



Clima organizacional



DIMENSIÓN



¿En qué grado su desempeño profesional resulta relevante para usted y para su institución?



b) Frecuentemente: Algunas de las actividades que desempeño son relevantes para mí, y valoradas por mis compañeros y directivos. c)



Ocasionalmente: El trabajo que realizo es relevante sólo para mí, pero no para mi institución.



d) Nunca: Las actividades que realizo en mi centro de trabajo no son relevantes para nadie. 2.



¿Cuál es el nivel de a) Siempre: Se me toma en cuenta y mis participaciones son colaboración permitido relevantes para la toma de decisiones. para la toma de decisiones en su centro de trabajo? b) Frecuentemente: Se toman en cuenta mis participaciones en algunas decisiones. c)



Ocasionalmente: En temas poco relevantes se toma en cuenta mi participación.



d) Nunca: No se me considera para participar en la toma de decisiones. 3.



¿En qué grado se favorece a) Siempre: Hay una comunicación asertiva entre autoridades y la comunicación asertiva docentes, en la que prevalecen el respeto a las diferencias y el entre autoridades y diálogo. docentes . b) Frecuentemente: Hay comunicación entre autoridades y docentes, pese a que no prevalece el respeto hacia las diferencias. c)



Ocasionalmente: Hay poca comunicación entre autoridades y docentes. Prevalece el autoritarismo.



d) Nunca: No hay comunicación entre autoridades y docentes.
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¿En qué grado se a) Siempre: Prevalece un clima de respeto y cordialidad entre toda promueve la socialización la comunidad escolar. empática y respetuosa entre toda la comunidad b) Frecuentemente: Hay brotes de violencia entre ciertos escolar (alumnos, integrantes de la comunidad. profesores, directivos y padres de familia)? c) Ocasionalmente: La falta de respeto y poca tolerancia son una constante entre la comunidad escolar. d) Nunca: Persiste y se alienta por algunos integrantes de la comunidad, un clima de violencia y tensión.



5.



¿En qué grado las a) funciones que realiza en su centro de trabajo están acorde a su perfil b) profesional? c)



Siempre: Las funciones que desempeño en mi centro de trabajo son acordes a mi formación, experiencia y competencias. Frecuentemente: Realizo corresponden a mi perfil.



algunas



actividades



Ocasionalmente: Se me encomiendan corresponden a mi perfil profesional.



tareas



que



no



que



no



d) Nunca: Las actividades que desarrollo actualmente no corresponden a mi perfil ni a mis objetivos profesionales.



6.



¿En qué grado se le brinda a) la oportunidad y facilidades para continuar con su desarrollo profesional? b)



Siempre: Se me brindan las facilidades y oportunidades para continuar capacitándome en la mejora de mis funciones docentes, y asegurar así mi desarrollo profesional.



c)



Ocasionalmente: Encuentro obstáculos en mi proceso de capacitación y actualización



Frecuentemente: Se me brinda la oportunidad de seguir capacitándome, aunque lo que se oferta no siempre responde a mis necesidades profesionales, ni es de mi interés.



d) Nunca: No me brindan oportunidades ni facilidades para continuar con mi desarrollo profesional.
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Siempre: Tengo acceso a toda la información que requiero para el desarrollo de mis actividades académicas y de investigación. Frecuentemente: Tengo acceso a la información que requiero, con algunas restricciones. Ocasionalmente: La información que se me proporciona es parcial y al libre albedrío de quien la posee, lo que obstaculiza la realización de mi trabajo.



d) Nunca: No tengo acceso a la información que solicito para la realización de mis actividades académicas y de investigación.



8.



¿Cuál es el nivel de a) Siempre: La asignación de actividades a desarrollar para cada equidad en la asignación docente se lleva a cabo de manera equitativa e imparcial, de funciones docentes acorde al tipo de nombramiento. No hay favoritismos. (carga académica frente a grupo, descarga b) Frecuentemente: Algunas de las actividades que se asignan a académica, informes, los docentes están fuera de sus funciones. asesorías, elaboración de materiales y demás c) Ocasionalmente: Se asignan actividades tanto sustantivas como actividades complementarias de manera arbitraria, en beneficio de algunos complementarias? cuantos. d) Nunca: No hay equidad en la asignación de funciones. Prevalece el favoritismo.



9.



¿En qué grado existe a) apoyo institucional (o de directivos) para la realización de proyectos e implementación de nuevas b) estrategias y metodologías de trabajo? c)



Siempre: Cuento con el apoyo necesario de directivos y equipo de trabajo para la realización de proyectos, propuestas de innovación y estrategias didácticas. El apoyo institucional para proyectos e innovación está destinado para una élite. Ocasionalmente: Hay poca comunicación entre autoridades y docentes. Prevalece el autoritarismo.



d) Nunca: No cuento con apoyos para la realización de proyectos y propuestas de trabajo.
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a) Siempre: La infraestructura con que cuento en mi centro de trabajo es idónea para desarrollar mis actividades. b) Frecuentemente: La infraestructura con que cuenta mi centro de trabajo, aunque no en las mejores condiciones, me permite realizar mis actividades. c)



Ocasionalmente: El equipo y mobiliario con que cuento para realizar mi trabajo es obsoleto e insuficiente.



d) Nunca: No hay las condiciones de infraestructura en mi centro de trabajo para desarrollar adecuadamente mis actividades.



11. ¿En qué nivel los procesos a) administrativos (planeación, organización, control y dirección de recursos humanos y b) materiales) que se realizan en su centro de trabajo son expeditos, transparentes y acordes a c) la normatividad, para el logro de los objetivos docentes? d)



12. ¿Con qué frecuencia se promueve el trabajo colaborativo entre docentes?



Siempre: Los procesos administrativos son transparentes, expeditos y orientan al logro de los objetivos, a través de comunicación, motivación y liderazgo. Frecuentemente: Los procesos administrativos se apegan a la normatividad, pero no hay un seguimiento oportuno ni expedito. Ocasionalmente: Hay poco control y dirección en los procesos administrativos en pro del aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el logro de objetivos. Nunca: No existe control ji dirección que optimicen los procesos administrativos para aprovechar los recursos humanos en el logro de los objetivos. Impera la burocracia.



a) Siempre: El trabajo académico se realiza de manera colaborativa para fortalecer e implementar estrategias d enseñanza y aprendizaje, que propicien la mejora continua. b) Frecuentemente: Se trabaja de manera colaborativa en cumplimiento de las planeaciones, sin que haya un seguimiento del mismo. c)



Ocasionalmente: El trabajo se realiza entre todos los integrantes de la Academia, pero no siempre de manera colaborativa.



d) Nunca: No hay un trabajo colaborativo entre las Academias, cada docente trabaja de manera aislada.
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13. ¿En qué grado hay a) liderazgo en la gestión del trabajo para el logro de los objetivos académicos?



· Juicio de expertos para la validación de un



Siempre: La gestión del trabajo académico es lidereado adecuadamente, en función de los programas y la planeación, y atendiendo a las necesidades de estudiantes y docentes, para el logro de los objetivos y metas trazadas.



b) Frecuentemente: Los líderes del trabajo académico se involucran poco en la planeación y seguimiento de las actividades. c)



Ocasionalmente: La organización del trabajo académico se realiza sin orientación ni atención a las necesidades del contexto escolar.



d) Nunca: No existe liderazgo en la gestión del trabajo académico, se van adaptando estilo de acuerdo a las circunstancias. 14. ¿En qué grado la a) Siempre: La evaluación al desempeño docente es clara, objetiva evaluación al desempeño y sistemática. Contar con retroalimentación permite realizar es objetiva y ajustes y propicia la mejora continua. retroalimentada para la mejora continua? b) Frecuentemente: Las evaluaciones docentes so objetivas, pero no se brinda retroalimentación, lo que obstaculiza la mejora continua. c)



Ocasionalmente: Se emplean estrategias de evaluación sin criterios claros y sistemáticos, ni retroalimentación. Se favorece a algunos docentes.



d) Nunca: La evaluación al desempeño docente no es objetiva ni sistemática, lo cual impide una mejora. 15. ¿Con qué frecuencia se promueven y fortalecen los valores para el crecimiento personal y profesional entre toda la comunidad escolar?



a) Siempre: Se promueven y ponen en acción, valores como: respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, equidad, y otros, que fortalecen y mejoran el desarrollo personal, profesional, y la convivencia entre toda la comunidad escolar. b) Frecuentemente: Se trabaja en valores y se promueven en algunas campañas para mejorar la convivencia entre la comunidad escolar. c)



Ocasionalmente: Algunos docentes, por propia iniciativa, promueven entre los estudiantes, el fortalecimiento de valores para aplicar a determinadas problemáticas.



d) Nunca: No se abordan ni promueven valores ni con los estudiantes ni con el resto de la comunidad escolar.
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Anexo 2 Cuadro 6.- Cuestionario de Satisfacción laboral DIMENSIÓN



INDICADOR 1.



DESCRIPTORES



¿En qué grado su trabajo a) Siempre: Las actividades que realizo son satisfactorias, dan representa una realización sentido a mi trabajo y cumplen con mis expectativas personales personal y profesional? y profesionales. b) Frecuentemente: El trabajo que desempeño representa una realización profesional, más no personal.



Clima organizacional



c)



Ocasionalmente: El trabajo que realizo es relevante sólo para mí, pero no para mi institución.



d) Nunca: No tengo satisfactores en mi trabajo; únicamente es una fuente de empleo.



2.



¿En qué grado promueve a) la comunicación asertiva entre los estudiantes y con usted mismo? b)



Siempre: Promuevo un clima agradable, de respeto, cordialidad y libertad, propiciando el diálogo que favorece el trabajo en el aula.



c)



Doy algunas sugerencias a los alumnos para mejorar la comunicación entre compañeros.



Frecuentemente: Planteo ciertas estrategias con actividades para fortalecer la comunicación y la convivencia.



d) Nunca: No trabajo con estrategias que favorezcan la comunicación asertiva en el aula. 3.



¿En qué grado usted a) contribuye a que el desempeño de sus estudiantes sea satisfactorio y acorde a los b) objetivos?



Siempre: El desempeño y resultados de mis estudiantes son satisfactorios, pues trabajamos en conjunto para el mejoramiento y logro de los objetivos de aprendizaje.



c)



Ocasionalmente: Pese a que brindo apoyo para el mejoramiento de los resultados de los alumnos, sólo en algunos momentos hay una respuesta favorable.



Frecuentemente: Busco estrategias para apoyar a los alumnos con bajo desempeño, y éstos corresponde atendiendo con interés a mis propuestas.



d) Nunca: Los alumnos tienen un desempeño bajo y no atienden a mis propuestas de mejora, por lo que difícilmente se cumplen los objetivos.
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4.



¿En qué grado cuenta con a) el apoyo de colegas y directivos para resolver los problemas que se presentan en el contexto b) escolar (alumnos, padres de familia y demás docentes)? c)



· Juicio de expertos para la validación de un



Siempre: Se me brinda todo el apoyo necesario en la resolución de conflictos en el contexto escolar. Se busca trabajar conjuntamente. Frecuentemente: Algunos colegas apoyan y se involucran cuando se presenta una problemática. Ocasionalmente: Recibo algunas sugerencias para tratar las problemáticas que se presentan, pero ms colegas no se involucran en la situación.



d) Nunca: Me veo en la necesidad de resolver y tratar por mí mismo as problemáticas que se presentan, pues no hay apoyo y mis colegas evitan involucrarse. 5.



¿En qué grado se a) Siempre: Disfruto el trabajo que realizo, es desafiante y encuentra usted motivado estimulante; me permite crecer y lograr mis objetivos. con su trabajo? b) Frecuentemente: Tengo interés en mi trabajo, pues algunas de las actividades que realizo cubren mis expectativas. c)



Ocasionalmente: Mi trabajo es rutinario y no siempre cumple con mis expectativas, pero tengo algunos logros.



d) Nunca: Me siento frustrado con mi trabajo. No me siento productivo ni motivado.



6.



¿En qué grado las a) compensaciones que percibe (salario, estímulos, prestaciones, incentivos, etc.) son proporcionales a b) las labores que desempeña y a su productividad? c)



Siempre: El salario y demás prestaciones laborales que percibo son satisfactorios y directamente proporcionales al trabajo que realizo. Frecuentemente: Las compensaciones que percibo son aceptables, aunque no cubren mis necesidades. Ocasionalmente: Además de mi salario, no percibo ningún otro estímulo o compensación por mi trabajo. Sólo unos cuantos son favorecidos.



d) Nunca: Hay una desproporción que no me favorece en cuanto al salario y demás compensaciones que percibo por mi trabajo.
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¿En qué grado considera a) Siempre: Mi trabajo es importante, me permite ser productivo, que hay un balance entre desarrollarme profesionalmente y a la vez aprovechar al vida y trabajo? máximo mi tiempo libre, cuidar de mi vida personal y descansar. b) Frecuentemente: Priorizo mi trabajo, pero busco dedicar algo del tiempo libre a mis asuntos personales. c)



Ocasionalmente: Mi trabajo es muy absorbente y me obliga a emplear mucho de mi tiempo en actividades laborales.



d) Nunca: No tengo tiempo libre para atender mi vida personal. Descanso poco, pues dedico la mayor parte del día a trabajar. 8.



¿En qué grado es usted empático con sus alumnos?



a) Siempre: Soy empático con mis estudiantes, los apoyo tanto dentro como fuera del aula. Busco identificarme con ellos, les brindo asesorías y tutorías atendiendo a sus necesidades académicas y personales. b) Frecuentemente: Brindo apoyo a mis alumnos cuando lo solicitan y comparto con ellos estrategias para resolver sus problemáticas. c)



Ocasionalmente: Oriento a los alumnos que lo solicitan, como un apoyo a sus necesidades académicas.



d) Nunca: Me centro en el trabajo en el aula, sin involucrarme en las necesidades de los alumnos. 9.



¿En qué nivel sus a) habilidades, competencias y capacidades tienen reconocimiento en su centro de trabajo? b)



Siempre: Mis habilidades, competencias y capacidades son valoradas y reconocidas por mis pares y las autoridades de mi centro de trabajo. Recibo retroalimentación de ellos, lo que me permite tener una mayor productividad,



c)



Ocasionalmente: Las habilidades, competencias y capacidades que demuestro, sólo son vistas como parte de mis responsabilidades.



Frecuentemente: Mis habilidades, competencias y capacidades son valoradas por mis pares.



d) Nunca: No hay reconocimiento de mis habilidades, competencias y capacidades. Nadie retroalimenta el desempeño de los demás.
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· Juicio de expertos para la validación de un



10. ¿En qué grado se a) favorecen las relaciones interpersonales positivas y la sana convivencia entre compañeros de trabajo? b)



Siempre: Prevalece una interacción de respeto, buena comunicación, compañerismo y apoyo recíproco entre todos los compañeros de trabajo. Hay una sana convivencia.



c)



Ocasionalmente: Las relaciones interpersonales son superficiales, pues el ambiente laboral no favorece la convivencia positiva.



Frecuentemente: Se establecen relaciones positivas entre compañeros, pese a la poca convivencia. Se centran solamente en cuestiones laborales.



d) Nunca: La relación entre compañeros es nula y la convivencia hostil.
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RESUMEN Los estudiantes tienen diversos tipos de experiencias que los motivan o los desmotivan mientras están en el aula. Los profesores muchas veces son ajenos a este tipo de vivencias las cuales pueden afectar el rendimiento escolar. En este artículo, se muestran algunas de las buenas y malas experiencias que tiene un alumno cuando ha estado en una clase. Los resultados encontrados nos ayudan a reflexionar sobre nuestra práctica docente, nuestros métodos de enseñanza y la interacción que tenemos con nuestros alumnos en el aula. La investigación fue realizada usando el enfoque cualitativo y el método de grupos de enfoque como técnica. Palabras clave: investigación educativa, práctica docente, educación, interacción educativa. SUMMARY Students have different types of experiences that motivate or demotivate them while they are in the classroom. Teachers often do not know this kind of experiences which can affect school performance. In this paper, we show some of the good and bad experiences of a student when he is in a class. We present some results that help us to reflect on our teaching practice, our teaching methods and our interaction with students when we are in the classroom. This research was conducted using the qualitative research and focus group as technique. Key words: educational research, teaching practice, education, educative interaction.



INTRODUCCIÓN Continuamente los profesores se ven inmersos en ambientes no favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje. Gaitan (2011) describe cómo los profesores con frecuencia se quejan de la apatía de los jóvenes, del incesante uso del celular en las aulas, de la dificultad para mantener la atención por dos horas y del bajo rendimiento obtenido en lo que se supone les debería gustar, lo que genera desmotivación en ellos. Furió (2006) también destaca, cómo la poca motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de cualquier materia científica es una seria preocupación para el profesorado, debido a que los alumnos no prestan atención a las explicaciones, no aprenden, se aburren y se distraen continuamente. Romero (2014) enfatiza que las interacciones en el aula tienen un efecto en la comprensión del conocimiento, esta interacción propicia la manifestación de una actitud la cual es generada por factores sociales, cognitivos y emocionales, influyendo en el aprovechamiento escolar, la autoestima, la toma de decisiones y la percepción que tienen de sus maestros. Recibido: 05 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 347-358.
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Por su parte Sovero (2015), señala que el bajo rendimiento académico puede deberse a múltiples factores, como características de los estudiantes, personalidad de los profesores, estrategias de enseñanza, materiales curriculares, etc., y puntualiza que los docentes se pueden equivocar al pensar que los alumnos sólo son desmotivados por causas externas a la institución educativa, debido a que el contexto, interacción en el aula y las características personales de cada alumno, son factores que inciden en su motivación. Sovero (2015) también precisa que: “Existen formas de actuación del profesorado que contribuyen a motivar o desmotivar a la mayoría de estudiantes”; con base a esta afirmación, esta investigación fue orientada a tratar de conocer si algunas de las causas que favorecen la desmotivación de los estudiantes, pueden ser propiciadas por los mismos docentes. De esta manera, la investigación fue centrada en conocer de manera directa la perspectiva del alumno, sus experiencias y vivencias que dado su punto de vista, podían influir en su motivación cuando asiste a una clase. Tratar de conocer el sentir de los estudiantes no es un proceso fácil, ya que regularmente éstos se sienten cohibidos y no libres de dar a conocer su verdadero sentir al ser cuestionados. Esto se debe en parte, a la sensación de incertidumbre de si sus comentarios pudieran tener repercusiones en la interacción con sus profesores, además del miedo a verse afectados en sus calificaciones futuras. Con base a esta problemática, se decidió realizar esta investigación bajo un enfoque cualitativo y usando el método de grupos focales.



MATERIALES Y MÉTODOS Grupos focales Los grupos focales se fundamentan en la epistemología cualitativa, y es una técnica que privilegia el habla y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman un grupo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, Krueger (2009). Un grupo focal es una excelente herramienta, que bajo ciertas condiciones, genera un ambiente agradable que permite desinhibir las opiniones de los participantes, debido a que ellos tiene la oportunidad de ofrecer su punto de vista bajo un contexto cordial, donde se sienten libres de expresarse, y con la sensación de que son escuchadas y valoradas sus opiniones, Grim (2003). Por lo mismo es un medio eficaz para compartir experiencias, sentimientos o forma de pensar respecto a un tema, situación, proceso, servicio, hecho u objeto de estudio, lo cual lleva a descubrir datos desconocidos, relevantes y de gran interés en cualquier investigación, Hamui (2013). Para diseñar una sesión de grupo focal, es necesario considerar elementos como:       



Tema a investigar. Diseño de una guía de dinámica de sesión. Perfil de los participantes. Perfil del moderador. Observadores. Ambiente controlado de sesión. Documentación en audio y/o video.
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Transcripción de sesiones. Filtración y Categorización. Análisis de información obtenida.



Diseño de sesión de grupos focales Uno de los primeros pasos en el diseño de las sesiones de los grupos focales, es definir la temática a investigar. Nuestro objeto de interés fue conocer si “Existen formas de actuación del profesorado que contribuyan a motivar o desmotivar a los estudiantes”. Bajo este esquema se definieron los siguientes temas a tratar:       



Desmotivación en una clase. Malas experiencias en clase. Experiencias en la evaluación. Cambios en la forma de evaluar. Buenas experiencias en clase. Influencia del profesor en la motivación. Propuesta de mejora de una clase.



Después se procedió planificar e implementar los siguientes elementos para la sesión de un grupo focal:  















Dinámica de la sesión.- La dinámica fue planificada para ir de temas generales a opiniones sobre temas más específicos. Las sesiones fueron planificadas para 5 equipos de 8 personas cada uno, con una duración de 30 minutos, en grupos mixtos. Perfil de participantes.- Una de las cosas más importantes en un grupo focal es la creación de grupos homogéneos que tengan perfiles similares y experiencia en los temas a tratar; bajo esta condicionante el perfil de los participantes fue definido como sigue: alumnos que cursaran su tercer año de licenciatura. b) Pertenencia a una de las licenciaturas de la división, c) alumnos regulares e irregulares en sus calificaciones, d) alumnos que no se conocieran, en medida de lo posible (rasgo distintivo en grupos focales). Moderador:- El papel del moderador es de suma importancia, ya que él es responsable de conducir las conversaciones para obtener información relevante o crítica sobre el tema a investigar. De esta manera, se cuidó que la persona encargada de moderar las sesiones no conociera a ninguno de los alumnos, que fuera empática, con capacidad de conducción y orientación sobre el tema a investigar, con el objetivo de que los participantes pudieran expresarse libremente y sin inhibición. Observadores.- El papel de los observadores es de suma importancia, ya que ellos pueden tener una perspectiva diferente a la del moderador, se encargan de monitorear factores como: ambiente de la sesión, reacciones emotivas, actitudes, formas de comunicación no verbal, datos de interés vertidos por los participantes, tomar nota de datos importantes surgidos de las opiniones, o no contemplados en el diseño de sesión. Los observadores tienen una visión general de toda la información y opiniones obtenidas en una sesión, además de que sus notas sirven como fuente aportación para verificar información cuando se generan los reportes finales, en este caso en específico, se tuvieron dos observadores por cada sesión. Lugar: Las sesiones deben ser realizadas en un ambiente controlado, sin ruidos o interrupciones de cualquier tipo, a fin de generar sensación de un ambiente agradable y de confianza para los
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participantes. El mobiliario necesita ser acomodado de tal manera, que facilite la interacción entre participantes y el moderador. Documentación.- Cada sesión necesita se documentada, tanto por los observadores como por medios audiovisuales, en este caso cada sesión fue grabada en audio con conocimiento y permiso de los participantes, haciendo especial énfasis de que sólo es de interés la opinión general, sin importar el individuo que la expresa.



Una vez realizadas las sesiones se procedió a analizar y revisar las notas de los observadores, y se tuvo una fase de transcripción de las grabaciones de audio y con ello se generó un reporte con la información obtenida, a fin de realizar registros narrativos, y después proceder a un análisis que permitiera obtener un sistema de asociación y correlación sobre el tema de investigación. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Uno de los principales hallazgos en las diferentes sesiones de grupos focales, fue conocer que los estudiantes colocan a Internet como principal fuente de consulta para realizar sus tareas y estudiar. En segundo lugar se ubica la consulta de libros, y en tercer lugar la consulta de sus notas de clase. Esta información es de vital importancia, ya que es una variable que está correlacionada de manera directa con el ambiente y sentir generado en el aula, lo cual se manifiesta en algunas de las respuestas obtenidas en el estudio. A continuación se presentan los resultados sobre cada una de las temáticas discutidas en los grupos focales. Primero se presenta el tema y a continuación las opiniones más representativas expresadas por los estudiantes en las diferentes sesiones: Tema 1 “Desmotivación en una clase” 1.1 Algunos profesores se la pasan hablando las horas, y al final de la clase no entendiste nada, no dijo nada, te aburriste y te estresaste. 1.2 Las clases se ponen muy tediosas si los profesores se la pasan hablando enfrente, ya ni atención pones, sólo vez que habla, habla y hasta te duermes. 1.3 Recuerdo dos profesores que sólo repetían lo de los libros, y sólo lograron que creciera mi antipatía por la materia. 1.4 Con algunos profesores aprendes mucha teoría y muy poca o nada de práctica. 1.5 No tiene sentido estar aquí horas viendo cómo te leen algo o te explican algo que tú puedes hacer por tu cuenta, entonces para que vienes aquí a ver lo que puedes hacer en tu casa. Con base en las opiniones obtenidas de manera reiterada sobre este tema, podemos evidenciar que el discurso unidireccional sigue prevaleciendo como principal método de enseñanza en algunos profesores, una pasividad prevalente del alumno en el aula ante un discurso unidireccional del profesor durante toda la clase, afecta su ánimo cognoscitivo, Arreguín (2011). Las opiniones obtenidas también nos dejan conocer que la didáctica usada por el profesor tiene afectación en la motivación del estudiante. Este punto en particular es de suma importancia, ya que muchas veces los docentes transfieren la culpabilidad del bajo rendimiento únicamente a los estudiantes, así García (2014) menciona que muchas veces, algunos docentes desarrollan conductas que lejos de despertar el interés académico en el alumno, parecen alejarlos más de su formación académica.
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Los docentes se encasillan en un rol de ser sólo trasmisores de información y no promueven la participación del alumno. Todos los comentarios dados por los estudiantes respecto a desmotivación en clase, iban en el sentido de tener profesores que sólo se la pasan hablando, dan explicaciones innecesariamente amplias y tediosas que motivan el aburrimiento, a lo cual muchos de los estudiantes no veían el sentido de tan largos discursos dados por los profesores. López (2010) menciona, como los estudiantes de hoy tienen acceso a la información de manera rápida e inmediata, y por consiguiente, esto genera que el método tradicional sea ampliamente rebasado e incompatible con las nuevas generaciones. Por lo que es necesario buscar nuevas formas de enseñar los contenidos de los cursos. La expresión dada en la respuesta 1.5, hace mención que la tendencia de consulta en Internet y disposición de información, crea la expectativa de que los alumnos esperen algo más en una clase, de lo que una página o sitio web les puede brindar. Otro tema de interés en el estudio, fue conocer qué tipo de experiencias no gratas tenían o recordaban los estudiantes de algunas clases ya cursadas, de lo cual se encontró lo siguiente: Tema 2: “Malas experiencias en clase” 2.1 Algunos profesores piensan que ya sabes todo, se van muy a los extremos o muy avanzado o muy básico. 2.2 Los profesores o sienten que sabes mucho o no explican mucho, ni cómo tu quisieras que expliquen, a veces va muy lento o muy rápido y si llegan a faltar quieren avanzar muy rápido para recuperar tiempo. 2.3 Algunas veces se te hace tan tedioso un tema, y por eso dices “no puedo”, hay profesores que te estancaste y dicen “es tu problema” y yo sigo. 2.4 Algunos profesores te desaniman, no te dan confianza, como que te dejan a tu suerte. 2.5 Llegan preguntan, nadie responde, se desesperan, no dan nada, se la pasan diciendo es que tienen que echarle ganas y se pierde el tiempo en motivaciones en vez de dar clase. Respecto a las respuestas proporcionadas por los estudiantes, se observa que gran cantidad de malas experiencias se dan cuando inicia un curso, principalmente cuando los estudiantes se inscriben en cursos donde tienen compañeros que no conocen mucho y que tienen diferente nivel de conocimiento, lo cual genera que desde el inicio empiecen a tener problemas para seguir el ritmo de la clase. Profesores con experiencia pueden identificar muchas veces esta disparidad de conocimientos de los alumnos, por lo que surge la célebre frase desde el inicio del curso ya sé quién va a pasar y quién no, colaborando en la desmotivación del alumno. En otras ocasiones, los profesores al iniciar su materia anticipan a los alumnos: el curso será muy difícil, que muy pocos alumnos la entenderán, que la mayoría fracasará; esto por consiguiente desmotiva aún más a los alumnos y genera una mala predisposición por aprender, causa desinterés y desconfianza por aclarar las dudas generadas en el aula, como lo describe Romero (2014). Tener alumnos con bajo, medio y alto nivel de conocimiento sobre los temas de una clase, también envuelve al profesor en el dilema de “seguir adelante y que los demás estudiantes nos alcancen” o “esperar a todos y retrasarnos”, para mala fortuna, los docentes muchas veces tenemos que
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enfrentarnos a decidir sobre alguna de estas opciones, cualquiera de las dos que se seleccione profesor y alumno pierden. El problema al parecer va un poco más allá de lo que como profesores podemos observar, con base a las respuestas obtenidas en la pregunta sobre malas experiencias, por ejemplo en la respuesta 2.4, podemos detectar un claro sentimiento de abandono y frustración por la expresión “como que te dejan a tu suerte”, un estrés que se genera al no poder entender los temas y tratar de avanzar al ritmo de los demás en la clase. La respuesta 2.5 nos plantea una situación frecuente en muchas aulas cuando los profesores al impartir clase, se dan cuenta que el rendimiento grupal ha decaído en gran medida, y al querer motivar al alumno con frases como: “tienen que echarle ganas” según lo expresado en las diferentes sesiones, se encontró que en diversas ocasiones esta expresión del profesor provoca un efecto contrario en los estudiantes y los desmotiva todavía más. Por lo que es importante quizás tratar de reflexionar en buscar otro tipo de estrategias para motivarlos. Otra de las cuestiones de interés tiene que ver con las evaluaciones, sobre este tema encontramos lo siguiente: Tema 3: “Experiencias en la evaluación” 3.1 A veces como de frustración, ya que he sacado calificaciones bajas por temas que no he llegado del todo a entender. 3.2 Muy mala, cuando ponen un ejercicio o pregunta que no se practicó lo suficiente y/o no quedó lo suficientemente bien explicado. 3.3 Es horrible y nada enriquecedor. 3.4 Se me hace ridículo cuando te bloqueas por nervios, repruebas el examen final y por eso tienes que repetir la materia. En base a estas respuestas podemos observar que la evaluación es un factor de gran impacto en la motivación y desmotivación de los estudiantes. La fuerte presión psicológica que ejerce una evaluación cualquiera que sea, genera mucho estrés en la gran mayoría de las ocasiones. Santos (2014), hace una profunda reflexión sobre cómo la evaluación del método tradicional basado en exámenes, asegurando que un examen no mide el esfuerzo real que realiza un alumno a lo largo de un curso, y que de alguna manera en muchas ocasiones es necesario que este esfuerzo se vea reflejado en la nota final. Sobre este tema Santos plantea el caso cuando un alumno muy bueno puede no realizar mucho esfuerzo y obtener una nota alta, más sin embargo, existe otro alumno el cual aún con todas sus deficiencias realiza un gran esfuerzo por aprender, y trabaja mucho más que cualquier otro, pero al realizar un examen puede no obtener tan alta calificación, lo que contribuye a una fuerte desmotivación y pérdida de autoestima ante un resultado no esperado. Santos (2014) señala que la evaluación es uno de los grandes temas a discutir, y es necesario involucrar a todos los actores para mejorar y ser más justos en diversos sentidos, buscar una forma verdadera de evaluar el esfuerzo que en realidad hacen los alumnos y que un examen final no contempla. Como dato de interés, en investigaciones previas que realizamos hemos encontrado que la palabra “examen” al ser mencionada por el profesor al inicio o en el transcurso de la materia, de entrada causa una fuerte predisposición negativa y estrés en los alumnos, debido a toda su experiencia previa en otros
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cursos, donde por circunstancias cualesquiera han obtenido notas bajas, lo que les ha ocasionado un fuerte sentimiento de injusticia y desmotivación. La evaluación es uno de los temas más controversiales en educación, pero en las sesiones se presentó el tema sobre propuestas en cambios en la evaluación y los alumnos opinaron lo siguiente: Tema 4: “Cambios en la Evaluación” 4.1 Que el trabajo en clase valiera más que las evaluaciones y que hubieran evaluaciones cada dos semanas. 4.2 Trabajo diario y participativo en clase, proyectos, presentaciones tal vez un examen final, pero que éste no determine la mayor parte de tu calificación. 4.3 Yo creo que debería basarse más sobre lo que se hace en clase y menos en exámenes finales. 4.4 Que la clase sea mucho más amena e interactiva y que se evalúe por el esfuerzo real y el avance. 4.5 En lugar de exámenes tediosos y pesados, que el profesor deje pequeños trabajos en el transcurso del curso y así evaluar. Las respuestas dadas sobre este tema, nos dejan de manifiesto que la evaluación a través de exámenes no es un factor que cause empatía con los alumnos, al contrario ha dejado un sentimiento de injusticia y desmotivación. Santos (2014) describe como algunas veces puede ser viable al inicio del curso, dar iniciativa a los alumnos para que propongan como realizar la evaluación del curso, y así ellos puedan sentirse comprometidos y tomados en cuenta, aunque la viabilidad de esta propuesta depende completamente del contexto y situación en que se encuentre inmerso el profesor. Implementar una evaluación continua en la clase, puede ser una solución que permite al profesor generar actividades con carácter evaluable en cortos periodos de tiempo, ayuda a realizar un mejor seguimiento del progreso individual de los estudiantes y contribuye a realizar una evaluación más integral; esto presenta ventajas tanto para el alumno como para el maestro, ya que permite recibir información sobre el ritmo de aprendizaje, ofreciendo continua retroalimentación, y una clara posibilidad de rectificar errores, posibilitando a los alumnos a implicarse de una forma más activa en el aula, tal como lo describe Delgado (2006). Otro tema de interés fue conocer las buenas experiencias que los alumnos recordaban de sus clases, de lo cual se encontró lo siguiente: Tema 5: “Buenas experiencias en clase” 5.1 5.2 5.3 5.4



Buena experiencia con algunos profesores que sí te apoyan sin pedírselo. Algunos profesores, no todos, como que te motivan a seguir adelante con la carrera. Tenía un profesor que pasaba con cada uno cuando había dudas y eso nos ayudaba mucho. Algunos de mis profesores han sido buena onda, me han ayudado y orientado a lo largo de mis estudios.



En estas respuestas podemos observar que existe una manifestación de que las buenas experiencias que tuvieron en el aula, están muy relacionadas con el interés que algunos profesores mostraron al ofrecer apoyo a los alumnos. Aunque algunas veces pareciera que estos detalles de atención realizados por los profesores pasan desapercibidos por los alumnos, se encontró que tenían una fuerte carga emotiva cuando describían este tipo de experiencia. Todo esto acorde a lo que describe González (2006), donde
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afirma que “todo maestro es un factor motivacional aunque él quizás no lo sepa”, es importante conocer que estos detalles marcan profundamente el ánimo del estudiante, y como docentes debemos tomarlos muy en cuenta. Un tema crucial fue conocer si ellos sentían si el profesor influye en ellos para sentirse motivados en una clase: Tema 6 “Influencia del profesor en la motivación” 6.1 Sí, los profesores pueden hacer que te guste o no un curso, considero que una buena enseñanza usando algo dinámico ayuda a aprender de manera satisfactoria. 6.2 Sí, si se utilizan métodos aburridos, se obtienen resultados aún más aburridos. 6.3 Sí, ya que si tienes un profesor que te explica de alguna manera a la que tú te acoplas, puedes llegar a entender rápidamente y sin tanta dificultad. 6.4 Sí, para mi depende muchísimo, si mi profesor lo único que hace es hablar para sí mismo en un pizarrón y no se compromete a responder preguntas y dar más tiempo de práctica, creo que no aprendo de la manera en que debería. Al respecto de estas respuestas, se observó una tendencia unánime de los alumnos a manifestar que muchas veces su motivación es influida por el profesor. La interacción del profesor con los alumnos, y su método de enseñanza, son uno de los factores que afectan de alguna manera el rendimiento de los alumnos. González (2006) asegura que los profesores están cargados de una fuerza especial que moviliza de manera tremenda, o frena y desmotiva, que satisface profundamente al escolar o lo llena de frustración, insatisfacción o resentimiento. García (2014) señala que:   



El aprendizaje se da por el tipo de relación entre maestro y alumnos. La manera en que se da el proceso de comunicación en el aula. Como se imparten los contenidos.



También menciona que un factor que influye en la identificación del maestro con sus alumnos, se basa en la forma de ser del profesor dentro del aula. Por último en cada sesión se planteó a los estudiantes la siguiente situación: ¿Si ellos fueran profesores y con base a sus experiencias ya descritas, cómo ellos daría su clase?, el resultado fue el siguiente: Tema 7: “Propuesta de mejora de una clase” 7.1 Empezaría con cosas muy básicas, cómo para crear un ritmo y nivelar a todos los alumnos e irlos llevando poquito a poquito para que se vayan interesando por la materia y dejar tareas como: “haz un ejercicio de lo visto en la clase, el que tú quieras, pero me lo explicas” eso motivaría la creatividad. 7.2 Yo haría mi clase más visual y más interactiva, donde les de confianza a los alumnos de hablar de cualquier cosa y eso sería un buen ambiente y así no sería tan aburrida la materia. 7.3 Sería visual, sería didáctica, sería interactiva, que los alumnos participen, sería conciso en cómo saber esto, y no me salgo del tema y empezaría desde cero, no lento pero tampoco rápido, para que todos vayan parejitos y aprendan rápido.
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7.4 Con más actividades, porque luego es mucha teoría y eso aburre, y como son muchas horas de viaje del alumno, ya se viene durmiendo, así que haría más actividades y ejercicios. 7.5 Motivarlos a seguir adelante, poniendo ejemplos de casos exitosos, clases más divertidas y prácticas, no tan tediosas y hasta aburridas. Se puede observar una clara tendencia de propuestas hacía clases más dinámicas, más interactivas y más visuales, con un claro enfoque práctico, tratando de involucrar más al alumno, muy acorde a lo que López (2010) menciona sobre la necesidad de buscar nuevas formas de enseñar y estudiar los cursos que se imparten. Actualmente todas las universidades están enfrentando problemas de bajo rendimiento escolar, los profesores cada día ven con cada nueva generación, cómo se expande más una brecha de comunicación e interacción con sus alumnos en el aula. Esto, por una parte, afecta a los docentes que muchas veces se sienten frustrados, y desmotivados ante los continuos intentos de buscar maneras de incentivar y/o motivar a sus alumnos, como lo menciona Gaitán (2011). Existen múltiples factores externos e internos a la escuela que afectan la motivación de un alumno por aprender, hechos que pueden ser interpretados desde diferentes perspectivas por los docentes, así algunos sólo atribuyen el causal a contextos familiares y sociales, y se escuchan frases como: Hoy a nuestros alumnos, sólo les interesa aprobar con el menor esfuerzo posible, cómo lo describe Sovero (2015). El hecho muchas veces de atribuir la responsabilidad de bajo rendimiento a factores externos, causa una salida sencilla ante un problema demasiado complejo, ya que también los factores internos dentro de un aula juegan un papel preponderante. Los profesores constantemente se preocupan ante el bajo rendimiento grupal que tienen en sus diferentes cursos, diversas reuniones académicas son citadas para tratar de buscar soluciones únicamente desde la perspectiva del personal docente y directivo, tratando de producir sólo cambios en el contenido de los planes de estudio. Santos (2014) nos hace reflexionar en el sentido de que para encontrar verdaderas soluciones orientadas a causar verdaderos cambios, desde la perspectiva del ámbito académico, es necesario involucrar a todas las partes; los profesores saben que tienen estudiantes que pertenecen a una generación muy diferente, basada en el uso continuo de dispositivos, que mantienen poco tiempo la atención, y tienen una fuerte dependencia de sus redes sociales, Prensky (2010). Por otra parte, aun cuando se conocen ciertas características de estas nuevas generaciones de alumnos, no hay muchos estudios que permitan conocer qué piensan, y qué sentimientos tienen en cuanto a sus experiencias en una clase, qué proponen para mejorar y sobre todo cuáles son las causas en un aula que los desmotivan. Así, esta investigación incursiona en conocer de primera mano la perspectiva y/o experiencias y emociones que tienen los alumnos al tomar sus cursos escolares, y con ello, tratar de conocer qué tipos de factores o hechos pueden favorecer su motivación y cuáles incrementan su desmotivación. Los resultados obtenidos muestran que el rol que un profesor ejerce en el aula, es uno de los factores que pueden causar motivación y/o desmotivación, confirmando lo descrito por González (2006), que afirma cómo los profesores pueden ser una fuerza de motivación.
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Es claro observar a través de las manifestaciones vertidas por los estudiantes, que seguir manteniendo clases con discursos unidireccionales que no involucran al alumno genera desmotivación, García (2014). El principal hallazgo en esta investigación fue conocer de primera mano, por las opiniones de los estudiantes, que ellos desean nuevas dinámicas de clase, formas más interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ser involucrados para sentirse parte de la clase. Keyser (2010) plantea, que el profesor necesita modificar la mecánica de una clase a fin de involucrar todo el tiempo a los estudiantes, volverlos participes, protagonistas activos y no sólo escuchas de la clase. Diversos profesores actualmente se están enfocando en aprender una nueva técnica de enseñanza de las muchas que existen, pero es necesario considerar que basarse sólo en una técnica, al inicio puede ser motivante, pero si la técnica es mal aplicada o es aplicada hasta el cansancio, se corre el riesgo de volver nuevamente la clase en rutinaria y aburrida para los estudiantes. Bajo esta situación, es recomendable conocer la esencia de diferentes técnicas y adaptarlas a diferentes ejercicios a realizar en el aula, para siempre tener novedad. La evaluación es otro de los grandes temas que necesitan ser reflexionados y readecuados, según el contexto de los cursos, nuestros resultados encuentran que son un factor clave para generar estrés en los alumnos, los cuales se sienten fuertemente desmotivados cuando por diversas causas no les va bien en los exámenes finales, y desde su perspectiva obtienen calificaciones injustas y sin medir el verdadero esfuerzo realizado durante el curso, Santos (2010). El hallazgo de esta investigación, muestra que los alumnos en este sentido proponen la evaluación continua como una forma más justa de obtener sus calificaciones finales, y manifestaron sentirse con mayor disposición a realizar exámenes finales similares a las actividades de evaluación continua del curso. A su vez, proponen que este examen fuera de un porcentaje no tan alto en la calificación total, algo muy similar a lo planteado por Delgado (2006). Otro descubrimiento importante, fue conocer que de manera unánime, los alumnos se referían a buenas experiencias en clase cuando los profesores se preocupaban por ayudarlos, orientarlos o resolver sus dudas. Aunque muchas veces los docentes pensamos que estos detalles no son tomados en cuenta por los estudiantes, se notó en sus descripciones verbales que esto guardaba un efecto emocional positivo, y que eso contribuyó muchas veces a tratar de esforzarse más en la clase. García (2014) describe, que uno de los factores que provocan que los estudiantes se sientan con una mayor actitud de aprender en clase, es cuando sus profesores son más alegres y generan un ambiente más relajado y los motiva a participar. En cambio, si el profesor es más serio, se genera un ambiente más tenso y los alumnos son renuentes a participar.



CONCLUSIONES Los resultados encontrados en esta investigación nos obligan a reflexionar sobre nuestro papel como docentes, sobre la manera en que impartimos nuestros cursos, ya que como se puede observar en cada clase se generan emociones positivas o negativas en los estudiantes, las cuales son provocadas por la actitud, el contexto o incluso la didáctica usada.
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Los resultados mostrados sólo son una mínima parte de la larga y variada serie de posibles causas que motivan y desmotivan a los estudiantes, pero estos hallazgos nos pueden hacer más conscientes de que los pequeños cambios que podamos implementar tanto en la dinámica de enseñanza, conducción de la clase, ambiente e interacción en el aula, pueden redundar en beneficios y motivación tanto para los alumnos como para los profesores. Conocer el sentir y experiencias de nuestros alumnos puede ayudar en gran medida a generar un ambiente más propicio para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
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RESUMEN Desde la socioformación, las rúbricas permiten evaluar el desempeño en la realización de procesos o evidencias y constituyen una oportunidad de mejoramiento en las prácticas educativas actuales. Con base en la evolución del concepto de rúbrica, se realizó un análisis documental con el propósito de mejorar la construcción del concepto, teoría y metodología. Se empleó la cartografía conceptual como estrategia para la organización de la información recabada, siguiendo los ocho ejes de análisis de esta metodología, tomando como base fuentes primarias y secundarias recuperadas de Google Académico y bibliografía complementaria sobre la temática. Los resultados demostraron la necesidad de articular los elementos teóricos y metodológicos para diseñar e implementar instrumentos de evaluación que contemplen niveles de dominio, criterios, evidencias y/o procesos de actuación integrales con la finalidad de resolver problemas del contexto. Se sugiere implementar procesos de investigación empírica para determinar el impacto de las rúbricas socioformativas en la evaluación del desempeño para trascender el enfoque de objetivos y contenidos, de tal manera, que la educación actual responda a los retos que plantea la sociedad del conocimiento. Palabras clave: socioformación, evaluación socioformativa, instrumentos de evaluación, metacognición, cartografía conceptual. SUMMARY From the socioformacion, the rubrics allow to evaluate performance in carrying out processes or evidence and are an opportunity for improvement in current educational practices. Based on the evolution of the concept of rubrics a documentary analysis in order to improve the construction of the concept, theory and methodology was performed. Conceptual mapping was used as a strategy for organizing the information gathered by following the eight axes of analysis of this methodology, based on primary and secondary sources retrieved from Google Scholar and additional bibliography on the subject. The results showed the need to articulate the theoretical and methodological elements to design and implement assessment tools that include proficiency levels, criteria, evidence and / or processes of comprehensive action in order to solve problems of context. It is suggested to implement processes of empirical research to determine the impact of socioformatives rubrics in performance evaluation to transcend the focus of objectives and content, so that the current education respond the challenges of the knowledge society. Key words: socioformation, socioformative evaluation, assessment instruments, metacognition, conceptual cartography.



INTRODUCCIÓN El tema de las rúbricas socioformativas y sobre todo el de la evaluación, se inscribe en un contexto dominado por el manejo de información para el abordaje de contenidos programáticos de las asignaturas, lo cual privilegia la estandarización de los procesos de aprendizaje generando rigidez al momento de su aplicación desde una perspectiva de selección, clasificación y control de los individuos y las instituciones mismas (González, 2001); mientras tanto, los procesos de mejora del desempeño Recibido: 09 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 359-376.
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docente y la formación integral que los estudiantes requieren en un contexto cambiante y dominado por la tecnología ha sido dejado de lado (Tobón, 2012b). Aunque el enfoque por competencias constituye una de las propuestas que a nivel internacional emerge con gran fuerza para lograr una formación auténtica que responda a las exigencias del siglo XXI, e incluso impulsada a través de organismos internacionales (OCDE, 1993; UNESCO, 2014; Aguerrondo, 2013), las prácticas educativas en las aulas de los países iberoamericanos, entre ellos México, continúan basando sus estrategias de aprendizaje en la transmisión de la información a los estudiantes, lo cual conlleva un alto grado de descontextualización frente a la realidad que urge atender y en la cual, las nuevas generaciones deberán resolver problemas de diversa índole. En la socioformación, un enfoque surgido en Iberoamérica que tiene sus bases en el constructivismo social y la epistemología de la complejidad (Tobón, 2001, 2002, 2013a), se enfatiza en buscar acciones concretas que permitan a las autoridades educativas, directivos, docentes, estudiantes, familias y diferentes organizaciones trabajar con proyectos para resolver problemas del contexto, con flexibilidad, ética, dialógica y pertinencia (Tobón, 2001, 2011). Este enfoque busca la transformación de las prácticas de formación en diferentes entornos (educativos, organizacionales y sociales) mediante la colaboración y proyectos transversales. En este enfoque se aborda el concepto de evaluación socioformativa, entendida como el proceso mediante el cual se busca que los estudiantes desarrollen el talento y mejoren en su formación integral mediante la retroalimentación continua de sí mismos, los docentes, directivos, padres y comunidad en general (Tobón, 2013d). Al respecto se cuenta con la adaptación de estrategias e instrumentos a los retos de la sociedad del conocimiento, como portafolios, listas de cotejo, escalas de estimación, análisis de casos y rúbricas entre otras (Tobón, 2013b). Esta adaptación consiste en articular los niveles de desempeño que propone la socioformación, como también el enfoque de problemas y la transversalidad (Tobón, 2012c). El tema de la evaluación socioformativa en la actualidad ha cobrado relevancia, entre otros factores, debido a la aplicación de las bases metodológicas que la socioformación ha construido a partir de las experiencias de investigación en Iberoamérica, y que han dado pie a la sistematización e implementación de instrumentos de evaluación, tales como las listas de cotejo, portafolio de evidencias y ante todo, las rúbricas socioformativas (Mosqueda, Tobón, Antonio, 2015). Desde este enfoque, éstas representan una alternativa para generar procesos de evaluación del desempeño que favorezcan la mejora en la actuación de las personas ante problemas del contexto, a partir de evidencias. Sin embargo, la información que se tiene sobre las rúbricas socioformativas es dispersa y se hace indispensable contar con los elementos clave que integran sus características, tipos y metodología, por lo cual se tiene la necesidad de realizar un estudio sistemático sobre los avances en este campo para apoyar a los docentes en su proceso de transformación y formación, así como para fortalecer la investigación en esta área, lo cual implica un reto tanto para los sistemas educativos nacionales como para las comunidades investigativas y especializadas en el tema. Pese a que existe un gran cúmulo de información sobre el diseño e implementación de rúbricas desde el enfoque constructivista, falta un análisis desde la propuesta metodológica que la socioformación aporta a la comunidad docente, investigativa y de los sistemas educativos. De acuerdo con lo expuesto, el propósito del presente estudio consistió en realizar un análisis documental sobre la evolución del concepto de rúbrica, las características que posee y la metodología que caracteriza estos instrumentos en el marco de los retos que presenta la evaluación del desempeño actual, considerando los principios metacognitivos y el proyecto ético de vida desde una perspectiva socioformativa (Tobón, 2013b).
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MATERIALES Y MÉTODOS Tipo de Estudio Se hizo un estudio documental enfocado en aclarar los ejes claves del concepto “rúbrica socioformativa” que se desarrollan en la cartografía conceptual. El estudio documental comprendió la búsqueda, organización y análisis de un conjunto de documentos para responder una o varias preguntas sobre el tema (Pinto & Galvéz, 1996). En el presente estudio se analizaron una serie de documentos en torno al tema de rúbricas socioformativas centrados en la perspectiva de la sociedad del conocimiento, con apoyo de la herramienta “Google Académico” y otros materiales bibliográficos complementarios. Se buscó esencialmente:      



Identificar y organizar la información que había en torno al concepto de rúbricas socioformativas. Comprender la información siguiendo determinados lineamientos o ejes. Determinar los ejes claves del concepto a partir de la información encontrada. Identificar posibles vacíos en el desarrollo teórico del concepto. Proponer mejoras en la construcción del concepto. Sistematizar ejemplos concretos de aplicación del concepto para lograr una mejor comprensión.



Técnica de análisis Se aplicó la cartografía conceptual para realizar el análisis documental, la cual fue propuesta por Tobón (2004, 2015a). Se define como una estrategia para sistematizar, construir, comunicar y aprender conceptos académicos altamente relevantes, tomando como base fuentes primarias y secundarias siguiendo ocho ejes. Estos ejes se describen en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Ejes de la cartografía conceptual del término “rúbrica socioformativa” (Tobón, 2015a) Eje de análisis



Pregunta central



Componentes



1. Noción



¿Cuál es la etimología del concepto de rúbrica socioformativa, su desarrollo histórico y la definición actual?



-Etimología del término o de los términos. -Desarrollo histórico del concepto. -Definición actual.



2. Categorización



¿A qué clase mayor pertenece el concepto de rúbrica socioformativa?



-Clase inmediata: definición y características. -Clase que sigue: definición y características.



3. Caracterización



¿Cuáles son las características centrales del concepto de rúbrica socioformativa?



-Características claves del concepto teniendo en cuenta la noción y la categorización. -Explicación de cada característica.



4. Diferenciación



¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia el concepto de rúbrica socioformativa?



-Descripción de los conceptos similares y cercanos con los cuales se tiende a confundir el concepto central. -Definición de cada concepto. -Diferencias puntuales con el concepto central.
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5. Clasificación



¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto de rúbrica socioformativa?



-Establecimiento de los criterios establecer las subclases. -Descripción de cada subclase.



para



6. Vinculación



¿Cómo se vincula el concepto de rúbrica socioformativa con determinadas teorías, procesos sociales-culturales y referentes epistemológicos que estén por fuera de la categoría?



7. Metodología



¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje del concepto de rúbrica socioformativa?



-Se describen uno o varios enfoques o teorías que brinden contribuciones a la comprensión, construcción y aplicación del concepto. -Se explican las contribuciones de esos enfoques. -Los enfoques o teorías tienen que ser diferentes a lo expuesto en la categorización. Pasos o elementos generales para aplicar el concepto.



8. Ejemplificación



¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación del concepto de rúbrica socioformativa?



-Ejemplo concreto que ilustre la aplicación del concepto y aborde los pasos de la metodología. -El ejemplo debe contener detalles del contexto.



En la cartografía conceptual se trabaja con preguntas orientadoras para facilitar la búsqueda, análisis y organización del conocimiento en torno al concepto desarrollado. Los componentes describen los elementos que se deberán considerar para dar respuesta a las preguntas orientadoras. Fases del Estudio El estudio conceptual se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias. Se hizo un análisis de la literatura académica sobre el tema de rúbrica socioformativa en Google Académico para establecer cada uno de los ejes clave de la cartografía conceptual que deben estar en condiciones de aportar una visión integradora y metodológica a los docentes y directivos de las instituciones educativas. Fase 2. Selección de las fuentes pertinentes al estudio. Se seleccionaron las fuentes con base en criterios de pertinencia, congruencia y practicidad, así como de acuerdo a los requerimientos observados en cada uno de los ejes de la cartografía conceptual, para su abordaje de manera sistemática. Fase 3. Realización del análisis mediante la cartografía. Se desarrollaron los ejes clave de la cartografía conceptual considerando los aportes de la bibliografía revisada y las experiencias generadas con base en los principales referentes temáticos. Fase 4. Revisión y mejora a partir de la consulta a pares expertos en el tema. Se presentó el estudio a dos expertos en socioformación y se tuvieron en cuenta sus sugerencias. Documentos Analizados La investigación documental se realizó utilizando las palabras clave “socioformación, evaluación y rúbrica” mediante la búsqueda a través de Google Académico. Cada documento debió cumplir los siguientes criterios para ser seleccionado:
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1. Abordar las palabras claves. 2. Enfocarse en la socioformación en la línea propuesta por Tobón (2001, 2002, 2015a). 3. Tener autor, año y responsable de la edición (editorial, centro de investigación, universidad o revista). En el Cuadro 2 se presentan los documentos que cumplieron los tres criterios. En total fueron 29 documentos. Cuadro 2.- Documentos analizados Tipo documento Libro



de



Año de publicación 2001 Colombia



Referencia



Temas abordados



Tobón (2001)



Libro



2002 Colombia



Tobón (2002)



Libro



2010 México



Tobón et al (2010)



-Inicios de la socioformación -Concepto de aprender a emprender. -Características del aprender a emprender. -Fundamentos del enfoque de competencias. -Metodología del enfoque de competencias. -Inicios de la socioformación. -Definición de socioformación -Evaluación desde la socioformación. -Características de la evaluación por competencias. -Instrumentos de evaluación por competencias. -Concepto de socioformación -Problemas del currículo tradicional -El currículo desde la socioformación -Procesos del currículo desde la socioformación -Competencias desde la socioformación -Concepto de competencias. -Características de las competencias. -Metodología de las competencias. -Concepto de mediación. -Descripción de las acciones clave de la mediación. -Concepto de competencias. -Concepto de mediación docente. -Acciones clave de la mediación. -Evaluación y metacognición. -Instrumentos de evaluación de competencias. -Concepto de gestión curricular. -Concepto de ciclos propedéuticos. -Concepto de evaluación del desempeño. -Concepto de evaluación por competencias. -Concepto de mapa de aprendizaje. -Metodología de los mapas de aprendizaje. -Concepto de evaluación del desempeño docente. -Concepto de competencias desde la socioformación. -Concepto de evaluación. -Instrumentos de evaluación. -Evaluación de competencias



Capítulo libro



de



2011 México



Tobón (2011)



Capítulo libro



de



2012 México



Tobón (2012b)



Capítulo libro



de



2012 México



Tobón (2012c)



Libro



2012 México



Tobón (2012d)



Libro electrónico



2012 México



Tobón (2012e)



Artículo



2013 España



Lasso et al (2013)



Libro



2013 México 2013 Colombia



Tobón (2013a)



Libro



Tobón (2013b)



-Evaluación desde la socioformación. -Competencias. -Problemas del contexto. -Instrumentos de evaluación.
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Libro electrónico



2013 México



Tobón (2013c)



Libro



2013 México



Hernández (2013a)



Artículo



2013 México



Hernández (2013b)



Artículo



2014 EUA 2014 Perú



Bravo (2014)



Artículo



2014 México



Hernández, Tobón & Vázquez (2014)



Artículo



2015 México 2015 México



Hernández, Guerrero & Tobón (2015) Ortega, Hernández & Tobón (2015)



2015 México



Hernández Vizcarra (2015)



2016 México



Hernández (2016)



Libro



2014 México



Tobón (2014a)



Libro



2014 México



Tobón (2014b)



Libro electrónico



2014 México



Tobón (2014c)



Libro



2015 México



Tobón (2015b)



Libro



2015 México



Tobón (2014c)



Artículo



2015 Venezuela



Artículo



2015



Tobón, González, Nambo & Antonio (2015) Tobón, Calderón,



Experiencias (tesis)



Artículo



Libro



Artículo divulgación



de



Díaz Castillo et al (2014)



&



-Concepto de proyectos formativos. -Metodología de proyectos formativos. -Desarrollo de competencias. -Concepto de socioformación. -Metodología de las competencias. -Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias en los docentes. -Evaluación desde la socioformación -Tipos de evaluación socioformativa -Mapas de aprendizaje -Aprendizaje y evaluación de competencias. -Concepto de proyectos formativos. -Identificación de las competencias para los directivos de instituciones de educación secundaria -Perfil de competencias gerenciales desde la socioformación -Concepto de socioformación -Concepto de docencia socioformativa -Metodología de evaluación en la docencia socioformativa. -Concepto de problemas del contexto. -Características de los problemas del contexto. -Concepto de gestión del conocimiento. -Concepto de cartografía conceptual. -Concepto de socioformación. -Concepto de evaluación socioformativa. -Niveles de dominio. -Características de la evaluación socioformativa. -Concepto de rúbrica socioformativa. -Tipos de rúbricas socioformativas. -Metodología de las rúbricas socioformativas. -Concepto de proyectos formativos. -Características de los proyectos formativos. -Metodología de los proyectos formativos. -Concepto de currículo desde la socioformación. -Ciclos propedéuticos desde la socioformación. -Metodología de los ciclos propedéuticos. -Concepto de evaluación. -Concepto de rúbrica. -Características de una rúbrica. -Metodología de evaluación por rúbricas. -Enfoque socioformativo. -Evaluación socioformativa. -Instrumentos de evaluación. -Concepto de evaluación socioformativa. -Instrumentos de evaluación. -Concepto de rúbricas socioformativas. -Concepto de socioformación. -Características de la socioformación. -Metodología de la socioformación. -Concepto de sociedad del conocimiento.
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-Características de la sociedad del conocimiento. -Metodología de la sociedad del conocimiento. -Concepto de evaluación socioformativa. -Concepto de portafolio de evidencias. -Características de los instrumentos de evaluación.



Cuadro 3.- Revisión documental complementaria Tipo documento Libro



de



Año de publicación 1978 EUA 1993 Argentina 1993 Francia 1994 Argentina 1996 España



Referencia



Temas abordados



Glaser (1978)



-Revisión documental. -Tipos de codificación -Prácticas tradicionales. -Marginación y deserción escolar. -Concepto de reforma curricular.



Libro



1994 España



Morin (1994)



Libro



1999 Francia



Morin (1999)



Artículo



2001 Cuba



González P. (2001)



Libro



2002 México



Chiavenato (2002)



Libro



2004 México



Chiavenato (2004)



2004 España 2005 Argentina 2005 Argentina



Tobón (2004)



2006 México



Díaz Barriga (2006)



2007



Cebrián (2007)



Libro Libro Libro Libro



Memorias Congreso Capítulo libro Capítulo libro



de de de



Libro



Artículo



de



Aguerrondo (1993) OCDE (1993) Eisner (1994) Pinto (1996)



&



Gálvez



Celman (2005) Litwin (2005)



-Concepto de reforma educativa. -Concepto de gestión curricular. -Análisis documental del contenido. -Características del análisis documental. -Metodología del análisis documental. -Fundamentos del pensamiento complejo. -Análisis teórico de los componentes del pensamiento complejo. -El error y la ilusión. -Los principios de un conocimiento pertinente. -Enfrentar las incertidumbres. -Evaluación del aprendizaje. -Finalidades de la evaluación del aprendizaje. -Objeto de la evaluación del aprendizaje. -Administración de personas. -Evaluación del desempeño humano. -Monitoreo de personas. -Evaluación de la gestión del talento humano. -Diseño organizacional. -Cultura organizacional. -Concepto de liderazgo. -Desarrollo organizacional. -Construcción de conceptos científicos -Propuesta de la cartografía conceptual (6 ejes) -Concepto de evaluación educativa. -Principios de la evaluación educativa. -Concepto de evaluación de los aprendizajes. -La evaluación de las prácticas docentes. -Concepto de proyecto y su relación con la evaluación. -El aprendizaje basado en problemas. -El método de caso. -Concepto de evaluación auténtica centrada en el desempeño. -Concepto y metodología de las rúbricas. -Concepto de evaluación formativa y sumativa.
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investigación



España



Artículo de investigación



2007 España



Gil Flores (2007)



Artículo de investigación



2008 España



Blanco (2008)



Artículo de investigación



2011 Colombia



Sánchez Vera et al (2011)



Artículo de investigación



2013 México



Gatica-Lara (2013)



Libro



2014 Chile



UNESCO (2014)



Libro electrónico



México



Tobón (2015a)



et



al



-Metodología del portafolio de evidencias. -Concepto de e-rúbricas. -Tipos de rúbricas. -Tipos de evidencias. -Concepto de competencia laboral. -Concepto de evaluación de competencias. -Evaluación para la gestión del desempeño. -Técnicas para la evaluación de competencias. -Dificultades para la evaluación de competencias. -Concepto de rúbrica. -Concepto de evaluación de competencias. -Tipos de rúbricas. -Metodología para la elaboración de rúbricas. -Concepto de evaluación educativa. -Concepto de portafolio de evidencias. -Concepto de rúbrica. -Concepto de rúbrica. -Tipos de rúbrica. -Metodología de la rúbrica. -Concepto de liderazgo. -Concepto de evaluación. -Metodología de la evaluación. -Metodología de la cartografía conceptual. -Ejes de la cartografía conceptual.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN A continuación se describe la sistematización del conocimiento obtenido en la revisión documental y la codificación selectiva (Glaser, 1978) generada a partir de la revisión de la literatura en torno a las rúbricas socioformativas empleando los ocho ejes de la cartografía conceptual. Noción ¿Cuál es la etimología del concepto de evaluación de rúbrica socioformativa, su desarrollo histórico y la definición actual? El concepto “rúbrica” proviene del latín “rubrica”, derivado de “ruber” que significa rojo y según la RAE (2001) significa “rasgo o conjunto de rasgos de forma determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de su nombre o título, y que a veces va sola, esto es, no precedida del nombre o título de la persona que rubrica”. Sin embargo, este concepto se ha utilizado en el ámbito educativo para designar a los instrumentos en los que se definen criterios y diferentes estándares que corresponden a niveles progresivos de ejecución de una tarea (Gil, 2007). Algunos autores como Blanco (2008) se refiere a ellas como guías de puntuación que describen las características específicas del desempeño de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento o ejecución. Por su parte, Cebrián (2007) la define como una herramienta válida para el proceso de enseñanzaaprendizaje que ayuda a definir y explicar a los estudiantes lo que espera el profesor que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo va a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y concretos; por lo tanto, el estudiante puede observar sus avances en términos de competencias, para saber en cualquier momento qué le queda por superar y qué ha superado y cómo. Las rúbricas también pueden ser entendidas como pautas que permiten aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o
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evaluar un aspecto del proceso formativo se trata (Sánchez Vera et al., 2011). Según Díaz Barriga (2006) las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. Desde la socioformación, las rúbricas se definen como instrumentos de evaluación que permiten determinar el nivel de logro o desempeño en la resolución de problemas del contexto, relacionando una serie de indicadores con descriptores de niveles de dominio (Tobón, 2013b). Se emplean a partir de evidencias y no se enfocan en evaluar la apropiación de contenidos. Esta definición tiene las siguientes ventajas o contribuciones:   



La evaluación permite reconocer los avances y aspectos a mejorar en el desempeño, a nivel personal, grupal o de sistema. Los niveles de dominio hacen referencia al abordaje de problemas del contexto considerando los principios de ética, pertinencia, idoneidad y mejoramiento continuo. El instrumento permite generar una evaluación integral del desempeño, ya que no solo valora la presencia o ausencia de indicadores en una evidencia o acción, sino también el grado de calidad con el que se realizó el desempeño (niveles de dominio o logro).



Categorización ¿A qué clase mayor pertenece el concepto de rúbricas socioformativas? Las rúbricas socioformativas hacen parte de la evaluación socioformativa (Tobón, 2014c) que se define como un proceso de retroalimentación continua de los estudiantes para desarrollar el talento mediante la auto, co y heteroevaluación con base en un problema del contexto y el análisis de evidencias, buscando su mejoramiento continuo (metacognición). A su vez, la evaluación socioformativa está dentro del enfoque socioformativo, el cual consiste en un conjunto de estrategias que buscan la formación de personas emprendedoras, con un sólido proyecto ético de vida, trabajo colaborativo, co-creación del conocimiento y metacognición, mediante la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas personales, sociales, comunitarios, científicos, tecnológicos, ambientales, etcétera (Tobón, 2013b, 2015b; Tobón, González, Nambo & Antonio, 2015). Finalmente, el enfoque socioformativo forma parte de los enfoques que buscan formar para la sociedad del conocimiento (Tobón, 2013a). La sociedad del conocimiento se define como un conjunto de comunidades que trabajan colaborativamente para resolver problemas y lograr el desarrollo humano, el tejido social, la convivencia y el desarrollo sustentable, mediante la co-creación del conocimiento con base en las tecnologías de la información y la comunicación (Tobón, Calderón, Hernández & Cardona, 2015). Se busca lograr este tipo de sociedad a partir de la transformación de los procesos formativos, donde las personas sean creativas y estén en mejoramiento continuo (Chiavenato, 2002, 2004). Lograr la sociedad del conocimiento implica pasar del énfasis en la información a trabajar con el conocimiento, para ello es necesario analizar críticamente la información, comprenderla, organizarla de forma sistémica y buscar su pertinencia (Tobón, 2012d, 2013c). Caracterización ¿Cuáles son las características centrales del concepto de rúbrica socioformativa? El concepto de rúbrica desde el punto de vista de la socioformación representa un instrumento de evaluación integral que da cuenta del desempeño de las personas. Por esto, tiene las siguientes características:
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Busca valorar metas de desempeño. Las metas de desempeño son los resultados del proceso de formación. Dan cuenta del desarrollo de competencias, es decir, de la actuación integral de las personas para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto personal, social, científico, disciplinar, investigativo y ambiental. Para que las metas de desempeño sean alcanzadas, es necesario que los estudiantes o las personas que serán evaluadas, las conozcan, analicen y se sientan motivadas por el reto que implican. Se enfoca en problemas del contexto. Un problema del contexto se define como una necesidad, dificultad o vacío en un contexto determinado que requiere ser resuelta para lograr una situación esperada (Hernández, Guerrero & Tobón, 2015). Los problemas del contexto implican retos en contextos con sentido, análisis y gestión del conocimiento (Tobón, 2013b). En las rúbricas socioformativas se evalúa el desempeño de las personas al articular los saberes en los procesos de resolución de problemas del contexto (Ortega-Carbajal, Hernández-Mosqueda & Tobón-Tobón, 2015). Se valora el desempeño a partir de evidencias. Las evidencias son productos y pruebas tangibles que demuestran el desempeño de las personas en la resolución de problemas del contexto (Tobón et al., 2010). Las rúbricas se basan en evidencias, como informes, registros, ensayos, videos, audios, testimonios, etcétera (Tobón, 2013b). Se basan en niveles de dominio. Los niveles de dominio son los grados a través de los cuales se forman las competencias mediante el abordaje de problemas del contexto, desde lo más sencillo a lo más complejo, ya sea en procesos cortos o largos de la formación. En la socioformación se proponen cinco niveles de dominio que se describen a continuación (Hernández & Vizcarra, 2015; Tobón, 2013a):  Nivel preformal. Se tienen algunos elementos en el área pero no están relacionados con el desempeño esperado.  Nivel receptivo. Se tiene recepción de información, el desempeño es operativo y se tienen nociones sobre la realidad y en el ámbito de actuación de la competencia.  Nivel resolutivo. Se resuelven problemas sencillos del contexto, hay labores de asistencia a otras personas, se tienen elementos técnicos de los procesos implicados y se poseen algunos conceptos básicos.  Nivel autónomo. No se requiere de asesoría continua de otras personas, se gestionan recursos, hay argumentación sólida y profunda, se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios.  Nivel estratégico. Se plantean estrategias de cambio en la realidad, hay creatividad e innovación, se muestran altos niveles de impacto en la realidad, se hacen análisis evolutivos y prospectivos para abordar mejor los problemas, y se consideran las consecuencias de diferentes opciones de resolución de los problemas en el contexto. Integran la evaluación cualitativa y cuantitativa. La retroalimentación da cuenta del nivel de desempeño logrado, los logros, las sugerencias y una ponderación cuantitativa. Sin embargo, se pueden aplicar las rúbricas socioformativas sin notas o ponderación cuantitativa, centrándose solamente en lo cualitativo. Favorecen el proceso metacognitivo. La metacognición es mejorar continuamente el desempeño a partir de unas metas. Las rúbricas socioformativas buscan que la persona mejore continuamente pasando de un nivel de desempeño inferior a otro superior, o mejorando dentro del mismo nivel de desempeño. Abordan los distintos tipos de evaluación que existen. Las rúbricas socioformativas consideran los distintos momentos de la valoración (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), así
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como los tipos (diagnóstica, continua, sumativa y de certificación) (Tobón, 2015b) en donde se requiere la gestión del talento humano. Aportan elementos para mejorar la práctica educativa. Los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño utilizando rúbricas socioformativas, no solo benefician a los estudiantes sino también a los docentes, pues les permite determinar si las estrategias docentes, los recursos y el plan formativo de la institución están favoreciendo la formación integral de acuerdo con el currículo, los proyectos y los resultados de aprendizaje. De esta manera, las rúbricas socioformativas retroalimentan la calidad de los procesos didácticos para mejorarlos, pues aportan indicadores de cómo se lleva a cabo la mediación pedagógica, lo que posibilita la detección de dificultades (Tobón et al., 2010).



Diferenciación ¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia el concepto de rúbrica socioformativa? Las rúbricas socioformativas se diferencian de las rúbricas constructivistas en los siguientes aspectos (Cuadro 4). Cuadro 4.- Diferencias entre rúbricas socioformativas y rúbricas constructivistas Elemento Propósito Descriptores



Problema del contexto



Niveles de desempeño



Metacognición



Rúbricas socioformativas Tobón (2013b) -Determinar el nivel de logro de las metas de desempeño. -Consideran las características particulares de las evidencias que cumplen con la calidad establecida en cada nivel de dominio. -Se considera un problema del contexto mediante la evidencia o proceso realizado. -Se abordan niveles de desempeño del proceso de formación integral, como son: preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. -Enfatizan en el proceso de metacognición al buscar que el estudiante pase de un nivel de desempeño a otro a través de la retroalimentación continua.



Rúbricas constructivistas Díaz Barriga (2006) -Determinar el logro de objetivos de aprendizaje. -Se redactan de manera general y consideran los procesos y contenidos que se juzgan de importancia. -No se considera un problema del contexto. -Se abordan niveles de desempeño más globales y menos relacionados con el desempeño: novato, aprendiz, practicante y experto. -Se favorece la autoevaluación y coevaluación considerando el nivel de logro del objetivo de aprendizaje. La metacognición es parcial.



En síntesis, la principal diferencia entre las rúbricas socioformativas y las constructivistas radica en el tipo de procesos que valoran. Mientras las socioformativas valoran el desempeño logrado en la resolución de problemas, la realización de evidencias y/o procesos de formación con indicadores y criterios precisos, las rúbricas constructivistas se ocupan de valorar lo que los estudiantes saben y cómo adquieren los aprendizajes mediante procesos que intentan mostrar la codificación interna y su estructuración por parte del estudiante (Jonassen, 1991). En consecuencia, los descriptores responden a aspectos generales que hacen referencia a las estratégicas cognitivas o metacognitivas empleadas en el plano instruccional. Sin embargo, en ambos casos permiten realizar una retroalimentación asertiva en relación a los aspectos valorados a través de los niveles de dominio establecidos.
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Clasificación ¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto de rúbricas socioformativas? Las rúbricas socioformativas se clasifican en rúbricas analíticas y sintéticas (Hernández, 2016; Tobón, 2012e): 







Rúbricas socioformativas analíticas. Este tipo de rúbricas valora cada uno de los criterios o resultados de formación por separado, estableciendo descriptores por cada indicador. Esto significa que es muy detallado en todos los componentes valorados con el fin de posibilitar una retroalimentación muy precisa de los estudiantes. La ventaja es que permiten la retroalimentación puntual y detallada a las evidencias de los estudiantes. Rúbricas socioformativas sintéticas. Este tipo de rúbricas hace una valoración integrada de las evidencias o procesos de formación, sin analizar cada indicador por separado. Se establecen indicadores de los niveles de dominio para un conjunto de criterios o resultados de formación, sin hacer un análisis diferenciado entre ellos. La ventaja de este tipo de rúbricas es que permite valorar varios criterios a la vez y esto facilita que la valoración sea más sencilla y rápida. Sin embargo, la redacción de los descriptores en cada nivel de dominio debe elaborarse detalladamente para garantizar que se aborden los distintos criterios.



Vinculación ¿Cómo se vincula el concepto rúbrica socioformativa con determinadas teorías, procesos sociales-culturales y referentes epistemológicos que estén por fuera de la categoría? Las rúbricas socioformativas se vinculan con el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es interconectar los elementos, saberes y puntos de vista en un problema para abordarlo en su integralidad y contexto, con base en la reflexión y las contribuciones de otros (Tobón, 2013b). De acuerdo con Morin (1994) el pensamiento complejo implica la articulación de diversos componentes para comprenderlo en sus dimensiones y dinámica de cambio. En este sentido, las rúbricas socioformativas contribuyen a desarrollar el pensamiento complejo al promover la reflexión en los estudiantes y valorar el abordaje de los problemas en su transversalidad, considerando la incertidumbre. En el plano pedagógico, las rúbricas socioformativas permiten abordar el caos y la incertidumbre que todo proceso de evaluación implica, ya que a partir del establecimiento de niveles de dominio es factible articular los distintos saberes que conforman la actuación de una persona y graduar su pertinencia y calidad. Además, la evaluación se orienta a la resolución de problemas con una visión global de lo que se espera de los ciudadanos en el contexto (Hernández, Tobón & Vázquez, 2014).



Metodología ¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el concepto de rúbricas socioformativas? Con base en la revisión documental, los ejes mínimos para aplicar las rúbricas socioformativas se sugiere implementar las siguientes acciones con flexibilidad (Hernández, 2016; Tobón, 2015c).   



Identificación de las metas de formación considerando el problema del contexto. Las metas de formación se establecen a partir de las competencias que se deben desarrollar y los problemas del contexto. Problema del contexto. Se acuerda un problema del contexto que los estudiantes deben identificar, interpretar, argumentar y contribuir a resolver en algún grado. Establecer la evidencia o evidencias. Con base en las metas de formación se determina la evidencia o evidencias que deben presentar los estudiantes para demostrar su desempeño.
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Indicadores. Se determinan los indicadores para la meta o metas de formación establecidas. Se establecen los descriptores de cada nivel de dominio para los indicadores. Se determinan las descripciones precisas y detalladas para los indicadores, considerando la naturaleza de cada nivel de desempeño. Se establecen los tipos de evaluación pertinentes. De acuerdo con el proceso formativo, se determina el tipo de evaluación que se va a seguir (diagnóstica, continua, sumativa y de certificación). Se identifican los logros, los aspectos por mejorar y el nivel de dominio obtenido (retroalimentación). Este aspecto metodológico es uno de los más significativos en el proceso de implementación de las rúbricas socioformativas, ya que se debe lograr claridad en los logros, aspectos por mejorar y el nivel de dominio alcanzado en la realización de la evidencia, con el propósito de involucrar al participante en su propio proceso de mejoramiento continuo. Se establecen las acciones concretas para garantizar el mejoramiento continuo. Una vez que la retroalimentación se ha llevado a cabo, se establecen condiciones o retos de aprendizaje a tomar cuenta, es decir, se brindan oportunidades de mejoramiento de la evidencia, o bien, se establecen las estrategias para replantear la planeación o ejecución del trabajo solicitado. Estos pasos o acciones metodológicas consideran las características clave de las rúbricas socioformativas, ya que dichas características abordan de manera general la planeación y ejecución de estos instrumentos para lograr las metas establecidas.



Ejemplificación ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación del concepto de rúbrica socioformativa? En el Cuadro 5 se muestra un ejemplo de rúbrica socioformativa sintética considerando los elementos desarrollados en la metodología propuesta desde la socioformación (Tobón, 2014c). Cuadro 5.- Ejemplo de rúbrica sintética socioformativa Nivel: Educación Media Superior Institución: Bachillerato Gabriel García M. Departamento: Formación docente Curso: Diseño de estrategias didácticas por competencias. Meta de desempeño: Gestiona diferentes estrategias didácticas y de evaluación por competencias para el logro del perfil de egreso en la Prepa GGM acorde con los criterios institucionales. Problema del contexto: Necesidad: la dinámica de las clases y los procesos de evaluación se enfocan en el manejo de información y contenidos relacionados con el programa de las asignaturas. De la misma forma, las estrategias didácticas continúan siendo memorísticas y descontextualizadas. Meta o propósito: generar procesos de aprendizaje basados en la resolución de problemas para el desarrollo de competencias acordes al nivel educativo. Criterio de desempeño: Aplica estrategias didácticas para el desarrollo de competencias con base en los criterios institucionales. Evidencia: Presentación de una clase con al menos 3 estrategias didácticas, un producto y un problema del contexto. Nivel de dominio Descripción Ponderación Preformal Simula una clase empleando algunas actividades de 6 aprendizaje con base en los principales conceptos. Receptivo Simula una clase empleando actividades de aprendizaje 7 que desarrollan los principales contenidos temáticos del programa de la asignatura.
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Resolutivo



Autónomo



Estratégico



Nivel de dominio logrado: Tipo de evaluación Autoevaluación



Simula una clase empleando actividades de aprendizaje acordes con las fases del método de Kolb y los contenidos temáticos del programa de la asignatura. Simula una clase empleando un problema del contexto y actividades de aprendizaje acordes con las fases del método de Kolb. Simula una clase empleando un problema del contexto, aprendizajes esperados y actividades de aprendizaje con base en las fases del método de Kolb. Las actividades favorecen la realización de productos o evidencias que demuestran el logro de la competencia y la resolución del problema. Logros



8



9



10



Aspectos a mejorar



Coevaluación Heteroevaluación



Las rúbricas socioformativas promueven la evaluación centrada en el desempeño para garantizar la mejora continua, por lo tanto, no es suficiente con declarar el conocimiento de manera oral o escrita en la realización de pruebas estandarizadas sino que es preciso demostrarlo con acciones (Celman, 2005; Litwin, 2005; Eisner, 1994) a partir de la práctica en las aulas con los estudiantes. La evaluación mediante rúbricas socioformativas integra aspectos del pensamiento complejo (Morin, 1999), la sociedad del conocimiento y la gestión de la calidad. En el constructivismo las rúbricas han sido empleadas para la valoración del logro de los objetivos educativos propuestos y para facilitar la evaluación en áreas consideradas como subjetivas, complejas e imprecisas mediante criterios que cualifican progresivamente el logro de los aprendizajes, conocimiento y competencias valoradas desde un nivel incipiente hasta experto (Gática-Lara et al, 2013). Mientras que en la socioformación la elaboración e implementación de rúbricas trascienden los procesos de aprendizaje basados en el manejo de contenidos y el logro de objetivos al final de los procesos, para enfocarse en la formación integral y gestionar el talento de las personas mediante la metacognición, la resolución de problemas del contexto y la generación de productos o evidencias que demuestren la calidad de su desempeño (Tobón, 2013b). Esto puede observarse gracias al establecimiento de niveles de desempeño que describen la calidad de las acciones y evidencias generadas por los estudiantes, lo cual en las rúbricas de otros enfoques no se considera. En esta revisión documental se ilustra la importancia de implementar rúbricas socioformativas considerando una metodología que tanto directivos, como docentes o asesores pedagógicos pueden desarrollar en las instituciones educativas o de gestión del talento humano en otras áreas (Tobón, 2014ª) como la capacitación de personal y reclutamiento en las organizaciones. A continuación se mencionan algunos aspectos para la discusión de quienes, interesados en profundizar en la temática, pretendan gestionar la transformación de prácticas educativas que impliquen la evaluación socioformativa y el uso de rúbricas en cualquiera de sus tipos: 



Las rúbricas socioformativas trascienden la evaluación basada en el cumplimiento de objetivos y propósitos de aprendizaje, y se centra en las competencias que los distintos miembros de una
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comunidad, organización o institución educativa deben desarrollar para lograr las metas con idoneidad, pertinencia y ética (Tobón, 2014b). Las rúbricas socioformativas promueven procesos participativos generando una evaluación para la mejora continua mediante el establecimiento de criterios, evidencias a realizar y niveles de dominio que pueden ser evaluados y mejorados a partir de la propuesta de este enfoque (Hernández, Tobón & Vázquez, 2014). Las rúbricas socioformativas muestran un proceso integral de evaluación al emplear problemas del contexto, niveles de dominio y la retroalimentación basada en la aplicación de los principios metacognitivos, que favorecen la motivación para la mejora continua y asumir el error y la incertidumbre como elementos clave para la consolidación de un proyecto ético de vida (Tobón, Calderón, Hernández & Cardona, 2015).



Se sugiere motivar procesos de investigación empírica desde la socioformación que contribuyan a consolidar la metodología de las rúbricas socioformativas como una respuesta a la formación de personas competentes, integrales y con un proyecto ético de vida sólido para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento (Tobón, 2013a).
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RESUMEN Para realizar este estudio, se seleccionaron bachilleratos en condiciones contrastantes: un bachillerato en una región urbana, y tres bachilleratos ubicados en un municipio indígena, en condiciones de pobreza y marginación. El tamaño total de la muestra quedó definido en 195 estudiantes. Los resultados muestran que existe mayor variabilidad en la procedencia de los estudiantes en el bachillerato urbano. La mayoría de los estudiantes de la muestra general (59.3%) hablan alguna lengua originaria y se encuentran casi en su totalidad en el municipio rural, donde se habla principalmente Totonaco y Náhuatl. Aproximadamente el 30% de los estudiantes están recibiendo cursos de lenguas indígenas en el bachillerato. Estos cursos se imparten en dos de los planteles rurales manejados por organizaciones no gubernamentales. El 85.3% de los estudiantes les interesaría aprender algún idioma originario, pero la motivación es principalmente cultural. Palabras clave: desigualdad, educación intercultural, pobreza, grupos étnicos. SUMMARY For this study, the high schools selected present contrasting characteristics; one is located in an urban area and the other three in an indigenous region, in conditions of poverty and margination. The total size of the sample was 195 students. Results show that there is greater variability regarding the origin of students in urban high school. The majority of the students of the general sample (59.3%) speak an indigenous language, they are mainly from the rural region, where Totonaco and Náhuatl are spoken. Approximately 30% of the students have indigenous language classes at school. These courses are given in two of the rural institutions managed by non-governmental organizations. 85.3% of the students are interested in learning an indigenous language, but they are mainly motivated by cultural aspects. Key words: inequality, intercultural education, poverty, ethnic groups.



INTRODUCCIÓN La población indígena en México se ha mantenido a través de la historia, los datos que arroja el censo de 2010, son que el 16% de la población total de México son o se asumen como indígenas. La pobreza es uno de los principales problemas del país, sin embargo las condiciones de los grupos indígenas son más acentuadas que el resto de la población. Al respecto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014) estimaba que en 2012 el porcentaje de población hablante de una lengua indígena en condición de pobreza casi duplicaba a la población no hablante y para el caso de pobreza extrema la proporción es casi cinco veces mayor.
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En el aspecto educativo, esta desigualdad también se manifiesta y Köster (2016, 40) manifiesta que los pueblos indígenas presentando un rezago educativo y una oferta insuficiente para una educación de calidad y equidad. Una lengua indígena queda definida en la Ley General de Derechos Ling ís cos de los Pueblos Indígenas de los Estados Unidos Mexicanos (2003), donde se establece en el Artículo 2 que las lenguas indígenas son “aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.”. Por su parte Deance y Vázquez (2010) menciona la lengua es una herramienta del pensamiento humano y nos permite construir ideas, valores, creencias, experiencias, deseos, costumbres, saberes o principios. México es un país que cuenta con más de 60 lenguas originarias, y gran parte de esta diversidad lingüística se encuentra en peligro de extinción por ser hablada por un número reducido de personas y en algunos casos, estos idiomas se encuentran en el saber de personas de edad avanzada que al paso del tiempo morirán con la lengua (Deance y Vázquez 2010). Pero existen otros factores de riesgo hacia las lenguas originarias y en este sentido, Navarrete (2008) menciona que las actitudes de desprecio hacia las lenguas indígenas hace que se encuentren amenazadas y que solamente sea posible su supervivencia si los mexicanos que hablan español acepta su uso y están dispuestos a aprender estas lenguas. Del Carpio y Del Carpio (2014) se manifiestan en el mismo sentido al afirmar que la lengua es un elemento primordial y que es necesario cualquier esfuerzo por preservarlas. La preservación de las lenguas indígenas se encuentran establecidas en la Ley General de Derechos Ling ís cos de los Pueblos Indígenas que fue promulgada en el año 2003 donde manifiesta en el Artículo 11: Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Sin embargo, los esfuerzos realizados para la conservación de estas lenguas son totalmente insuficientes, así como la impartición de cursos en estas lenguas nacionales. Respecto al aspecto educativo, Tiburcio y Jiménez (2016) en un estudio sobre enseñanza de lenguas indígenas realizado una escuela bilingüe, mencionan que el tratamiento pedagógico dado a las lenguas indígenas en México es poco pertinente para su desarrollo en la escuela pública. Es claro que es necesario establecer programa para la conservación de las lenguas indígenas, donde el aspecto educativo es central. El objetivo de este trabajo es conocer los niveles de conocimiento, el interés en aprender, los cursos en lenguas originarias y el interés e importancia del aprendizaje de una lengua indígena por parte de estudiantes de bachillerato rurales y un bachillerato urbano.



MATERIALES Y MÉTODOS Para realizar este estudio, se seleccionaron bachilleratos de dos lugares en condiciones totalmente diferentes. Por una parte, un bachillerato en una región urbana, y por otro lado se seleccionaron estudiantes de bachillerato de un municipio donde predomina la población indígena y en condiciones de pobreza y marginación. En el primer caso se seleccionó el Bachillerato Internacional 5 de mayo, que
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depende de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este es un bachillerato público de reciente creación, al que se ha dedicado atención especial en el aspecto académico para poder lograr su certificación como bachillerato internacional. En este bachillerato fueron entrevistados 73 estudiantes. En el caso del área rural, se seleccionaron tres bachilleratos ubicados en el municipio de Huehuetla, del estado de Puebla. Este municipio se encuentra ubicado en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla y se considera como uno de los municipios más pobres y marginados del país. La mayor parte de sus habitantes son indígenas donde predomina el grupo totonaco. Los tres bachilleratos rurales fueron: 1) El Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (Cesik) , donde se tomó una muestra de 18 estudiantes; 2) Colegio Paulo Freire con 28 estudiantes entrevistados; y 3) el Bachillerato de Lipuntahuaca, donde se definió una muestra de 70 estudiantes. El primero de ellos es una institución de educación media superior que pertenece a la Organización Independiente Totonaca (OIT) y busca preservar la culturaTotonaca, el segundo bachillerato es una institución educativa comunitaria indigena y finalmente el tercero de ellos es un bachillerato general oficial. El tamaño total de la muestra considerando los bachilleratos rurales y urbano quedó definido en 195 estudiantes. En el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva y pruebas paramétricas y no paramétricas, en función de la escala de medición empleada.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN La primera característica analizada fue la edad de los estudiantes y se encontró que el promedio de edad para el bachillerato urbano fue de 16.15 años (s=.905) y en los bachilleratos rurales el promedio fue de 16.5 años (s=1.708) y no se encontró diferencia estadística (t=-1.595; p=.112) entre ellos. Es posible observar que los alumnos se encuentran en edad apropiada para realizar esos estudios y esto adquiere mayor importancia cuando nos referimos al área rural, donde se encuentran menores opciones educativas y las condiciones de pobreza y marginación limitan la continuidad de los estudios. Este resultado nos indica la importancia que los habitantes, especialmente en el medio rural, le otorgan a la educación. Respecto al sexo de los estudiantes, se encontró el 47.9% son hombres y el porcentaje restante corresponde a mujeres. En los bachilleratos del medio rural la mayoría son hombres (52.1%) en cambio en el bachillerato urbano los hombres son minoría (41.1%). No se encontró diferencia significativa entre los dos tipos de bachilleratos mediante el empleo de una prueba de chi cuadrada (χ 2= 2.196; p=.138). Estos resultados muestran que las mujeres tienen similar participación que los hombres en los estudios de bachillerato tanto en el medio rural como urbano, lo que indica que las mujeres han ganado mayores condiciones de igualdad. Respecto al estado civil, la inmensa mayoría (99.5%) son solteros y sólo uno de los estudiantes se encuentra en unión libre y se localiza en el medio rural. Éste resultado es lógico por la juventud de los estudiantes. Respecto al lugar de origen de los estudiantes, se encontró el 47.8% son originarios mismo lugar donde se encuentra situado el plantel, el 33.2% son originarios de otro lugar de la región, un 12.5% provienen de otra parte del estado y finalmente un pequeño porcentaje (6.5%) proceden de otro estado de la República. Al hacer una revisión por la ubicación del bachillerato, se encontró diferencia significativa entre los dos grupos (χ2= 49.08; p
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pequeño grupo (3.5%) son de otro lugar del estado y no se encontró en la muestra ningún estudiante que viniera de otro estado de la República. En cambio en el bachillerato urbano se encontró mayor variabilidad, donde sólo el 26.8% de los estudiantes son originarios del mismo lugar donde se encuentra el bachillerato, 29.6% de otro lugar de la República, 26.8% de otro lugar del estado de Puebla y 16.9% son estudiantes que provienen de otro estado la República (Aguascalientes, Estado de México, Tlaxcala, y Veracruz). Este resultado era de esperarse ya que el municipio de Huehuetla es un lugar relativamente aislado, en cambio en la zona metropolitana de Puebla converge población de diferentes orígenes. Este aspecto resalta la importancia que tienen los bachilleratos rurales en atender las necesidades educativas de su región. Una pregunta central para esta investigación consistió en conocer si los estudiantes hablaban alguna lengua originaria. El resultado se presenta en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Conocimiento de alguna lengua originaria por los estudiantes de los bachilleratos rurales y urbano contemplados en el estudio (trabajo de campo, 2015) Bachillerato Urbano Rural TOTAL



Sí Frecuencia 1 114 115
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No Frecuencia
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1.4 93.4 59.3



71 8 79



98.6 6.6 40.7



Al hacer la comparación entre los dos grupos, mediante prueba de chi cuadrada se encontró diferencia entre los dos grupos (χ2= 49.08; p
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En este caso, también se encontró diferencia significativa (χ 2= 150.974; p
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estudiantes del bachillerato del municipio de Huehuetla su gran mayoría (98.4%) hablan Totonaco o Náhuatl y la proporción es mucho mayor que los familiares del bachillerato urbano donde solamente el 12.3% hablan una lengua indígena. En términos generales, considerando la totalidad de la muestra, la mayoría de las familias tienen origen indígena. Observando el cuadro uno y dos, encontramos que en la muestra total, el porcentaje de familiares que hablan una lengua indígena fue del 62.2%, en cambio en los estudiantes se reduce a 59.3%. Al hacer la comparación un grupo, observamos la misma situación, en el medio rural el 98.4% de los padres o abuelos habla lengua indígena y disminuye en los hijos a 93.4%. En el bachillerato urbano la reducción en más drástica pasando de 12.3% en los familiares, a que solamente lo hablen el 1.4% de los estudiantes. Este resultado es importante ya que nos muestra que existe una pérdida en la proporción de hablantes de lengua indígena y ésta es más acentuada en el medio urbano. En este sentido Durin (2008, 165) menciona que es común que los niños entiendan la lengua indígena de sus Padres, pero que sientan vergüenza por ello y esta situación obviamente va llevando a la pérdida del idioma. A nivel comunitario, Poblete (2005, 255) menciona que muchas comunidades indígenas han abandonado su lengua, predominando el bilingüismo, hasta el extremo de que las nuevas generaciones abandonan su idioma. Comboni, Juárez, Tarrío (2005, 199) mencionan que en muchos casos como consecuencia del sistema educativo, que enseña en una lengua que no es la materna y muestran una cultura diferente a la propia, los jóvenes se averguuenzan de sus raíces indígenas y los lleva olvidar su propia lengua y cultura. En el mismo sentido Chi (2010, 222) menciona que las personas ocultan su lengua indígena pero no precisamente por un rechazo o abandono de la lengua sino como un medio de defensa ante el rechazo social. Pero lo más importante es que actualmente, como afirma Figueroa (2016, 2) muchos profesores y estudiantes han superado el miedo a la discriminación y reafirman su identidad indigena y su idioma. Ante esta situación, se coincide con lo expresado por Nussbaum y Unamuno (2014, 203) referente a que la diversidad lingüística se debe preservar por ser considerada un patrimonio de la humanidad. Al preguntar a los estudiantes que hablaban alguna lengua indígena donde aprendieron este idioma, se encontró, como era lógico, que la inmensa mayoría (94.8%) fue en la familia, aunque un pequeño porcentaje (3.4%) manifestaron que fue en la comunidad. En este caso se encuentra el estudiante del medio urbano que habla Totonaco. Esta pérdida de lenguas originales, es un problema grave y se requiere programas que ayuden a preservar estos idiomas. Un aspecto importante es la enseñanza de lengua indígena en la escuela. Baronnet (2013, 187) comenta que en las escuelas federales el idioma originario se utiliza rara vez como lengua de enseñanza directa y dificilmente constituyen como una asignatura. Existen escuelas bilingües, pero la enseñanza de las lenguas indígenas no está incorporado en la enseñanza se imparte en el país. El ejemplo más tangible es la enseñanza de lenguas indígenas en las universidades públicas, donde estos son aún escasos y de reciente incorporación. Para los bachilleratos estudiados, se cuestionó sobre la impartición de alguna lengua indígena en estos centros de estudio y se encontró que el 18.5% de los entrevistados manifestó que recibe clase de idioma indígena. Al comparar el grupo de bachilleratos rurales con el urbano se encontró que existió diferencia estadística entre los dos grupos (χ2= 26.434; p
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bachilleratos sostenido con el apoyo de organizaciones no gubernamentales. Estas instituciones tratan de conservar la cultura e idioma. La opinión que tienen los estudiantes de los bachilleratos estudiados, sobre el aprendizaje de alguna lengua indígena es importante. El resultado se muestra en el Cuadro 3: Cuadro 3.- Interés en aprender alguna lengua indígena de los estudiantes de los bachilleratos rurales y urbano contemplados en el estudio (trabajo de campo, 2015) Bachillerato Urbano Rural TOTAL



Sí Frecuencia 55 107 162



% 76.4 90.7 85.3



No Frecuencia 17 11 28



% 23.6 9.3 14.7



Este resultado es muy halagador, ya que la gran mayoría de (85.3%) les gustaría aprender una lengua indígena. Al comparar los dos grupos se encontró diferencia significativa (χ 2= 7.266; p=.007) y como era de esperarse, en el grupo de bachilleratos rurales existió mayor interés con casi la totalidad de estudiantes manifestado su interés en las lenguas originarias. Es claro que existe diferente necesidad de aprender una lengua indígena en una región donde se practica habitualmente el idioma, que en areas donde esta es desconocida. Esta dificultad es mayúscula, al grado de que algunos autores mencionan que enseñar la lengua indígena la ciudad es un esfuerzo inútil (Chi, 2010). Esta afirmación habría que tomarla con cuidado y consideramos que es posible la enseñanza de lenguas originarias, pero se requiere una estrategia diferente que la que se seguiría en una region rural. En este aspecto Baronnet (2013) afirma que se requiere la par cipación ac va de los pueblos indios en la educación para que derechos ling ís cos sean hechos realidad. Las razones por las cuales les gustaría aprender una lengua indígena se muestra en la Figura 1. El mayor porcentaje de la muestra total fue para ampliar su conocimiento, manifestado por el 22.9% de los estudiantes. El siguiente factor fue para comunicarse con otras personas que hablan esa lengua, en 18.3%, el 17% manifestó como razón para aprender un idioma el conocer su cultura y sus raíces, el 10.5% manifiestan que porque es parte de su cultura. En menor proporción se presenta otras razones. Lo hablan en su comunidad 1.0% 4.0% Lo habla mi familia Rural Compartir ideas con personas … 1.9% 7.1% Brindar un servicio a la … 3.7% 28.3% Ampliar su conocimiento 13.0% 3.0% 7.4% Perservar el idioma 14.1% Es interesante 14.8% 2.0% Son lenguas bellas 3.7% 3.0% Es parte de sus raíces 24.1% 25.3% Comunicarse con personas … 5.6% 12.1% Conocer su cultura y sus raíces 25.9%



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figura 1.- Razones por la que les gustaría aprender una lengua indígena a los estudiantes de los bachilleratos rurales y urbano contemplados en el estudio (trabajo de campo, 2015).
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Al comparar por tipo de bachillerato, en el caso del bachillerato urbano la razón más importante manifestada por los estudiantes fue el conocer su cultura y sus raíces, el cambio en el medio rural fue el de ampliar su conocimiento y la posibilidad de comunicarse con personas que hablan ese idioma. Como puede observarse en la Figura 1, existe gran interés por los estudiantes, tanto de bachilleratos rurales como del bachillerato urbano en aprender lenguas indígenas, y la razón es en ambos casos son diferentes. Existe una proporción menor (14.7%) que no tiene interés en aprender una lengua originaria y las principales razones se presenta en la Figura 2. 36.8% 33.3%
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Figura 2.- Razones por la que no les gustaría aprender una lengua indígena a los estudiantes de los bachilleratos rurales y urbano contemplados en el estudio (trabajo de campo, 2015).



En la muestra general la razón más mencionada (35.7%) por lo que no le interesa aprender un idioma indígena es que no ve importante un necesaria esta lengua y el 28.6% porque no lo considera útil. Un 14.3% manifiesta que prefiere aprender otro idioma y un 10.7% menciona que no le gusta. A al comparar los bachilleratos encontramos que esta razones se manifiestan en forma muy similar como se observa en la Figura 2 y las principales razones son de que no ven importancia y utilidad en los idiomas originarios. Gran parte del interés el conocimiento de estas lenguas, obedece al conocimiento acerca de los aspectos culturales e históricos de los lugares donde se hablan lenguas indígenas. En ese sentido la mayoría de los estudiantes (65.4%) considera que conoce sobre estos aspectos en las regiones indígenas. Al hacer el análisis por tipo de bachillerato, se encontró que no existe diferencia estadística entre ellos (χ 2= .066; p= .798); el porcentaje de estudiantes del bachillerato urbano que afirmaron conocer sobre cultura e historia de estas regiones fue de 64.3% y en el caso de los bachilleratos rurales fue muy similar, siendo 66.1% de los estudiantes. Los estudiantes de los bachilleratos estudiados, reconocen la importancia de las lenguas indígenas desde el punto de vista cultural, sin embargo, interesaba conocer el valor que le dan a estos idiomas en las actividades que realizan actualmente y lo más importante, aquellas que realizarán en un futuro. Es decir la utilidad que tendrá una lengua indígena en su desarrollo futuro. Al respecto se preguntó a los estudiantes y en los Cuadros 4 y 5 se presenta esta importancia respecto al Totonaco y el Náhuatl, los dos idiomas que más se hablan en la muestra estudiada.
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Cuadro 4.- Importancia del idioma Totonaco, de acuerdo con las actividades que realizan actualmente y las que planean realizar en el futuro, por tipo de bachillerato (trabajo de campo, 2015) Importancia del Totonaco



Urbano



Rural



Total



Frecuencia



%



Frecuencia



%



Frecuencia



%



Muy importante



0



0.0%



28



23.0%



28



16.2%



Importante



1



2.0%



22



18.0%



23



13.3%



Regularmente importante



1



2.0%



19



15.6%



20



11.6%



No le interesa mucho



4



7.8%



29



23.8%



33



19.1%



No le interesa nada



45



88.2%



24



19.7%



69



39.9%



Total



51



100.0%



122



100.0%



173



100.0%



Casi una tercera parte (29.5%) de los entrevistados considera la lengua indígena como importante en sus actividades actuales y futuras (muy importante e importante). Al hacer el análisis por tipo de bachillerato, mediante una prueba de Mann-Whitney se encuentra diferencia estadística (U de MannWhitney= 839.5; p


Urbano



Rural



Total



Frecuencia



%



Frecuencia



%



Frecuencia



%



Muy importante



0



0.0%



19



15.7%



19



9.9%



Importante



1



1.4%



22



18.2%



23



12.0%



Regularmente importante



6



8.6%



33



27.3%



39



20.4%



No le interesa mucho



41



58.6%



42



34.7%



83



43.5%



No le interesa nada



22



31.4%



5



4.1%



27



14.1%



Total



70



100.0%



121



100.0%



191



100.0%



En términos generales, el comportamiento de la opinión sobre la lengua náhuatl es muy similar a la de la Totonaca y el resultado nos muestra que el 21.9% de los entrevistados considera la lengua indígena como importante en sus actividades actuales y futuras (muy importante e importante). Mediante una prueba de Mann-Whitney, se encontró diferencia estadística (U de Mann-Whitney= 1593; p
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Consideramos que es importante que debería iniciarse la enseñanza de lenguas originarias en la educación media superior, aunque existen problemas, entre otros los mencionados por Diáz, Gracida y Sule (2014) sobre la formación de docentes, que manifiestan que el perfil de los profesores en el bachillerato es heterogéneo y específicamente en el área de lenguas, muchos imparten cursos en sin tener una formación específica en el área de conocimiento. En este mismo sentido, Deance y Velázquez (2010) mencionan que existe falta de personal capacitado para el desarrollo profesional en zonas indígenas. Velasco (2015) en un estudio sobre escolaridad de los profesores indígenas de México, concluye que los docentes de educación indígena realizaban sus actividades académicas sin tener un título profesional y aunque surgieron propuestas para solucionar este problema como la creación de normales indígenas interculturales, estas opciones no son suficientes para atender las necesidades de capacitación de los profesores educación indígena del país. Comboni, Juárez, Tarrío (2005) mencionan que la propuesta pedagógica de bachillerato del pueblo ayuuk en la región mixe implica un enfoque integral y la necesidad de capacitar a los maestros con amor a la cultura y a la lengua. Se requiere la incorporación de la enseñanza de lenguas indígenas y para esto se necesita la formación de maestros totalmente capacitados lingüísticamente y pedagógicamente y que promuevan no solo la enseñanza del idioma, sino el respeto a la cultura.



CONCLUSIONES Las lenguas indígenas en nuestro país se ven amenazadas por la extinción y es necesario tomar medidas urgentes, para su preservación. Es importante formar maestros capacitados en los aspectos didácticos, lingüísticos, pero principalmente en la cultura del grupo indígena, y que se puedan impartir cursos de lenguas nacionales en los bachilleratos. Los resultados de este estudio empírico proporcionan conocimiento que puede ayudar en esta tarea. Respecto al origen de los estudiantes, se encontró que existe mayor variabilidad en el bachillerato urbano. Esta situación, Por supuesto que dificulta la propuesta de aprendizaje de un idioma originario, en cambio el medio rural el origen de los estudiantes es principalmente la región donde está ubicado el bachillerato y por lo tanto existe más sensibilidad hace el aprendizaje del idioma que se habla en la región y este aspecto resalta la importancia que tienen los bachilleratos rurales en atender las necesidades educativas de su región. La mayoría de los estudiantes entrevistados hablan una lengua originaria, pero es diferenciado, porque en los bachilleratos rurales los estudiantes tienen cierto dominio de alguna lengua originaria y situación totalmente contraria en el bachillerato urbano. Al comparar la situación de conocimiento de una lengua indígena entre los estudiantes y sus padres, se encontró que existe una reducción de conocimiento de la lengua en los hijos y este es más acentuado en el medio rural. En dos de los bachilleratos estudiados los estudiantes manifestaron que recibían enseñanza de lengua indígena. Estos bachilleratos son sostenidos con el apoyo de organizaciones que tratan de conservar la cultura e idioma.
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Un aspecto importante es que a la mayoría de los estudiantes les gustaría aprender una lengua indígena y en el grupo de bachilleratos rurales existió mayor interés con casi la totalidad de estudiantes manifestado su interés en las lenguas originarias. Las razones para aprender un idioma son principalmente culturales.
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RESUMEN A través de este artículo se reflexiona sobre la importancia sucinta de lo que representa la educación y la motivación para el desarrollo profesional, moral y personal de los empleados de una instancia de gobierno, como ejemplo recaudación de rentas. La metodología utilizada fue cualitativa, se llevó a cabo la revisión de información teórica e investigaciones empíricas. Se diseñó el cuestionario como instrumento para la identificación de los factores que educan y motivan en el trabajo a los empleados de la oficina señalada y posteriormente se procedió a la interpretación descrita. Los resultados obtenidos son muy interesantes, pues revelan que la educación y la motivación representan dos herramientas indispensables para mejorar sustancialmente la productividad y la calidad en el servicio que se ofrecen a los contribuyentes, por parte de los empleados. Palabras clave: administración pública, formación, satisfacción laboral. SUMMARY Through this article reflects on the importance of concise accounting education and motivation for professional, moral and personal development of employees of a government body, such as revenue collection. The methodology was qualitative, conducted a review of theoretical and empirical research information. The questionnaire as a tool for identifying the factors that educate and motivate the employees work in the office and then appointed proceeded to the described interpretation was designed. The results are very interesting, they reveal that education and motivation represent two essential tools to substantially improve productivity and the quality of service offered to taxpayers by the employees. Key words: public administration, training, job satisfaction.



INTRODUCCIÓN Las administraciones públicas y privadas, están compuestas por diversos factores de operatividad como los recursos financieros, materiales y humanos. El buen funcionamiento de estas, depende en gran medida del sentido de responsabilidad, lealtad y compromiso por parte de las personas involucradas en ellas. La educación, es decir, el conocimiento crítico de otras realidades mejoran sin lugar a dudas, las habilidades y destrezas de los trabajadores en pro de las instituciones donde laboran. Por tanto los elementos que educan y motivan a los empleados de Recaudación de Rentas en el Municipio de Ahome, son en primer lugar, la seguridad de tener un trabajo, por otro lado tener la capacidad de sentirse útiles y ser capaces de servir a la sociedad, tener oportunidades de crecimiento, la obtención de un buen salario y prestaciones, gozar de atención médica, oportunidades de capacitación continua, Recibido: 13 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 389-397.
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gratificaciones, de superación académica, tener un horario cómodo y por otro lado alcanzar el reconocimiento social. Lo anterior se refleja en la productividad y en la calidad de los servicios que brindan a los contribuyentes y público en general que los utiliza. En este contexto y con el fin de apreciar e identificar las razones principales que educan y motivan a los trabajadores del sector gubernamental, se tomó como caso de estudio la oficina de recaudación de rentas en el municipio de Ahome; reflexionando sobre las preguntas claves surgen las siguientes: ¿la educación que han recibido a lo largo de su vida, ha sido factor determinante de superación personal?, de igual manera, ¿la motivación por la satisfacción laboral en conjunto, dan cuenta de mejores resultados en la productividad y en el servicio que brindan a los contribuyentes?. Lo puntualiza muy claramente el filósofo Séneca (2 AC-65), cuando señala en una de sus frases célebres que “libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... la educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”. Objetivo de la Investigación Por lo tanto desde el inicio de la investigación, se buscó que el objetivo central del presente fuera el de identificar los factores que influyen en la educación y motivación que tienen los empleados de recaudación de rentas en el municipio de Ahome, para proponer en su caso y de acuerdo a los resultados, las acciones necesarias para favorecer la productividad y la calidad en el servicio que prestan a los contribuyentes del municipio. La educación como una necesidad humana En este apartado, se van a clarificar otros conceptos relevantes de educación, con el fin de concatenar los modelos educativos actuales y contractuales, traducidos en una necesidad básica de aprendizaje en la naturaleza del ser humano. Es importante citar, la recomendación primordial que hace Ohmae (1997) a los países recién industrializados, en el sentido de que al buscar e implantar estrategias nacionales de desarrollo, se establezcan directrices especiales, definiendo prioridades y un total compromiso de llevarlos a cabo, para lo cual propone entre los puntos más importantes para estos países en desarrollo, el “hacer hincapié en la educación por encima de todo lo demás”. Siguiendo con el tema, de que la educación, nace como una necesidad humana, Max Neef, (1994), señala que “de la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo, no deben considerarse como necesidades sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación, son satisfactores de la necesidad de entendimiento”. Por tanto el ser humano en todas sus dimensiones, escalas sociales y latitudes, se ve en la necesidad de aprender para mejorar. Por lo anterior y haciendo historia, es importante recordar, que desde los mismos inicios del ser humano, ha tenido que crear y aplicar métodos de aprendizaje y de educación, como herramientas para la búsqueda de alternativas, que le permitieran retar al cambio, consiguiendo progresar y fortalecer su conocimiento, instaurando las bases para el surgimiento de una sociedad desarrollada y fundamentada en la prosperidad, aun sin que este ser primitivo estuviera consciente de estos adelantos. Por lo tanto reconocemos que el hombre, aprende desde el seno materno, pues tiene la imperiosa necesidad de alimentarse por hambre, en esto, la madre juega un papel muy importante, pues
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representa a la proveedora de la materia prima para el sustento sano de la cría. No se va a dejar de lado, el aprendizaje que se tiene con el contacto físico, madre-hijo-padre-familia-entorno; en los primeros años de vida o desarrollo del hombre. Max-Neef, (1994), reafirma este hecho, cuando afirma que “cuando una madre le da el pecho a su bebe, a través de ese acto, contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultanea para las necesidades de subsistencia, protección, afecto e identidad. La situación es obviamente distinta si él bebe es alimentado de manera más mecánica”. Con esto se reconoce que la parte afectiva entre la madre y él bebe, dan como resultado, satisfactores de identidad, pero también de aprendizaje, puesto que la relación que se da, no es mecánica sino afectiva. Siendo cuestiones biopsicosociales, se reconoce que la naturaleza del hombre, está llena de aprendizajes: ¿cómo reconoce el niño física o sentimentalmente a la madre que lo alimenta de manera natural?, ahora bien; ¿Cómo la madre sabe o percibe, que su hijo tiene hambre, frío, calor, dolor o alguna necesidad fisiológica para satisfacerla? Estos son solo algunos cuestionamientos hechos, con el propósito, de entender que la necesidad de aprender, es vital para la vida del hombre; por lógica, si el niño no aprende desde sus inicios tendrá serios problemas para adaptarse a las exigencias de la vida moderna que vive o que le espera vivir, para tener una mejor “calidad de vida”, Max-Neef, (1994). Esta primera relación del niño como lo enuncia la cita, es imperiosamente básica para iniciar con la lucha o el deseo de aprender, desde los primeros años de vida y siempre. Es por ello que, toda actividad humana debería contribuir al mejoramiento de la «calidad de vida», de las personas y ésta se manifiesta en primer lugar, en la capacidad que tiene el ser humano, de tomar conciencia de sus propias necesidades y también, en la capacidad de poder dar satisfacción a esas necesidades, no sólo básicas sino existenciales y axiológicas (valores). La educación tiene reservada una gran responsabilidad en ello. El mundo educativo tiene un compromiso ético, político e histórico con la sociedad y es el de proveer satisfactores a estas necesidades, ofrecer recursos y medios para aprender a satisfacer nuestras necesidades. Si la educación no lo hiciera, se dice que ésta, no tendría demasiado sentido para el ser humano, pues este necesita conocimientos para satisfacer estas necesidades. Por otro lado, vale mencionar que el ser humano, tiene capacidades y aptitudes para recibir esos conocimientos. La capacidad lingüística es inherente a nuestro ser, el lenguaje es un producto cultural básico y crucial, ya que, es la condición ineludible para la aparición de las demás instituciones de la cultura. Desde esta perspectiva, se deduce que los empleados de recaudación de rentas del municipio de Ahome, tienen la necesidad y la inquietud de superarse académicamente con el fin de alcanzar mejores oportunidades laborales, relacionadas estas al estatus, salarios y seguridad en el empleo. Teorías de la educación en la conducta humana Es importante señalar que una teoría según Shunk (1997), es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Aunque coloquialmente hablando, las teorías de la educación, pretenden describir de manera clara, el cómo se aprende o como se llega al conocimiento. En este trabajo se interpretaran, aunque sea de manera lacónica, los paradigmas de la psicología de la educación, enfocados precisamente con la influencia que estos han tenido que ver, con la conducta del ser humano en el transcurso de su vida. De esta forma podemos entender e interpretar, como los trabajadores de recaudación de rentas buscan, necesitan o como se interesan por adquirir
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conocimientos, con el fin de superarse profesionalmente. En la obra de Hernández (2006, citado por Estrada 2011), señala que existen cinco paradigmas psicológicos de la educación, mismos que se relacionan y mencionan de la siguiente manera: El “conductismo”, como el paradigma que se ocupa del estudio de la conducta observable, es decir, desde el mundo de lo aparente. Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como “caja negra”. En la relación de aprendizaje sujeto – objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. Por lo tanto, el tema del aprendizaje, ha sido una de las categorías psicológicas que más han investigado los conductistas. De hecho, para ellos, gran parte de la conducta de los seres humanos es aprendida y es producto de las contingencias ambientales. Explican el aprendizaje de manera descriptiva como un cambio estable en la conducta, o como diría el propio Skinner, «un cambio en la probabilidad de la respuesta». De ahí se sigue que, si es de nuestro interés lograr que un alumno adquiera o incremente (aprenda) un repertorio conductual, es necesario utilizar los principios y/o procedimientos, entre los cuales el más importante es el reforzamiento. El paradigma “Cognitivo (cognoscitivismo)”, el cual trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano, a través del tiempo mediante la práctica, o la interacción con los demás seres de su misma u otra especie. Los empleados de recaudación, adquieren conocimientos y habilidades de manera cognitiva (instinto, práctica y experiencia). Por tanto, el paradigma cognitivo es en la actualidad, uno de los de mayor relevancia y proyección en la disciplina psicoeducativa. Se considera el paradigma del proceso de la información. A diferencia del enfoque conductista basado en el empirismo, el cognitivismo considera al sujeto como un ente activo que organiza sus impresiones sensoriales en el sistema de la memoria y a partir de ahí, establece estructuras, esquemas, reglas, etcétera que modelan su conducta. Por ello los empleados de recaudación de rentas en el municipio de Ahome, poseen el instinto natural y adquirido, que los motiva a la superación personal mediante el estudio y la capacitación continua. Por otra parte, el Paradigma “Humanista”, surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías con planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que predominaban en ese momento. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad), criticando a una psicología que, hasta entonces, se había inscrito exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a variables cuantificables, o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en los aspectos negativos y patológicos de las personas. Las personas están en proceso de desarrollo y que han de ser estudiadas en el contexto interpersonal y social. El cuarto paradigma es el sociocultural, Hernández (2006), este, reconoce la influencia y las relaciones entre el contexto socio histórico, cultura, educación y psiquismo. Asume la importancia de la psicología y
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la conciencia. Reconoce el valor de lenguaje. El lenguaje se usa primero con fines comunicativos, sociales para influir en los demás y para comprender la realidad circundante, luego se utiliza para influir en uno mismo a través de su internalización. El paradigma sociocultural, estudia la memoria como función psicológica, dividiéndola en dos tipos: el primer tipo llamado memoria primaria o involuntaria; el segundo tipo se refiere a la memoria voluntaria. La memoria involuntaria se refiere a la memoria sensorial que está determinada biológicamente donde se identifican los procesos perceptivos; es una memoria que actúa no conscientemente, que es casi memoria automática y que se determina por sistemas sensoriales. En contraparte, la memoria voluntaria puede ser regulada consciente y voluntariamente para mejorar el recuerdo. El quinto paradigma “Paradigma-dogma”, Hernández (2006) plantea el “paradigma dogma”, en el que sus afiliados se vuelven puristas, en tanto que un paradigma dogma se ha colocado en un pedestal, impacta al interior de las instituciones educativas –tanto en lo académico como en lo político– al desarrollar actitudes autoritarias, déspotas y descalificadoras. Lo anterior se va manifestando a través de su presencia hegemónica, donde las instituciones inculcan doctrinas a los docentes quienes se aferran a este sistema de creencias como la única verdad absoluta y sin admisión de otras posibilidades. Es importante reconocer que los paradigmas psicológicos de la educación, están íntimamente ligados al comportamiento del ser humano, en búsqueda siempre de nuevas oportunidades, con el propósito de superarse y mejorar profesionalmente. La motivación y el trabajo para la productividad. A partir de la segunda guerra mundial, la Psicología industrial se ha visto aguijoneada por un creciente interés en aumentar la productividad; y más recientemente este campo ha atraído la atención de los estudiosos que consideran a las compañías y a las organizaciones como objetos dignos de estudio. Durante el último cuarto del siglo XX, todas las teorías respecto a la motivación de trabajadores se han visto dominadas por lo que a grandes rasgos se conoce como perspectiva de relaciones humanas. Para dar certidumbre al presente artículo, es importante dar cuenta de los resultados obtenidos de uno de los estudiosos más importantes de la motivación humana, la referencia es para Elton Mayo (19241927), ya que sus estudios ayudaron al desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, cuyo objetivo principal es resaltar la importancia que tienen los recursos humanos para la organización y reconocer que el trabajador no solo trabaja por la obtención de dinero, también lo hace para satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales. Los empleados de recaudación de rentas, refieren que no únicamente trabajan para obtener recursos económicos o posiciones importantes dentro de la organización; trabajan por que obtienen satisfactores importantes como la seguridad de un empleo, la gratificación social de reconocimiento a su desempeño, la obtención de servicios de salud, seguridad en el trabajo, etcétera. Para Elton Mayo, la rotación que se daba periódicamente del personal, fue motivo de estudio para mejorar las relaciones en la organización. Su tesis en el comportamiento de los obreros (Elton Mayo, 1924-1927), es que requerían periodos de descanso más prolongados, horarios justos- adecuados, mejor salario y mejores prestaciones. El efecto fue violento: la rotación de personal descendió considerablemente, la productividad creció y las muestras de melancolía desaparecieron.
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El nivel de motivación de los empleados de recaudación de rentas mejora continuamente, según las respuestas a los cuestionamientos (cuestionarios) aplicados para las conclusiones del presente trabajo y sin lugar a dudas los resultados en las investigaciones de Elton Mayo, dan cuenta de que la motivación en términos generales, es de suma importancia para mejorar la productividad en la calidad del servicio que prestan las empresas y las organizaciones del gobierno. Los estudios de Elton Mayo (1924-1927), ayudaron al desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, cuyo objetivo principal es resaltar la importancia que tienen los recursos humanos para la organización y reconocer que el trabajador no solo trabaja por la obtención de dinero, también lo hace para satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales. Casi todos los teóricos de relaciones humanas, han retomado estas formulaciones como trampolín para desarrollar otras ideas. Por tal razón, cualquier examen serio de los que se conoce como motivación laboral, debe comenzar con el trabajo de Mayo, y más específicamente, con los estudios que le suministraron sus propios puntos de partida.



MATERIALES Y MÉTODOS La metodología utilizada fue cualitativa, se llevó a cabo la revisión de información teórica e investigaciones empíricas con el objeto de obtener información que permitiera deducir conclusiones y recomendaciones aceptables, para poder brindar una propuesta a la dependencia, relacionada con los factores que educan y motivan al personal para mejorar la calidad y productividad en el servicio que prestan. Mediante el estudio descriptivo se recolectó información importante, pues mediante este se pudieron medir una serie de características específicas de la población. Este tipo de estudios regularmente se realizan antes de llevar a cabo un experimento, para saber específicamente qué cosas manipular e incluir en la investigación, Bickman y Rog (1998), sugieren que los estudios descriptivos pueden responder a preguntas como “qué es” o “qué era.” De igual manera, se tomó en cuenta un universo de estudio constituido por los empleados de la dependencia; y por tratarse de un universo pequeño (61 personas), se programó realizar un censo, con el interés de incluir al personal administrativo, a los mandos medios y a la dirección; con base en el marco de referencia teórico referido; para ello se diseñó como instrumento para la identificación de los factores que educan y motivan en el trabajo, a los empleados de la oficina de recaudación de rentas en el municipio de Ahome, un cuestionario para el ordenamiento de la información obtenida y posteriormente, se procedió a la interpretación más acorde a la realidad como se muestra más adelante. La investigación bibliográfica, se realizó a través de la recopilación de información literaria relacionada con el tema: en este caso se investigó en libros, manuales de organización, Ley orgánica y reglamentaria del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa; y en otros documentos que proporcionaron la información requerida. Del total de las entrevistas al personal de la institución de gobierno referida, se dividieron en dos apartados: uno que tiene que ver con la educación y la segunda con la motivación del personal, para el desempeño eficiente de su responsabilidad. Lo anterior para dar respuesta a las interrogantes planteadas al final de la introducción del presente trabajo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Proceso del trabajo desarrollado en Recaudación de Rentas Teniendo como marco de referencia los antecedentes históricos y el marco legal que sustentan la existencia de la dependencia que es objeto del estudio de caso, así como las facultades, funciones y tramites que allí se realizan, a continuación se procede a mostrar los resultados obtenidos en la realización del trabajo de campo. Por lo tanto un 84.4% de los entrevistados, refieren que la satisfacción laboral depende en gran medida, del salario, trato y de las oportunidades que sus jefes superiores les ofrecen. La satisfacción en el trabajo ocupa en la actualidad uno de los lugares más relevantes en la psicología del trabajo y de las organizaciones; existe por parte de las organizaciones un gran interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o insatisfacción en el trabajo, considerándola un elemento fundamental en la productividad de los trabajadores (Muchinsky, 2002). De igual manera se percibe que la motivación, es un elemento de importancia en cualquier ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en el cual logra la mayor importancia, al ser la actividad laboral que se desempeña, la actividad que ocupa mayor parte de su vida, por ello, es necesario que el trabajador esté motivado de tal manera, que el trabajo no se convierta en una actividad opresora; la motivación hacia el trabajo tiene varias consecuencias psicológicas positivas, tales como: la autorrealización, el sentimiento de utilidad y elevar la autoestima. En lo que respecta a la educación y motivación, en el trabajo que realizan los empleados de recaudación de rentas en el municipio de Ahome, estos reconocen que son importantes, para mejorar la productividad y la calidad en el servicio que ofrecen a la ciudadanía. Su mayor demanda está relacionada a mejores oportunidades de crecimiento académico (apoyos con becas), capacitación continua, mejora salarial y sobre todo mejores prestaciones. El trabajo aporta datos relevantes para que los principales problemas que se detectaron y que fueron resultado de las opiniones de los empleados de recaudación de rentas, sean subsanados y mejorados por parte de los directivos superiores de la dependencia. De igual manera, puntualizar que los empleados reconocen que la educación y la motivación laboral, son de suma importancia para mejorar la productividad y el servicio que prestan a los contribuyentes. Según los resultados del estudio, es importante para la dependencia, promover entre sus trabajadores, la idea de superación personal mediante la educación superior, el estudio de una carrera, para que se desarrollen profesional y laboralmente; de igual manera, que ofrezcan a los mismos, mejoras laborales que se traduzcan en un motivador, para que se perfeccionen y mejoren su rendimiento en el trabajo.



CONCLUSIONES El análisis realizado sobre los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo, ilustran claramente, que hoy en día los directivos de nuestro tiempo, utilizan a la educación, como una herramienta indispensable para mejorar sustancialmente la productividad y la calidad, en los diversos ámbitos administrativos, sean estos relacionados a la empresa privada o bien con la empresa pública; lo anterior
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en atención, a los diversos servicios que ofrecen a la sociedad. La otra herramienta conjunta factor de un binomio indispensable, para la mejora de estos servicios, es sin lugar a dudas la motivación, enfocada principalmente al elemento humano. Por lo tanto y como resultado final de la investigación, se concluye con la afirmación de que, los factores que educan y motivan en el trabajo a los empleados de la oficina de recaudación de rentas del Municipio de Ahome son la seguridad en el empleo, sentirse útil a la sociedad, tener un trabajo con oportunidades de crecimiento personal, la oportunidad de servir a otros, el sueldo, las gratificaciones y oportunidades de ascenso lo que se refleja en la productividad y calidad de servicios otorgados a los contribuyentes. Con base en las teorías sobre educación, en la motivación del trabajador expuestas en la parte teórica, se analizaron los aspectos más relevantes donde se reconoció, que para los empleados de la oficina de recaudación de rentas del municipio de Ahome, las necesidades menos satisfechas son las de existencia o fisiológicas, las cuales pueden ser satisfechas con motivadores extrínsecos, como retribuciones económicas, la mejora del salario o de mejores incentivos y prestaciones. Estas identificadas como necesidades de orden bajo, ocupan, el primer lugar en importancia para ellos, lo que pone de manifiesto que la motivación extrínseca, es lo que estos empleados más valoran. Por tanto el 70% de los entrevistados, están satisfechos con el trabajo que actualmente tienen.
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RESUMEN Propósito: realizar un análisis de los procesos de inclusión en la educación acorde con la socioformación para tener las bases del diseño de propuestas educativas en la educación normal. Metodología: se realizó un análisis documental, apoyado en la cartografia conceptual, siguiendo sus ocho ejes de análisis. Resultados: la inclusión en la educación es un proceso transversal que busca lograr una educación de calidad para todos; parte de la atención de las necesidades de los estudiantes y del trabajo colaborativo para resolver problemas de la sociedad; y se constituye como un derecho del ser humano y se diferencia de otros enfoques como la integración educativa y la educación intercultural. Conclusiones: a partir del análisis se sientan las bases para diseñar propuestas desde la socioformación que permitan la concreción de los procesos de inclusión en las escuelas normales. Asimismo, se sugieren nuevos estudios sobre el tema para consolidar como una opción la implementación de dichos procesos desde esta nueva perspectiva. Palabras clave: educación, diversidad, socioformación, sociedad del conocimiento. SUMMARY Purpose: To perform an analysis of the processes of inclusion in education in line with the socioformación to have the basis for the design of educational proposals in normal education. Methodology: A documentary analysis, supported by the conceptual cartography, following its eight axes of analysis. Results: 1) inclusion in education is a transverse process seeking a quality education for all; 2) part of the care of the needs of students and collaborative working to solve problems of society; and 3) it is constituted as a human right and differs from other approaches such as educational integration and intercultural education. Conclusions from the analysis creates the basis for design proposals from the socioformación to permit the implementation of the processes of inclusion in mainstream schools. Also, new studies on the subject are suggested as an option to strengthen implementation of these processes from this new perspective. Key words: education, diversity, socioformation, knowledge society.



INTRODUCCIÓN Cuando hablamos de educación inclusiva nos remitimos a temas de gran interés y relevancia no solo en el ámbito educativo, sino también a nivel de sociedad. En una sociedad como la actual, donde el conocimiento, las tecnologías y la innovación juegan un papel crucial en la formación de los individuos, es pertinente una educación con una visión de inclusión y atención de las diversas necesidades, a partir de las cuales se logre configurar un proyecto ético de vida que contribuya al desarrollo social y económico, la sustentabilidad ambiental y la calidad de vida (Tobón, González, Nambo, y Vázquez, 2015). Lo anterior, implica una actitud de reconocimiento de cada sujeto, independientemente de su lugar en la estructura social o en el espectro de identidades o pertenencia cultural, desde esta perspectiva una Recibido: 19 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 399-420.
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400 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación educación inclusiva apunta a la construcción de un vínculo entre el docente y cada uno de sus estudiantes basado en el pleno reconocimiento y el respeto mutuo (López, 2016). De esta forma, los retos de la sociedad del conocimiento, demandan la inclusión de todos los individuos, participando de manera colaborativa para resolver los problemas del contexto. Es por ello, que la inclusión educativa vista como un proceso social es un tema clave en la socioformación; desde este enfoque se implementan estrategias que lleven a la superación de las posibles barreras para lograr esto y promueven estrategias basadas en la inclusión, como es el caso de los proyectos formativos (De la Oliva, 2015). Para Ainscow y Miles, (2008) la educación entraña complejos procesos sociales, lo que requiere que los sistemas educativos no se produzcan aisladamente, al contrario, debe entenderse en relación con factores geográficos, políticos y económicos determinados, así como con valores y convicciones cultural y contextualmente específicos. De la misma forma, la inclusión en la educación demanda desarrollar procesos de pensamiento que capaciten al individuo a comprender, socializarse y desarrollarse en un mundo complejo. En esta idea, la educación inclusiva no se refiere a cómo se educa a un grupo especial de alumnos, sino a cómo se educa a todos (Tobón, 2012). De acuerdo con la UNESCO (2005), la educación inclusiva se remite a un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de los estudiantes a partir de una mayor participación en los aprendizajes, las actividades culturales y comunitarias, así como la reducción de la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Parte de la propuesta de una educación accesible y de calidad que contemple a las personas, en cualquier nivel de enseñanza (García, González y Martínez, 2012). Este tipo de educación garantiza la atención de las diversas necesidades de los estudiantes desde una visión de totalidad, de integración y colaboración, así como el cierre de brechas en la educación y en la misma sociedad. Actualmente, la inclusión en la educación es parte importante de la agenda de gobiernos, dependencias e instituciones educativas en diferentes países, en donde año tras año se impulsan políticas públicas y prácticas con la intención de atender las diferentes problemáticas o necesidades relacionadas con esta modalidad educativa. De acuerdo con Blanco (2006), el mayor desafío en América Latina y el Caribe es superar la desigualdad en la calidad de la oferta educativa; elevar los indicadores con relación a los logros de aprendizaje; garantizar la permanencia y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, particularmente en los estudiantes que viven en situación de vulnerabilidad; zona rural, pueblos originarios y de contextos socioeconómicos desfavorecidos. En el caso de México, los datos actuales sugieren un avance en los últimos años en la apertura en materia legislativa, en torno al tema de la inclusión e igualdad de derechos para los habitantes del pueblo mexicano. Sin embargo, a pesar que se han realizado grandes esfuerzos para mejorar y promover la cohesión social de los mexicanos, en el terreno “real” de la cotidianeidad, se percibe que aún no son suficientes para lograr un cambio en la mentalidad de la sociedad y en las autoridades educativas (Alcántara y Navarrete, 2014). Con base en lo anterior, para que la inclusión se aplique de manera efectiva, los países necesitan definir un conjunto de principios inclusivos junto con ideas prácticas o con perspectivas diferentes para guiar la transición hacia políticas que aborden de manera efectiva la inclusión en la educación (UNESCO, 2005). Por ello, el tema del proceso de inclusión en la educación es relevante porque se hace necesario impulsar políticas educativas que garanticen la dotación de recursos necesarios para atender adecuadamente a los alumnos, en función de sus necesidades específicas, así como la implementación de programas de formación, actualización y perfeccionamiento para todos los profesionales de la educación en el ámbito de la escuela normal, mediante los cuales se promuevan la introducción en las aulas de los últimos avances teóricos, prácticos, metodológicos, etc., en materia de educación inclusiva
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(Casanova, 2011). La socioformación como un nuevo enfoque educativo puede contribuir a generar un marco teórico y metodológico que promueva una cultura inclusiva, que permita fortalecer el tejido social donde todos los individuos posean los mismos derechos y participen juntos tanto en su formación personal como en la mejora de las condiciones de vida (De Oliva, 2015). Lo anterior, se sustenta, en la concepción que las teorías y políticas públicas sobre los procesos de inclusión en la educación no han trascendido hasta su concreción. De acuerdo a Escudero y Martínez (2011), la realidad de los hechos corrientes respecto a los procesos de inclusión muestran fracturas entre los objetivos, las políticas y las prácticas, pues hay barreras estructurales y culturales que los dificultan. Además, no se ha logrado generar una verdadera cultura inclusiva, porque el trabajo se enfoca en acciones aisladas de inclusión con cierta población de estudiantes. En el fondo de estas dificultades subyace una falta de claridad en torno a lo que es la inclusión, las personas a las cuales se dirige y los beneficios de ésta para la sociedad en general. En esta idea, se requiere llevar a cabo las transformaciones necesarias, que se originan desde la creación de políticas inclusivas, desde una cultura que acoge y se hace cargo de la diversidad con propuestas educativas y prácticas pedagógicas, que responden a las distintas formas de aprender al interior de la comunidad escolar, (Granada, Pomés y Sanhueza, 2013). El presente estudio tiene las siguientes metas: 1) contar con un análisis de los procesos de inclusión en la educación acorde con la socioformación y la sociedad del conocimiento y 2) contar con elementos que sirvan de base para el diseño de una propuesta educativa desde la socioformación para atender los procesos de inclusión en la educación. Con ello se pretende que sirva de referente para generar nuevas propuestas de trabajo que lleven a una cultura inclusiva y que la educación se asuma como un derecho humano que sirve de fundamento a una visión más amplia y una estrategia más comprensiva de una educación para todos (Acedo, 2008), planteado lo anterior en el presente studio desde el marco de las acciones de las escuelas normales. Esto también es necesario para orientar nuevas investigaciones en el área, considerando los retos de la sociedad del conocimiento.



MATERIALES Y MÉTODOS Tipo de Estudio Para la presente investigación se implementó un estudio cualitativo enmarcado dentro del análisis documental, el cual consiste en una serie de operaciones, cuyo propósito es representar la información de un documento de forma sintética, estructurada y analítica. En este, la información de un documento se estudia, se interpreta y se sintetiza para transformarlo en un nuevo documento de más fácil acceso y difusión, buscando el logro de unas determinadas metas. De esta manera, “el análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación” (Dulzaides y Molina, 2004). Por otra parte, para Hernández, Tobón y Vázquez (2015), el análisis documental consiste en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para responder una o varias preguntas sobre un tema. En este sentido, en el presente estudio se analizan a través de un proceso analítico-sintético documentos relacionados con los procesos de inclusión en la educación, particularizando en la perspectiva socioformativa como un nuevo enfoque educativo que puede contribuir a generar un marco teórico y metodológico de la inclusión.



402 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación Técnica de Análisis La estrategia que se aplicó en el presente estudio fue la cartografía conceptual; a partir de ella se realizó el análisis de los materiales seleccionados, buscando organizar, sistematizar, construir, comunicar y aprender conceptos académicos de gran relevancia basados en ocho ejes claves (Hernández, Tobón y Vázquez, 2015). Acorde con esto, Vivas y Martos (2010) refieren que esta estrategia ayuda a organizar y estructurar el conocimiento, facilitando el aprendizaje y la adaptación a nuevos contextos, ya que revela la complejidad de las relaciones entre los conceptos, permitiendo, una visión global del estado de los conocimientos y una visión particular de la posición de cada componente en relación a los otros y a sus enlaces. Los ocho ejes en los que se basa el análisis permiten tener una visión puntual de los aspectos abordados y las actividades que se requieren realizar. Tales ejes, se describen en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Ejes de la cartografía conceptual y explicación (Tobón, 2015) Eje



Explicación



Pregunta central



Componentes



1.Noción



Conceptualización actual del tema de estudio y su desarrollo histórico.



-Etimología de la inclusión en la educación. -Definición actual -Desarrollo histórico del concepto de inclusión.



2.Categorización



Identificar las clases a la que pertenece el tema a analizar.



¿Cuál es la etimología del concepto de inclusión en la educación, su desarrollo histórico y la definición actual? ¿A qué clase inmediatamente mayor pertenece la inclusión en la educación?



3.Caracterización



Identificar los elementos y características que definen o identifican el tema de análisis.



¿Cuáles son los elementos centrales que le dan identidad a la inclusión en la educación?



4.Diferenciación



Describir la relación del tema de análisis con otros enfoques respecto a sus definiciones y diferencias.



5.Clasificación



Se establecen los criterios para clasificar y se determina la tipología de la temática que se analiza.



¿De cuáles otros enfoques cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia la inclusión en la educación? ¿En qué subclases o tipos se clasifica la inclusión en la educación?



-Clase inmediata: derechos humanos su definición y características -Clase que sigue: diversidad cultural en el aula y los procesos de aprender de los individuos su definición y características. Características claves del enfoque socioformativo: 1) transversal, 2) atiende la diversidad en el aula, 3) promueve una educación de calidad para todos, y 4) atiende las necesidades y problemas propios de la sociedad del conocimiento. Se describen los enfoques o modalidades educativas cercanos, se definen y se diferencian.



-Se establecen los criterios de clasificación. -Se determinan los tipos de inclusión de acuerdo con los criterios seleccionados.
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6.Vinculación



Se describe la vinculación del tema analizado con otros enfoques o teorías, precisando las contribuciones de estos a la temática de estudio.



¿Cómo se relaciona la inclusión en la educación con determinadas teorías, procesos sociales y referentes epistemológicos que están por fuera de la categorización?



7.Metodología



Describir la metodología a utilizar para la aplicación del tema en estudio.



8.Ejemplificación



Describir ejemplos pertinentes que ilustren la metodología a seguir en la aplicación del tema de estudio.



¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje de la inclusión en la educación? ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación de la inclusión en la educación?
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-Se describen uno o varios enfoques o teorías diferentes a la categorización que brindan contribuciones a la comprensión, construcción y aplicación de la inclusión en la educación. -Se indican las contribuciones de estos enfoques o teorías a la inclusión en la educación. -Se describen los pasos generales para aplicar el enfoque.



-Describir un ejemplo concreto y contextualizado que ilustre los pasos a seguir para la aplicación de la inclusión en la educación.



Fases del Estudio Las fases del análisis documental realizado aplicando la cartografía conceptual fueron: Fase 1. Se realizó la búsqueda de artículos en revistas indexadas relacionados con los procesos de la inclusión en la educación en la base de datos de Google Académico y en fuentes primarias, lo que permitió incluir la descripción bibliográfica y general de la fuente, así como la clasificación e indización de los materiales seleccionados. Se seleccionaron esencialmente artículos de los últimos cuatro años. Resultó necesario seleccionar algunos artículos académicos con antigüedad mayor de cuatro años, en virtud de que no se encontró suficiente material de años recientes relacionado con la temática en estudio. Fase 2. Se definieron criterios para seleccionar los artículos académicos considerados como pertinentes para utilizarlos en el presente estudio. Los criterios seguidos fueron: 1) cada documento seleccionado debía poseer autor, título, fecha de edición; 2) abordar alguno de los ocho ejes de la cartografía conceptual; 3) tener un enfoque centrado en los procesos de inclusión en la educación, priorizando los documentos que abordaran o se relacionaran particularmente con los aspectos clave y la problemática planteada en el estudio. Fase 3. Ya que se seleccionaron los documentos pertinentes para el presente estudio, se procedió a la elaboración de la cartografía conceptual siguiendo el orden de los ocho ejes propuestos por Tobón (2015). Fase 4. Se realizó un análisis final del documento contando con el apoyo de un asesor experto en los procesos de inclusión en la educación, quien ayudo a revisar y mejorar el estudio realizado.



404 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación Documentos Analizados Los documentos considerados de mayor relevancia para la elaboración del estudio fueron seleccionados de la base de datos de Google Académico y fuentes primarias, tales como: libros, tesis de investigación y revistas electrónicas especializadas. De esta forma, los documentos claves que cumplieron a cabalidad con los criterios establecidos en las fases del estudio, y que dieron sustento al estudio conceptual, son los que se describen en el Cuadro 2. Cuadro 2. Documentos claves seleccionados para el estudio conceptual Tipo de documento Articulo teórico en revista indexada



País Suiza



Referencia Acedo (2008).



Articulo teórico en revista indexada



Países bajos



Ainscow (2004).



Articulo teórico en revista indexada



Suiza



Ainscow y Miles, (2008).



Articulo teórico en revista indexada



México



Alcántara, Navarrete Cazales (2014).



Libro



México



Antúnez (2004).



Articulo teórico en revista indexada



Chile



Blanco (2006).



Articulo teórico en revista indexada



España



Booth, Rueda, Sandoval, Echeita y Muñoz (2015).



Articulo teórico en revista indexada



España



Casanova (2011)



Articulo teórico en revista indexada



España



Ciges (2006).



Articulo teórico en revista indexada



España



Ciges (2010).



Articulo teórico en revista indexada



Venezuela



De la Oliva, Tobón, Pérez y Romero (2015)



Temas -Educación inclusiva -Educación Para Todos -Inclusión social -Prácticas inclusivas -Sistemas educativos inclusivos. -Desarrollo de los sistemas educativos. -Diversidad y exclusión. -Liderazgo educativo. -Política educativa - Equidad -Educación inclusiva -Cohesión social -Gestión escolar -Organización escolar -Inclusión en la educación -Integración -Equidad -Educación de calidad -Educación inclusiva -Aprendizaje y participación en las escuelas. -Retos y perspectivas de la educación inclusiva -Atención a la diversidad del alumnado. Educación democrática. -Perfil del docente ante la diversidad -Formación inicial del profesorado para atender la diversidad. -Educación Intercultural Inclusiva. -Propuesta de formación del profesorado relacionada con la inclusión. -Inclusión social -Enfoque Socioformativo
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Articulo teórico en revista indexada



España



Articulo teórico en revista indexada Articulo teórico en revista indexada



Cuba



Articulo teórico en revista indexada



España



Escudero (2011).



Articulo teórico en revista indexada



Argentina



García, González Martínez (2012).



Libro



México



González y Cano (2013)



Articulo teórico en revista indexada



España



González (2013)



Articulo teórico en revista indexada



España



González, Pastor, Robaina, Río, Castro y Gómez (2015).



Articulo teórico en revista indexada Tesis de grado



Chile



Granada, Pomés y Sanhueza (2013). Hernández, Gómez, Cabanzo, Medina, López, Carrera... y Pulido (2014).



Articulo teórico en revista indexada



México



Hernández, González, y (2015)



Articulo teórico en revista indexada



México



Hernández, Tobón Vázquez (2014).



Libro



México



Hernández y Vizcarra (2015)



España



Cuba



Díaz, Fernández-Cid, Gómez de Esteban, Toboso, Vázquez Ferreira y Villa Fernández (2012). Dulzaides y Molina (2004). Echeita y Ainscow (2011).



y



Martínez



y



Tobón, Guzmán



y
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-Visión del proceso de educación inclusiva en España. -Modelo educativo de segregación hacia uno de integración. -Análisis documental. -Educación inclusiva -Políticas educativas para la integración -Aplicaciones prácticas de la educación inclusiva -Concepción de educación inclusiva -Las políticas y las prácticas relacionadas con la inclusión. -Educación inclusiva. -Currículum. -Formación inicial. -Inclusión educativa -Integración educativa -Prácticas inclusivas -Educación intercultural -Inclusión educativa -Diversidad cultural -Inclusión educativa, -Formación de profesores. Evaluación e investigación educativa. -Inclusión educativa -Actitudes de los profesores. - Prácticas pedagógicas -Grupos vulnerables. -La inclusión y exclusión en el aula -Educación para todos -Proyectos formativos -Proceso de evaluación desde la socioformación. -Concepto de sociedad del conocimiento -Concepto de docencia Socioformativa -Cartografía conceptual como estrategia de análisis documental. -Socioformación. -Sociedad del conocimiento. -Gestión curricular. -Evaluación y proyectos formativos.
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Argentina



López (2016)



Articulo teórico en revista indexada



España



Mateu y Bravo (2012)



Articulo teórico en revista indexada



España



Muñoz (2012).



Libro



México



SEP- Modelo Educativo 2016



Articulo teórico en revista indexada Articulo teórico en revista indexada



Chile



Sánchez y Díez (2013).



Argentina



Tedesco (2004).



Articulo teórico en libro



México



Trujillo, Felix, Gamboa, Corona de la Vega y Duarte (2013).



Articulo teórico en memoria



México



Tobón (2014)



Articulo teórico en revista indexada Articulo teórico en libro



México



Tobón (2015)



México



Tobón (2012)



Articulo teórico en libro



México



Tobón (2012).



Articulo teórico en revista indexada



México



Articulo teórico en revista indexada



Colombia



Tobón, Nambo, y (2015). Tobón, Hernández y (2015).



Gonzalez, Vazquez Guzmán, Cardona



-Equidad educativa -Diversidad cultural -Inclusión -Educación inclusiva -Barreras a la participación y a la educación -Integración escolar -Educación especial. -Educación inclusiva. -Derecho a la educación. -Currículo y enseñanza. -Políticas inclusivas. -Escuela al centro. -Currículo. -Formación y desarrollo profesional docente. -Inclusión y equidad. -Gobernanza del sistema educativo. -Educación inclusiva. -Formación de profesores. -Políticas que promueven la igualdad de oportunidades a través de la educación. -Concepto de educación inclusiva. -Retos de la formación inicial respecto a la educación inclusiva. -Socioformación -Proyectos formativos -Sociedad del conocimiento. -Cartografía conceptual -Socioformación -Necesidades educativas especiales -Enfoque en competencias. - Socioformación. -Concepto de competencias desde la Socioformación. -Socioformación. -Cartografía conceptual -Sociedad del conocimiento. -Sociedad del conocimiento. -Perspectiva humanista en la educación. -Socioformación.
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Articulo teórico en revista indexada



Colombia



Tobón y Rojas (2013).



Libro de investigación



Francia



UNESCO (2005)



Articulo teórico en revista indexada Articulo teórico en revista indexada



Costa Rica



Vargas (2014).



México



Vivas y Martos (2010).
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-Gestión del conocimiento. -Pensamiento complejo. -Desarrollo humano. -Socioformación. -Conceptos y directrices para la educación inclusiva. -Calidad en la educación. -Equidad educativa. Cartografía conceptual. Fuente: datos de la investigación.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Resultados Noción de inclusión en la educación La palabra inclusión es un vocablo que proviene del latín inclusio, -ōnis, y se define como la conexión o amistad de alguien con otra persona (RAE, 2014). El concepto de inclusión surge de la era de la “normalización” a partir de 1960, comenzando el proceso de integración educativa, es decir, de incorporación de algunos alumnos con discapacidad de centros de educación especial a centros “regulares” u “ordinarios” (De la Oliva, Tobón, Pérez y Romero, 2015). Asimismo, en la comunidad educativa se ha consensuado bajo la certeza de que uno de los antecedentes más claros en la nueva manera de entender la atención a la diversidad se nutre del informe Warnock publicado en 1978 (Mateu y Bravo, 2012). Y es a partir de la década de los noventa, con la Declaración de Salamanca en 1994, la publicación de la Guía para la Evaluación y Mejora de la Educación Inclusiva (INDEX) de Booth y Ainscow en el 2000, y otros documentos que permitieron ser el punto de partida para la conceptualización y reconceptualización del término de inclusión, el cual vino a sustituir el término de integración. De esta manera, ahora el interés es centrar el apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela, asegurando que todos los niños y niñas necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, y en la sociedad en general, no únicamente dentro de la escuela ordinaria. Actualmente se proponen las siguientes definiciones para el término de inclusión. De acuerdo a González y Cano (2013), “la inclusión no es un nuevo enfoque. Es más bien un reenfoque, una reorientación de una dirección ya emprendida, un corregir los errores atribuidos a la integración escolar, que subraya la igualdad por encima de la diferencia, que no se circunscribe solo al ámbito de la educación, es una idea transversal que está presente en los ámbitos de la vida social, familiar, laboral, etc.”. Desde el ámbito educativo, la inclusión significa que los centros educativos se comprometan a realizar un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la escuela y en su entorno. Las políticas por su parte apuntan a focalizar a la inclusión como centro de desarrollo de la escuela y constituyen un único marco que orienta los distintos apoyos para responder a la diversidad. (Granada, Pomés, y Sanhueza, 2013). Desde esta perspectiva, la inclusión en la educación apunta a la construcción de un vínculo entre el docente y cada uno de sus estudiantes basado en el pleno reconocimiento y el respeto mutuo. (López, 2016).



408 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación Ainscow (2004), resalta cuatro elementos para desarrollar y apoyar en la comprensión de la definición de inclusión. Los cuatro elementos son los siguientes: 1. 2. 3. 4.



La inclusión es un proceso. La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras. La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar.



En este sentido, la UNESCO (2005), se refiere al término de inclusión en la educación como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de los estudiantes a partir de una mayor participación en los aprendizajes, las actividades culturales y comunitarias, así como la reducción de la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. De esta forma, se le asume como un mecanismo de cierre de brechas en exclusión social por condiciones inherentes a los individuos. (Alcántara, y Navarrete, 2014). En este sentido, la noción de inclusión se va consolidando en torno a la de no discriminación. Entonces el punto central es, la vigencia del principio de no discriminación en las instituciones escolares, lo que implica una actitud de reconocimiento de cada sujeto, independientemente de su lugar en la estructura social o en el espectro de identidades o pertenencia cultural. (López, 2016). Desde el enfoque socioformativo, y considerando la sociedad del conocimiento, se propone la siguiente definición: la inclusión en la educación busca que todas las personas trabajen de manera colaborativa para resolver los problemas del contexto. Desde esta perspectiva, se trasciende el aprendizaje y se propone la formación integral de las personas o estudiantes mediante la colaboración (De la Oliva, Tobón, Pérez, y Romero, 2015). La socioformación propone un cambio respecto al concepto de necesidades educativas especiales y discapacidad. Asimismo, busca desarrollar e implementar estrategias desde el plano educativo que permitan que las personas mejoren las condiciones de vida a partir de su realización personal, profesional y social, y de esta forma puedan contribuir en conjunto al fortalecimiento de la misma sociedad. Categorización de inclusión en la educación La inclusión en la educación se inscribe dentro de la clase general de derechos humanos, que implica la aspiración a una educación más inclusiva para todos los alumnos. A su vez, la inclusión hace parte de un proceso general, donde la atención de las diversas necesidades de los individuos es considerada un derecho universal, buscando con ello la formación integral de los educandos. Dichas necesidades desde este estudio, se relacionan con la atención de la diversidad cultural en el aula y la atención de las diferencias relacionadas con los procesos de aprender de los individuos. La diversidad cultural en el aula es un tema prioritario en la educación en México, en virtud de la gran diversidad cultural presente en nuestro país y entidades. Si partimos del planteamiento de González (2013) de que gracias a la diversidad cultural (distintas lenguas, costumbres…) existen las sociedades, es necesario que desde la escuela se busque la forma de atenderla, de tal manera que esta riqueza cultural no se convierta en desigualdad tanto en el contexto escolar como el social. Entonces, el gran reto en estos momentos en la escuela es aportar por una educación interculturalmente inclusiva, entendiendo la educación intercultural como un modo de hacer escuela, un principio rector para educar a todo el alumnado, dando respuesta a la diversidad cultural propia de las sociedades (González, 2013). Por otro lado, en materia de inclusión, es necesario generar condiciones que garanticen acceder a una educación de calidad para todos, partiendo del reconocimiento de las distintas capacidades, ritmos y
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estilos de aprendizaje de los alumnos, esto implica no solo atender o incorporar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad a las escuelas o que cursen con alguna necesidad educativa especial, se requiere eliminar cualquier barrera u obstáculo que enfrentan los alumnos, y promover una educación en y para los derechos humanos que propicie el desarrollo pleno e integral de todos los estudiantes (SEP, 2016). Desde esta mirada, el proceso de inclusión en la educación desde la socioformación pretende fortalecer el tejido social donde todos los ciudadanos posean los mismos derechos y trabajen juntos tanto en su realización como seres humanos como en la mejora de las condiciones de vida (De la Oliva, Tobón, Pérez y Romero, 2015). Caracterización de la inclusión en la educación La inclusión en la educación, desde el enfoque socioformativo tiene las siguientes características: 1. Es transversal: No se limita solo al ámbito educativo, está presente también en los ámbitos social, laboral, familiar, etc. 2. Atiende la diversidad en el aula: se concibe la escuela como un espacio incluyente en donde convergen individuos de distintos contextos y en diferentes condiciones que juntos conforman una comunidad plural. En ella, se valora y se respeta la diversidad buscando una sociedad más justa y democrática. 3. Promueve una educación de calidad para todos: se orienta a incrementar la presencia, participación y los logros de aprendizaje de todos los educandos, eliminando las barreras que enfrentan en su proceso de formación integral, garantizando así la configuración de un proyecto ético de vida que contribuya al tejido social, la paz y el desarrollo socioeconómico, buscando el equilibrio y sustentabilidad ambiental (Tobón y Rojas, 2013), otorgando particular atención a los estudiantes que provienen de grupos vulnerables, tales como: zona rural, pueblos originarios, o bien, de contextos sociales y económicos desfavorecidos. 4. Atiende las necesidades y problemas propios de la sociedad del conocimiento: la sociedad del conocimiento concebida como un conjunto de comunidades diversas permeadas por las tecnologías de información y comunicación, demanda la inclusión de todos los individuos participando de manera colaborativa para resolver los problemas del contexto local con una visión global, gestionando el conocimiento en diferentes fuentes con sentido crítico y trabajo colaborativo (Tobón, Gonzalez, Nambo, y Vazquez, 2015). Diferenciación de la inclusión en la educación La inclusión en la educación difiere de los siguientes temas con los cuales a veces se confunde en la teoría o en la aplicación: integración educativa y educación intercultural. A continuación se explican sus diferencias, las similitudes y puntos en común. Cuadro 3.- Principales diferencias y similitudes de la inclusión en la educación con otros enfoques Diferencias



Inclusión educativa -Busca responder a la diversidad presente en la escuela. -Busca la identificación y la eliminación de barreras que enfrentan los alumnos en su proceso de formación



Integración educativa -Está ligado al concepto de normalización -Busca preparar a los estudiantes con discapacidades para la vida y profesión futuras en un contexto que es más



Educación intercultural -Busca mejorar las condiciones de vida y afianzar la propia identidad cultural bajo el reconocimiento y aceptación de la diversidad -Busca dar respuesta a la diversidad cultural propia de las
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Similitudes



integral. -Hace énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar. -Busca responder a las necesidades o problemáticas de la sociedad actual. -Hace énfasis en la equidad, trabajo colaborativo, la cooperación y la participación. -Es un proceso que busca la mejor manera de responder a la diversidad en el aula escolar. -Lucha contra la exclusión y la desigualdad. -Busca garantizar una educación de calidad basada en la equidad, se requiere entonces la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes.



representativo de la sociedad. -Promueve el desarrollo académico y social de los estudiantes con Discapacidades. -Promueve la prestación de servicios para estudiantes sin discapacidad, y para grupos vulnerables sin estigmatizarlos. -Se centra en el diagnóstico y en los principios de igualdad y competición. -Es un proceso que requiere abordar progresivamente la mejora de las condiciones educativas de los alumnos con necesidades especiales. -Fomenta la comprensión y aprecio por las diferencias Individuales. -Proporciona oportunidades para aprender a todos los alumnos con base a la interacción cotidiana entre ellos.



sociedades democráticas. -Propone atender las necesidades afectivas, cognitivas, sociales y culturales de los individuos y de los grupos posibilitando que cada cultura exprese su solución a los problemas comunes. -Hace énfasis en el dialogo y el intercambio de ideas.



-Es un proceso que busca la mejor manera de responder a la diversidad cultural propia de las sociedades. -Lucha contra el racismo, la discriminación, los prejuicios y estereotipos. -Promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto.



Respecto a los puntos en común, la inclusión en la educación y la educación intercultural comparten el compromiso de transformación de la educación hacia valores y actitudes democráticos de igualdad, respeto, autonomía y solidaridad (Ciges, 2010). En virtud de ello, ambos enfoques se constituyen como una oportunidad para la mejora de la sociedad, a partir de la formación integral de individuos que valoren las diferencias y participen de forma colaborativa en un dialogo de respeto constante e intercambio de ideas que permita dar respuesta a los problemáticas del contexto inmediato pero desde una visión global. En el caso de la inclusión y la integración podemos asumir que aunque son enfoques diferentes, ambos atienden también la diversidad presente en el aula, reconociendo la necesidad de transformación de la escuela desde cada una de sus perspectivas. División o Clasificación de Inclusión en la Educación La inclusión en la educación se puede dividir o clasificar en función de su ámbito de aplicación. Considerando esto, y desde las concepciones de Ainscow y Miles (2008) podemos describir las siguientes divisiones: 1) la inclusión en relación con la discapacidad y las necesidades educativas especiales, 2) la inclusión como respuesta a las exclusiones disciplinarias, 3) la inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la exclusión, 4) la inclusión como promoción de una escuela para todos, y 5) la inclusión como Educación para Todos. A continuación se explica desde la perspectiva de Hernández, Gómez, Cabanzo, Medina, López, Carrera,... y Pulido (2014) cada una de estas divisiones.
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1. La inclusión en relación con la discapacidad y las necesidades educativas especiales comprendida desde la afirmación de los derechos de los individuos con discapacidad a una educación general, dejando de lado las necesidades educativas especiales para dar lugar a las dificultades de la enseñanza considerando ahora eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. 2. La inclusión como respuesta a las exclusiones disciplinarias responde a la necesidad de educar a los niños que no son fáciles de manejar, o que no se acomodan a las normas y reglas de la educación tradicional, y que por su comportamiento, y actitudes son rechazados de las escuelas. 3. La inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la exclusión es una forma de superar la discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones excursionistas. 4. La inclusión como promoción de una escuela para todos que busca atender a la comunidad socialmente diversa y que se puede transformar los espacios escolares por medio de la diversidad. 5. La inclusión como Educación para Todos se refiere a una educación donde solo se remita a que los niños estén en un aula de clase, sino que puedan desarrollar plenamente sus capacidades desde sus diferencias, cuyo fin es construir condiciones de vida mejor y sociedades más justas y democráticas. No obstante, que las concepciones descritas no son excluyentes entre sí, se hace necesario tener una visión y estrategias de desarrollo de los procesos de inclusión en la educación desde perspectivas más completas, con un pensamiento diferente, como es el caso de la socioformación, donde se plantea que el proceso de formación constituye un proceso social en el cual las personas trabajan de manera colaborativa en la resolución de problemas (De la Oliva, Tobón, Pérez y Romero, 2015). En este sentido, se requiere crear los vínculos necesarios entre la escuela, la comunidad y la sociedad en general para que en esa idea de colaboración se propicie un impacto positivo en todos los implicados, lo cual se vuelve esencial para vivir como comunidad en la sociedad del conocimiento. Vinculación de la inclusión en la educación La inclusión en la educación atendiendo el enfoque socioformativo se vincula con educación de calidad, el pensamiento complejo y la sociedad del conocimiento. Respecto a la educación de calidad, Vargas (2014) hace referencia a diferentes acepciones equivalentes sobre este concepto, que considera son estándares mínimos para su abordaje, algunos de ellos son: la relación entre los costos y los beneficios alcanzados en el proceso educativo, la adecuación a estándares preestablecidos, la consecución de objetivos, la consecución de la excelencia, el prestigio de la institución y la satisfacción de los actores principales del proceso; los alumnos, padres de familia, profesores y la misma sociedad en general. En esta idea, una educación de calidad propone formar integralmente a los estudiantes en la convicción y capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés general (SEP, 2016). El pensamiento complejo busca abordar los problemas desde diferentes dimensiones y saberes articulados para lograr comprenderlo en sus diferentes dimensiones y dinámica de cambio, configurando acciones centradas en los componentes o ejes estratégicos de todo el sistema que los estructura para comprender el caos y la incertidumbre de la sociedad actual por los cambios continuos en el conocimiento, la tecnología y los procesos culturales (Tobón, Guzmán, Hernández, y Cardona, 2015). Por consiguiente, el pensamiento complejo como epistemología, es un método para la construcción del conocimiento de cualquier fenómeno teniendo como base la forma y dinámica de cómo está tejido dicho



412 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación fenómeno en sí y con respecto a otros fenómenos, con el fin de comprenderlo y explicarlo en sus procesos de orden-desorden-reorganización, mediante el análisis disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario (Tobón y Rojas, 2013). Por esta razón, la inclusión en la educación considerada como un proceso complejo requiere en su abordaje considerar los diferentes fenómenos o problemáticas que se relacionan con él, asumiendo además que para su comprensión se deben entender cada una de sus partes y para entender cada parte se necesita relacionar las partes entre sí. Por otro lado, el termino sociedad del conocimiento lo podemos definir como una reunión de personas con una meta, propósito o actividad común a partir del empleo del saber (Tobón, Guzmán, Hernández, y Cardona, 2015). La era digital vino a cambiar sustancialmente a la sociedad, transformándola en una sociedad del conocimiento, en donde se privilegia el intercambio de información, así como los procesos de gestión de la información que son vitales en los procesos sociales y económicos. En este sentido, los procesos de inclusión de los individuos en la escuela y en la misma sociedad giran en torno a la capacidad de conseguir e interpretar rápidamente la información, la cual se transforma en conocimiento. De esta forma, el conocimiento, la innovación, la cultura del emprendimiento son recursos claves que juegan un papel importante en la misma, exigiendo a las personas capacidad de interpretación de los diversos fenómenos, creatividad y manejo de la información en entornos cambiantes. Metodología de Aplicación de la inclusión en la educación Con base en la revisión documental, y retomando la propuesta de Hernández y Vizcarra (2015) para adecuarla al presente estudio, las acciones metodológicas mínimas para llevar a cabo los procesos de inclusión en la educación desde un enfoque socioformativo son: 1) Conformación de un equipo líder, 2) Claridad de las metas a lograr, 3) Diagnóstico del contexto interno (escuela) y externo (comunidad), 4) Planteamiento y resolución de problemas de contexto, 5) Diseño curricular, 6) Establecimiento de estrategias de manera colaborativa (proyectos socioformativos), y 7) Evaluación con base en criterios y evidencias para la mejora. A continuación se explican cada uno de estos ejes para la puesta en marcha de los procesos de inclusión en la educación normalista. a. Conformación de un equipo líder. El trabajo del equipo líder orientara las estrategias, el cual se conformará por docentes, directivos, padres y el apoyo de profesionales en el tema. b. Claridad de las metas a lograr. La eficacia de la puesta en marcha de los procesos de inclusión en la educación normalista depende de la claridad que tengan los actores educativos sobre los principales temas o elementos que configuran una educación de calidad basada en la atención de la diversidad en el aula desde un enfoque de transversalidad, así como la atención de las necesidades y problemas propios de la sociedad del conocimiento. c. Diagnóstico del contexto interno (escuela) y externo (comunidad). El diagnóstico permitirá determinar fortalezas y necesidades respecto a la inclusión, acorde con los diversos actores (docentes, directivos, alumnos, padres de familia y comunidad). Antúnez (2004) habla de la importancia de que toda acción directiva parta de un diagnóstico serio de las condiciones de la escuela y su contexto inmediato, sustentado en reflexiones sistemáticas y datos precisos, que sirva para establecer directrices o propósitos comunes en la comunidad escolar. d. Planteamiento y resolución de problemas de contexto. Se requiere que la comunidad escolar logre resolver los problemas del entorno local desde una visión global, a través de la implementación de acciones o estrategias pertinentes que integren a la totalidad de la comunidad. e. Diseño curricular. Revisar y ajustar las planeaciones didácticas para que aborden la inclusión, integrando los principios de la inclusión dentro de las mismas.
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Establecimiento de estrategias de manera colaborativa (proyectos socioformativos). Desde la socioformación el trabajo colaborativo se vuelve prioritario para llevar a cabo los procesos de inclusión a través de proyectos socioformativos en la educación normalista. Tales proyectos consideraran un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación para analizar y resolver problemas del contexto relacionados con los procesos de inclusión, buscando desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes (Tobón, 2014). El propósito de la estrategia es asegurar que el plan o conjunto de acciones definidas se concreten hasta alcanzar las metas, siempre en la idea de retroalimentarlas para su mejora continua o adecuación al entorno cambiante. g. Evaluación con base en criterios y evidencias para la mejora. La evaluación aporta elementos al sistema que posibilitan realizar las adecuaciones o mejoras de los objetivos propuestos al inicio de la implementación del proceso de inclusión en la educación. Considerando, implementar procesos de evaluación de manera inclusiva en los procesos de formación.



Ejemplificación de la inclusión en la educación De acuerdo con los ejes definidos en la metodología, a continuación se presenta un ejemplo de aplicación retomando la propuesta metodológica de Hernández y Vizcarra (2015) y los planteamientos de la presente investigación. La institución educativa es la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, ubicada en El Sabino, El Fuerte, Sinaloa, México. Los Participantes se conforman por el equipo directivo, docentes, alumnos, padres de familia y profesionales expertos en el tema. Descripción del contexto institucional Desde su creación la Escuela Normal Experimental de El Fuerte ha venido transformándose acorde a los diversos cambios que ha sufrido la educación normalista en los últimos 20 años, la misión de la institución es la formación de docentes poseedores de un perfil que integre un conjunto de competencias educativas con un amplio compromiso social y humano, contribuyendo al desarrollo de una educación de calidad en primaria y en la sociedad en sus diferentes contextos. No obstante, que el proyecto educativo de la ENEF, así como sus planes y programas de las licenciaturas en educación primaria y educación primaria intercultural bilingüe están vinculados con procesos educativos de interculturalidad e inclusión, al momento de su concreción en la práctica se advierten dificultades en el logro de los fines y propósitos que conllevan. Desde la percepción de las autoridades directivas se considera que dicha problemática se relaciona con la escasa implementación de proyectos, estrategias o acciones innovadoras de carácter transversal destinadas para el desarrollo de una propuesta para mejorar los procesos de inclusión educativa en la comunidad normalista, concebidos desde su apropiación e implementación en la misma comunidad escolar, con el fin de que esto genere un impacto en la formación de los futuros docentes y en la práctica misma de directivos, docentes y alumnos de la escuela normal. Desde esta concepción y en los nuevos escenarios educativos, es pertinente implementar una propuesta desde la socioformación para la implementación de estrategias y acciones que permitan el desarrollo de procesos educativos inclusivos que respondan a las necesidades de los estudiantes normalistas, así como a las de la sociedad actual.



414 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación Planeación de los procesos de inclusión en la educación de la escuela normal desde la socioformación El proceso de planeación de la inclusión educativa, se elaboró de forma colaborativa desde la coordinación de un equipo líder conformado por personal directivo, docentes, alumnos, padres de familia y el apoyo de profesionales expertos en el tema, en la planeación se describen los pasos y las actividades realizadas y los productos resultantes. Dicho proceso se muestra a continuación. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)



Conformación de un equipo líder. Diseño de las metas a alcanzar a partir de trabajo colegiado entre los integrantes del equipo. Diagnóstico del contexto interno (escuela) y externo (comunidad). Identificación de los problemas del contexto de los procesos educativos. Revisión y ajuste de las planeaciones didácticas para el abordaje de los procesos de inclusión. Diseño de las estrategias, acciones y propuesta de evaluación de manera colaborativa. Retroalimentación para la mejora.



Planeación y síntesis del proceso de inclusión en la educación de la escuela normal desde la socioformación Cuadro 4.- Planeación del proceso de inclusión educativa en la Escuela Normal Experimental de El Fuerte Contexto Problema del contexto a resolver:



Actividades:



Escuela Normal Experimental de El Fuerte Lo procesos educativos en la escuela normal no logran concretizar los propósitos de los planes y programas de las licenciaturas en educación primaria y educación primaria intercultural bilingüe relacionados con la interculturalidad e inclusión educativa. Desde el equipo directivo se advierten dificultades en el logro de los fines y propósitos que conllevan, considerando que dicha problemática se relaciona con la escasa implementación de proyectos, estrategias y acciones innovadoras destinadas para el desarrollo de procesos de inclusión educativa en la comunidad normalista. Con base en lo anterior, se pretende implementar una propuesta desde la socioformación para la implementación de estrategias y acciones (proyectos socioformativos) de inclusion educativa concebidas desde su apropiación e implementación en la misma comunidad escolar, con el fin de que esto genere un impacto en la formación de los futuros docentes y en la práctica misma de directivos, docentes y alumnos de la escuela normal, y que a su vez respondan a las necesidades de los estudiantes normalistas, así como a las de la sociedad actual. 1. Conformación de un equipo líder. Se conforma un equipo líder que coordina todas las estrategias y actividades a desarrollar, este se integra por directivos, docentes, alumnos y padres de familia apoyados en algunos momentos por profesionales expertos en el tema. 2. Diseño de las metas a alcanzar a partir de trabajo colegiado entre los integrantes del equipo. Se diseñan y se presentan las metas a lograr, analizando en colegiado su pertinencia en la implementación de la propuesta educativa para mejorar el proceso de inclusión en la educación de la escuela normal. En sesión de trabajo se toman acuerdos y se establecen las necesidades para la puesta en marcha del proceso. 3. Diagnóstico del contexto interno (escuela) y externo (comunidad). De forma colaborativa, se revisa los aspectos principales relacionados con los fundamentos institucionales de la ENEF, su misión y visión, así como los fines y propósitos de los planes y programas que la institución oferta, los perfiles, parámetros e indicadores para docentes en educación básica que emite la SEP. Asimismo, se realiza el diagnóstico general del contexto de la comunidad. Es importante que los
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participantes asuman el compromiso institucional para colaborar en la mejora del proceso de inclusión educativa en la escuela normal. 4. Identificación de los problemas del contexto de los procesos educativos. En trabajo colaborativo se establecen y se analizan los problemas relacionados con los procesos educativos que guardan relación con la inclusión educativa en la escuela normal. Se revisan los antecedentes del problema y los factores que influyen en el mismo. 5. Revisión y ajuste de las planeaciones didácticas para el abordaje de los procesos de inclusión. Se realiza el rediseño de las planeaciones para integrar los principios de la inclusión dentro de las mismas. 6. Diseño de las estrategias, acciones y propuesta de evaluación. Considerando la problemática detectada, en forma colegiada se elabora un plan de acción, en donde se consideró una propuesta de trabajo que contempló la puesta en marcha de proyectos transversales coordinados desde áreas claves de la ENEF, como son: la subdirección académica, la coordinación académica y de licenciaturas, la coordinación de tutorías y se contó con el apoyo de la coordinación de servicios y extensión de la cultura, así como la coordinación de gestión de las TIC. A partir de ello, se establecieron las estrategias y actividades para la implementación de la propuesta de inclusión educativa. Asimismo, se trabajó en el diseño de la propuesta de evaluación, la cual consideró los criterios para evaluar de una forma inclusiva y de las evidencias que demuestren la efectividad de la puesta en marcha de la propuesta de trabajo. Se crearon para tal propósito instrumentos de evaluación viables y pertinentes que apoyaron las valoraciones realizadas a los productos de los proyectos socioformativos. 7. Retroalimentación para la mejora. Al término de cada evaluación se trabaja la retroalimentación del proceso, de forma individual y colaborativa se revisan los logros, lo que se puede mejorar y en general el nivel de desempeño alcanzado. Los productos finales que se entregaron a partir de la implementación de los proyectos inclusivos en la ENEF fueron: Producto final 1. Uso de redes y comunidades virtuales como recursos para promover las prácticas inclusivas en la comunidad normalista. Producto final 2. La tutoría de pares: acompañar al otro para avanzar en los procesos de inclusión. Producto final 3. Prácticas docentes interculturalmente inclusivas. Producto final 4. El arte y la cultura: herramientas para educar desde la inclusión. Los instrumentos de evaluación empleados durante la implementación de la propuesta educativa para mejorar los procesos de inclusión en la educación de la escuela normal fueron: la rúbrica y la lista de cotejo para la evaluación de los productos finales de los proyectos llevados a cabo. Se realizó la evaluación en diferentes etapas del proceso de implementación de los proyectos. Se aplicó la heteroevaluación y autoevalaución respecto a las evidencias mostradas. A partir de ello, se inició la ruta de mejora, considerando los logros alcanzados, lo aspectos a mejorar y en general el nivel de desempeño obtenido. Fuente: Adaptado de Hernández y Vizcarra (2015)



DISCUSIÓN A partir del análisis documental realizado, una primera conclusión es que la inclusión en la educación al sustituir a la integración educativa, se constituye como un proceso general más amplio que busca la presencia, participación y el éxito de todos los estudiantes, que trata de identificar y eliminar las barreras que puedan obstaculizar la atención de sus necesidades otorgando principal atención a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los estudiantes que pertenecen a zonas



416 | Hernán Hernández-Ayala y Sergio Tobón-Tobón · Análisis documental del proceso de inclusión en la educación rurales, indígenas, y de contextos socioeconómicos desfavorecidos (Ainscow, 2004). El proceso de inclusión busca permanentemente reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo, así como suprimir la desigualdad, a través de la atención de las diversas necesidades de los individuos, su aspiración es la formación integral de los educandos. Dichas necesidades en el contexto actual en México, giran en torno a la atención de la diversidad cultural y lingüística, considerado como un tema prioritario en la educación del país, tal como se señala en uno de los cinco ejes (inclusión y equidad) que se plantean en el nuevo Modelo Educativo 2016 para educación básica. Así también, con la atención a las diferencias en los procesos de aprender de los estudiantes. Retomando a Echeita y Ainscow (2011), el mayor reto que enfrentan los sistemas educativos alrededor del mundo, es responder con equidad y justicia al dilema de las diferencias en la educación escolar. Para ello, se requiere enfatizar en los procesos de aprendizaje social de los actores en el escenario educativo, dentro de contextos particulares, así como la colaboración y el empleo de las evidencias como un medio para estimular la innovación y la mejora educativa como estrategias clave para orientar estos procesos en una dirección más incluyente. En este sentido, el objetivo a seguir es que todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, tales como su cultura, entorno, situación familiar y/o conocimientos previos, dispongan de las mismas oportunidades para el aprendizaje (Sánchez, y Díez, 2013). Por otro lado, una segunda conclusión es que esta modalidad educativa es una cuestión de derecho que pone el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia, la equidad y la calidad, cuyo propósito central es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo (Muñoz, 2012). Es decir, la educación se considera desde esta perspectiva como un derecho irrenunciable para todos los individuos, entonces la escuela deberá abogar por otorgar atención de calidad en contenidos, procesos y resultados para todo el alumnado. En tercer lugar puede concluirse que la inclusión en la educación desde el enfoque socioformativo, tiene carácter de un proceso transversal que atiende la diversidad en el aula, vinculada con el logro de una educación de calidad para todos los educandos, a través de su formación integral que garantice la configuración de un proyecto ético de vida que contribuya al tejido, social, la paz y el desarrollo socioeconómico, buscando el equilibrio y la sustentabilidad ambiental (Tobón y Rojas, 2013), lo que permite atender la demanda de la sociedad del conocimiento, la inclusión de todos los individuos participando de forma colaborativa en la resolución de los problemas de su contexto inmediato con una visión global. Por otro lado, en los documentos analizados se da cuenta de las diferencias, similitudes y puntos en común que la inclusión educativa comparte con otros enfoques como la integración educativa y la educación intercultural, así como su clasificación en función de su aplicación, lo que permite aclarar confusiones o dudas respecto a las teorías que los originan o sus ámbitos de aplicación, que constituye una oportunidad para buscar compromisos compartidos entre los enfoques que propicien la transformación y mejora de la escuela. Finalmente, se pudo establecer que la inclusión en la educación es necesario concretizarla desde nuevos enfoques o perspectivas diferentes sobre las que tradicionalmente se han venido utilizando. En ese sentido, podemos decir que los procesos educativos en la escuela normal debe considerar desde estos nuevos enfoques un camino diferente para atender la formación de los futuros docentes, se requiere pensar en la generación de propuestas que contribuyan a un mayor conocimiento de las necesidades que existen en las escuelas y poder de esta manera atenderlas, y a su vez proporcionar la formación requerida a los estudiantes para su transformación en escuelas más inclusivas (González, Pastor,



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 417



Robaina, Río, Castro y Gómez, 2015). Desde esta concepción, la socioformación considerada como un nuevo enfoque, otorga elementos importantes a considerar en el diseño de una propuesta educativa pertinente basada en proyectos transversales, que contemplen estrategias y acciones específicas que impacten de forma positiva en los procesos educativos inclusivos que respondan a las necesidades de los estudiantes normalistas, así como a las de la sociedad actual. Asimismo, es preciso mencionar que el presente estudio por la amplitud del tema analizado no contempla en su desarrollo algunas concepciones o temas ligados al mismo, y que seguramente son importantes para seguir la línea de investigación, es por ello se sugiere la realización de nuevos estudios en el área, ya sea documentales o empíricos, que aborden aspectos tales como: currículo e inclusión educativa, formación inicial de docentes e inclusión, inclusión educativa y proyectos socioformativos, entre otros, que se considera contribuirán en un mayor conocimiento para consolidar como una opción la implementación de dichos procesos desde esta nueva perspectiva.
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RESUMEN El presente artículo es producto de un trabajo coordinado, que consiste en el proceso de elaboración (sustento teórico y metodológico) que se llevó a cabo del diseño instruccional del curso en línea “Análisis de estados financieros”, es un documento donde se explica cómo se elaboró el diseño instruccional y la justificación de cada uno de los apartados. Se utilizó la teoría instruccional de Reigeluth, utilizando la técnica de mastery learning. Se obtuvo el diseño de un curso en su primera fase, el de elaboración, posterior a ello se hará la segunda que consiste en la implementación. Palabras clave: TIC´s, innovación, educación. SUMMARY This article is the product of a coordinated, which consists in the production process (theoretical and methodological support) which was held in the instructional design of the course online "Analysis of financial statements", is a document which explains how was the instructional design and justification for each of the sections. We used Reigeluth instructional theory, using the technique of mastery learning. Is obtained the design of a course in its first phase, the of elaboration, subsequent to this is will make it second that consists in the implementation. Key words: ICT, innovation, education.



INTRODUCCIÓN Los cambios en la Educación ocasionados por la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s, han hecho que las instituciones educativas estén interesadas en la utilización de nuevas metodologías en el proceso educativo (Agudelo, 2009). Para ello, se hace necesario que los profesores se capaciten e incorporen el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la imparticipación de las asignaturas. Por lo que la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIS), está adoptando estas nuevas herramientas en sus programas educativos y está utilizado diversas técnicas de capacitación docente para lograrlo. Se inició con el uso de herramientas tecnológicas como el uso de internet, videos, páginas WEB, entre otros, posteriormente se destacó el uso de una plataforma Moodle como complemento de algunas de las asignaturas que se impartían, para ello, se dió una capacitación previa a los profesores en las instalaciones de la Universidad, sobre el uso y administración de la plataforma. Sin lugar a duda no fue suficiente, por lo que se optó por seguir el planteamiento de Salinas (2012) que afirma que las instituciones de educación superior no pueden explotar los entornos virtuales Recibido: 20 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 421-435.
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de enseñanza-aprendizaje en el futuro próximo apoyándose solamente en los entornos institucionalizados (LMS al uso), sino que requerirán unos entornos abiertos, flexibles, innovadores, que integren los entornos personales, sociales e institucionales. Por lo cual, la Coordinación General Educativa de UAIS, detectó la necesidad de estar a la vanguardia en las nuevas herramientas de innovación educativa, por ello, impulsó a los profesores a tomar diversos cursos en línea gratuitos, abiertos, masivos, diseñados en diferentes plataformas. Cabe destacar uno que impartió la Universidad de Alcalá en plataforma Blackboard, denominado “Diseño Instruccional de cursos abiertos on-line”, el cual es un programa de formación destinado a profesores y a diseñadores de estudios abiertos online (Zapata, 2016), este incorporó elementos en la línea de personalización, pero sobre todo su intención es escalable, por lo que con ello se busca tener profesores capacitados en el diseño instruccional de cursos abiertos en línea y por ende cubrir una necesidad actual pero también proteger los programas educativos que brinda la Universidad en línea. Es de importancia resaltar que debido a las necesidades actuales se llevó a cabo el diseño del curso, cuyo objeto de estudio es el programa educativo de Licenciatura en Contaduría. MATERIALES Y MÉTODOS Se utilizó la teoría instruccional de Reigeluth, utilizando la técnica de mastery learning. Se obtuvo el diseño de un curso en su primera fase, el de elaboración. El mastery learning contiene un conjunto de ideas teóricas y prácticas sobre la enseñanza individualizada que ayudan a la mayoría de los estudiantes a aprender mejor, con rapidez y seguridad en sí mismos. Estas prácticas e ideas dan lugar a una enseñanza sistemática, que ayuda a los estudiantes en el momento en que se presentan dificultades de aprendizaje, que permite disponer de todo el tiempo necesario para adquirir dominio y que les proporciona un criterio claro de lo que constituye ese dominio (Anderson y Block, 1985). Así también se asume el diseño instruccional como un componente esencial del sistema de educación a distancia y se integran equipos profesionales especializados en las diversas dimensiones implicadas en la producción de los materiales instruccionales: contenidos, diseño instruccional, medios audiovisuales y evaluación (Escontrela, 2003). Fase 1 del diseño instruccional El Diseño Instruccional, se justifica por las necesidades actuales de innovación educativa y por supuesto, por la necesidad del desarrollo de cursos virtuales, que requieren de un proceso exhaustivo, más allá del que se da en la enseñanza presencial, ya que las actividades se realizan de forma controlada por la tecnología. En este proceso el pedagogo tiene un papel fundamental como especialista en educación y con conocimiento de las diferentes estrategias didácticas y metodológicas (Belloch, 2013). Así también, el diseño instruccional tiene que entender las debilidades y fortalezas de cada teoría de aprendizaje para poder optimizar su uso en el diseño de la estrategia adecuada como lo establecen Guárdia y Sangrá (2004). Recordemos el planteamiento que realizó el Dr. Zapata en sus tesis doctoral (2009) existe pues en la formulación de modelos de diseño instruccional, como organización de intervención educativa fundada en principios del aprendizaje, una línea continua que arranca en los modelos socráticos y que llega hasta el diseño instruccional tecnológico.



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 423



Construcción del epítome, objetivos y resultados de aprendizaje Lo primero que debo hacer como diseñador, es determinar ¿qué es lo que los estudiantes deben saber hacer para acreditar el modulo, la asignatura?, y de ahí partir para determinar el epítome. Según Coll (1987), citado en Macías, et al. (1997), el primer paso de la secuencia, recibe el nombre de epítome, el cual se diferencia de un resumen por que articula los componentes de un contenido en vez de sintetizarlos. Por lo que el epítome, es la expresión integradora de los contenidos a desarrollar en la unidad seleccionada (Macías, et al., 1997). Partiendo de la conceptualización de epítome, se prosigue a construir un epítome, el cuál debe ser adecuado para que cada título de asignatura, de bloque o de unidad constituya un desglose del concepto global y signifique un acercamiento y una aportación en su consecución (Zapata, 2013). Es decir, el epítome puede ser uno global del curso en sí, y otros de cada módulo o asignatura, siempre construyéndolo de manera que represente el contenido del módulo, curso o asignatura. En cuanto a los objetivos, corresponde a cada una de las cosas que los alumnos deben saber o deben saber hacer, constituyen los objetivos del curso y de las asignaturas y es lo que da sentido a todo lo demás (Zapata, 2013). Por lo tanto, el epítome y los objetivos, son parte fundamental en el diseño de un curso, ya que de ahí parte el interés por los contenidos. Los resultados del aprendizaje, a diferencia de los anteriores, están directamente relacionados con el estudiante y con sus logros. Son evaluables y con frecuencia observables (o lo son sus consecuencias, por ejemplo a través de lo que un estudiante sabe y puede demostrar mediante actividades que exigen determinados conocimientos). En cambio, los objetivos, al ser propósitos o intenciones son menos susceptibles de ser medidos (Vizcarro, 2013). Fase 2 del diseño instruccional Secuencia de unidades didácticas La construcción de las unidades, se realizó aplicando las técnicas y herramientas de secuenciación de contenidos, específicamente con la técnica de la teoría de la elaboración, obteniendo una progresión de unidades didácticas que constituye una secuencia, de manera que la organización de contenidos en un esquema plano de contenidos y de relaciones entre contenidos (mapa conceptual). Además la unidad didáctica, representa una unidad de evaluación y de autoevaluación, utilizamos la técnica de mastery learning, en la cual el estudiante no deberá pasar a la unidad siguiente si no ha demostrado el dominio de las tareas que constituyen la unidad actual. Durante ésta actividad se confeccionó el organizador previo, posteriormente se desarrolló un esquema de relaciones, una tabla de confección de secuencia elaborativa, un mapa conceptual y se distribuyeron las unidades.
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La confección del organizador previo Según la teoría de la elaboración, la confección de un organizador previo para la secuenciación de contenidos de enseñanza comporta tres pasos: 1. Escoger el contenido de aprendizaje que podrá servir como organizador previo. 2. Seleccionar los elementos más fundamentales y representativos del contenido escogido. 3. Seleccionar otros elementos relevantes para la enseñanza del organizador previo. Fase 3 de diseño instruccional Sistema de evaluación, recursos a utilizar y actividades El sistema de evaluación será de tipo mastery learning, y se obtendrá el logro cuando el estudiante domine la tarea encomendada, en la unidad que corresponda. La evaluación está vinculada con los resultados de aprendizaje, y dan criterios para saber cuándo y en qué nivel se han conseguido. En el caso del presente curso se dará la evaluación por dominio de tareas, ya que se trata de un caso del mastery learning. Así también se da la evaluación formativa, se especifica qué controles vamos a utilizar para hacer la retroalimentación, la evaluación de proceso. En cuanto a los recursos a utilizar serán vinculados con actividades y contenidos. Entre ellos, destacan la lista de materiales a utilizar para este epígrafe y para realizar las actividades de que consta: documentos en PDF, doc, etc., videos temáticos, vídeos de conferencias, otros vídeos, lecturas en documento o libro impreso, PPTs, enlaces web, foros, etc. Las actividades que se proponen para ayudar a alcanzar los objetivos planteados, son objeto de autoevaluación o de apoyo por los profesores asistentes, entre ellos destacan las lecturas, participación en los foros, visitar webs, ver vídeos, realizar síntesis o trabajos, etc.). Fase 4 de diseño instruccional Funciones de los profesores (Teacher Assistant) La función del TA en el dominio de la tarea es clave y su responsabilidad máxima, deben asegurar que cada alumno supera cada nivel para pasar al siguiente, deben atenderlos en las dificultades, proponer ritmos distintos y problemas o tareas alternativas, y hacerlo de forma flexible, personal e interactuando con ellos (Zapata, 2016).



RESULTADOS Y DISCUSIÓN Fase 1 del diseño instruccional Construcción del epítome, objetivos y resultados de aprendizaje
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El curso Análisis de estados financieros, está destinado a estudiantes del área de contaduría, finanzas y a fines que hayan aprobado el 80% de sus créditos. Se trata de un curso abierto, personalizado, escalable. Epítome: Capacitación como analista de estados financieros Justificación del epítome: Se elaboró el presente epítome, ya que se trata de obtener un dominio en la práctica, es decir se abordará teoría, pero el curso será eminentemente práctico, llevando a realizar un análisis de estados financieros particulares, las actividades y los objetivos planteados, serán la evidencia de ello. Al terminar con éxito este curso de “Análisis de estados financieros”, los estudiantes serán capaces de analizar estados financieros de alguna empresa en específico. Objetivos, competencias y logros previstos Cuadro 1.- Descripción de objetivo general y resultados de aprendizaje Objetivo general:



Analizar estados financieros.   



Resultados aprendizaje:



de  



Conocer los estados financieros. Conocer las diferentes técnicas de análisis de estados financieros. Analizar mediante la aplicación de la técnica de análisis razones financieras, los estados financieros básicos. Analizar mediante la aplicación de la técnica de análisis de tendencias a los estados financieros básicos. Analizar mediante la aplicación de la técnica de análisis de tamaño común y de índice a los estados financieros básicos.



Los objetivos, corresponde a cada una de las cosas que los alumnos deben saber o deben saber hacer, constituyen los objetivos del curso y de las asignaturas y es lo que da sentido a todo lo demás (Zapata, 2013). Fase 2 del diseño instruccional Secuencia de unidades didácticas Como resultado de la construcción de las unidades, en la cual se aplicaron las técnicas y herramientas de secuenciación de contenidos, específicamente con la técnica de la teoría de la elaboración, obteniendo una progresión de unidades didácticas que constituye una secuencia, de manera que la organización de contenidos en un esquema plano de contenidos y de relaciones entre contenidos como a continuación se plasman: Esquema de relaciones
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Figura 1.- Esquema de relaciones del Curso en línea Análisis de estados financieros.



Figura 2.- Organización de contenidos del Curso en línea Análisis de estados financieros.



Cuadro 2.- Confección de la secuencia elaborativa Organizador previo



Primer nivel de Segundo nivel de Tercer nivel de elaboración Cuarto nivel de elaboración elaboración elaboración Revisar y discutir las cuentas Conocer el origen de cada Análisis de Catálogo de cuentas generales que se manejan Información cuenta para su asignación. estados actualmente. financiera financieros Balance general Situar el balance general en Discutir los componentes del
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Aplicación técnicas razones financieras



de de



Aplicación de otras técnicas de análisis Asignaturas previas:
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el contexto contable y balance general. financiero de la empresa. Situar el estado de resultados en el contexto Discutir los componentes del Estado de resultados contable y financiero de la estado de resultados. empresa. Discutir cada una de las Catálogo de cuentas del Balance general cuentas del balance general balance general en un contexto real Discutir cada una de las Catálogo de cuentas del cuentas del estado de Estado de resultados estado de resultados resultados en un contexto real Situar la existencia de la necesidad de análisis a Identificar la importancia del Razones financieras través de las razones análisis utilizando la técnica financieras en una de razones financieras. empresa. Situar la existencia de la Identificar la importancia del necesidad de análisis a análisis utilizando la técnica través de la técnica de de análisis de tendencias. análisis de tendencias. Otras técnicas de Situar la existencia de la análisis Identificar la importancia del necesidad de análisis a análisis utilizando la técnica través de la técnica de de análisis de tamaño común análisis de tamaño común y y de índices. de índices. Situar las razones de Reconocer una situación de Razones de liquidez liquidez en los estados la razón de liquidez. financieros básicos. Situar las razones de Razones de Reconocer una situación de apalancamiento en los apalancamiento la razón de apalancamiento. estados financieros básicos. Situar las razones de Razones de Reconocer una situación de cobertura en los estados cobertura la razón de cobertura. financieros básicos. Situar las razones de Reconocer una situación de Razones de actividad actividad en los estados la razón de actividad. financieros básicos. Situar las razones de Razones de Reconocer una situación de rentabilidad en los estados rentabilidad la razón de rentabilidad. financieros básicos. Situar la técnica de Reconocer una situación de Análisis de tendencias en los estados aplicación de la técnica de tendencias financieros básicos. tendencias. Situar la técnica de tamaño Reconocer una situación de Análisis de tamaño común y de índices en los aplicación de la técnica de común y de índices estados financieros básicos. tamaño común y de índices.



Contabilidad I Computación I



se requiere en el primer nivel de elaboración en cuanto a la aplicación de las técnicas.
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A partir de la organización presentada en el mapa conceptual, las unidades quedan distribuidas de la siguiente manera: Unidad1.-Información financiera (Conceptual) Catálogo de cuentas, balance general y estado de resultados. Epítome: la importancia de la información financiera en los estados financieros básicos de una empresa. Unidad 2.-. Componentes para el análisis financiero (Conceptual) Razones financieras y otras técnicas de análisis Epítome: conocer los componentes para realizar el análisis financiero. Unidad 3 -. Aplicación de técnicas de análisis (Aplicación) Técnicas de análisis de razones financieras y otras técnicas de análisis Epítome: aplicar las técnicas de análisis financiero. Unidad 4.- Aplicación práctica de análisis de estados financieros. (Dominio) Análisis aplicando la técnica de razones financieras (Razones de liquidez, apalancamiento, cobertura, actividad y rentabilidad), aplicación del análisis de tendencias y aplicación del análisis de tamaño común y de índices. Epítome: aplicar el análisis financiero mediante las técnicas de análisis a una empresa Fase 3 de diseño instruccional Sistema de evaluación, recursos a utilizar y actividades Será de tipo mastery learning, y se obtendrá el logro cuando el estudiante domine la tarea encomendada, en la unidad que corresponda. 



Obtención del logro por módulo: cada estudiante tendrá que dirigirse a un TA para que él determine si se ha conseguido el logro, o en su caso qué ha de hacer para conseguirlo. Claro está que será posterior a haber cumplido con las tareas.



La evaluación está vinculada con los resultados de aprendizaje, y dan criterios para saber cuándo y en qué nivel se han conseguido. En el caso del presente curso se dará la evaluación por dominio de tareas, ya que se trata de un caso del mastery learning. Así también se da la evaluación formativa, se especifica qué controles vamos a utilizar para hacer la retroalimentación, la evaluación de proceso. Cuadro 3.- sistema de evaluación de la unidad 1 de Información Financiera Título de la unidad:



Información financiera



Autoevaluación Responder preguntas sobre conceptualización básica de la



Evaluaciones por dominio de tareas Comprensión Asimilación Responder Organizar un catálogo de cuestionario cuentas, balance general sobre temas de y estado de resultados. la unidad 1.



Dominio Aplicación práctica sobre catálogo de cuentas, balance general, estado de
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unidad.



Instrumento para evaluar



Criterios de evaluación.



Anexo 1. Cuestionario de autoevaluación.



7/10



Anexo 2. Cuestionario de evaluación.



10/15



1.-Elaboración de catálogo de cuentas. 2.-Realizar balance general. 3.-E stado de resultados. Elaboración de catálogo de cuentas considerando conceptualización básica y relevancia de elaboración en cuanto a atributos. Realizar balance general y estado de resultados. 2/3
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resultados y participación en el foro. Participación en el foro del módulo 1.



Participación en el foro del módulo 1: Relevancia de la Intervención en el tema. Diálogo virtual sobre el tema. (2 participación mínimas relevantes del tema).



Obtención del logro del módulo 1.- Cada estudiante tendrá que dirigirse a un TA para que él determine si se ha conseguido el logro, o en su caso qué ha de hacer para conseguirlo. A su vez, el TA tendrá los siguientes criterios de evaluación: se requiere como mínimo el 70% de la autoevaluación, el 75% de la evaluación, el 65% de los documentos requeridos y 2 participaciones relevantes en el foro. Cuadro 4.- Sistema de evaluación de la unidad 2 componentes para el análisis financiero Título de la unidad:



Componentes para el análisis financiero



Autoevaluación



Instrumento para evaluar



Criterios de evaluación.



Responder cuestionario en línea.



Evaluaciones por dominio de tareas Comprensión Asimilación Responder Aplicar a ejemplos de cuestionario estados financieros conceptual en básicos los diferentes línea. tipos de análisis financiero.



Anexo 3. Cuestionario de autoevaluación.



Anexo 4. Cuestionario de evaluación.



4/5



4/5



Dominio Aplicación práctica sobre los diferentes tipos de análisis financiero y participación en el foro.



Documento escrito con sustento teórico sobre los componentes para el análisis financiero.



Participación en el foro del módulo 2.



1.- Sustento teórico. 2.- Comprensión crítica. 3.- Formalidad en forma y en contenido.



Participación en el foro del módulo 2: Relevancia de la Intervención en el tema. Diálogo virtual sobre el tema. (2 participación relevantes del tema).
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Obtención del logro del módulo 2.- Cada estudiante tendrá que dirigirse a un TA para que él determine si se ha conseguido el logro, o en su caso qué ha de hacer para conseguirlo. A su vez, el TA tendrá los siguientes criterios de evaluación: se requiere como mínimo el 80% de la autoevaluación, el 85% de la evaluación, el 90% de los documentos requeridos y 2 participaciones relevantes en el foro. Cuadro 5.- Sistema de evaluación de la unidad 3 aplicación de técnicas de análisis Título de la unidad:



Aplicación de técnicas de análisis



Autoevaluación



Instrumento para evaluar



Criterios de evaluación.



Responder preguntas sobre aplicación de técnicas de análisis. Anexo 5. Cuestionario de autoevaluación.



5/5



Evaluaciones por dominio de tareas Comprensión Asimilación Responder Aplicación de técnicas preguntas de análisis. detonadoras dek módulo 3. Participación Documento escrito con conceptual un análisis financiero a foro 3. los principales estados financieros de una empresa.



2/2



Análisis correcto. Sustento teórico.



Dominio Aplicación práctica análisis financiero.



sobre



Participación en el foro del módulo 3.



Participación en el foro del módulo 3: Relevancia de la Intervención en el tema. Diálogo virtual sobre el tema. (2 participación mínimas relevantes del tema).



Obtención del logro del módulo 3.- Cada estudiante tendrá que dirigirse a un TA para que él determine si se ha conseguido el logro, o en su caso qué ha de hacer para conseguirlo. A su vez, el TA tendrá los siguientes criterios de evaluación: se requiere como mínimo el 100% de la autoevaluación, el 75% de la evaluación, el 85% de los documentos requeridos y 2 participaciones relevantes en el foro. Cuadro 6.- Sistema de evaluación de la unidad 4 aplicación práctica de análisis de estados financieros Título de la unidad:



Aplicación práctica de análisis de estados financieros



Autoevaluación Responder cuestionario de la unidad. Instrumento para evaluar



Anexo 6. Cuestionario de autoevaluación.



Evaluaciones por dominio de tareas Comprensión Asimilación Responder Análisis financiero de preguntas un caso en particular. detonadoras del módulo 4. Participación foro Análisis mediante modulo 4. razones financiera. Análisis mediante método de tendencias. Análisis mediante



Dominio Aplicación práctica sobre análisis financiero y exposición de caso en foro. Participación en el foro del módulo 4.
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Criterios de evaluación.



5/5



2/2



análisis de tamaño común y de índices. Análisis financiero completo. Sustento teórico. Interpretación de resultados.
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Participación en el foro del módulo 4: Relevancia de la Intervención en el tema. Diálogo virtual sobre el tema. (2 participación mínimas relevantes del tema).



Obtención del logro del módulo 4.- Cada estudiante tendrá que dirigirse a un TA para que él determine si se ha conseguido el logro, o en su caso qué ha de hacer para conseguirlo. A su vez, el TA tendrá los siguientes criterios de evaluación: se requiere como mínimo el 100% de la autoevaluación, dos participaciones sustentadas de acuerdo a las preguntas detonadoras, el análisis financiero sustentado teóricamente y 2 participaciones relevantes en el foro. Recursos a utilizar Los recursos serán vinculados con actividades y contenidos. Entre ellos, destacan la lista de materiales a utilizar para este epígrafe y para realizar las actividades de que consta: documentos en PDF, doc, etc., videos temáticos, vídeos de conferencias, otros vídeos, lecturas en documento o libro impreso, PPTs, enlaces web, foros, etc. Foros, materiales (PDF y PPT), videos Los materiales se organizaron y eligieron de acuerdo a las necesidades requeridas para cumplir con los objetivos y poder cumplir con epítome de la unidad. Ppt: se utilizará como material extra. 1. http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.as px 2. ..\ContabilidadElectronica.pptx 3. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/aaup.pdf 4. 5. 6. 7.



Pdf: se utilizará como material extra. http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/e_CatalogoCuentas.pdf http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/codigo_agrupador.pdf Antología de Curso. Parte 1: Información financiera (pendiente su publicación).



Video introductorio al curso, donde se presentarán a grandes rasgos la metodología seguir, el desarrollo de los módulos y todo lo concerniente a ello. (Edición en proceso). 1. Importancia de la información financiera (video complementario para conocer la importancia de la información financiera): 2. https://www.youtube.com/watch?v=mMZdcTjxEuA
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3. https://www.youtube.com/watch?v=570WHzg5ixE 4. https://www.youtube.com/watch?v=vpCrZHjdLRU Actividades Las actividades que se proponen para ayudar a alcanzar los objetivos planteados, son objeto de autoevaluación o de apoyo por los profesores asistentes, entre ellos destacan las lecturas, participación en los foros, visitar webs, ver vídeos, realizar síntesis o trabajos, etc.). Las actividades que se llevarán a cabo por módulo serán: Módulo 1  Responder cuestionario (anexo 1) , organizar cátalo de cuentas, balance general y estado de resultados; y  Participación en foro (contestar preguntas detonadoras). Cuadro 7.- actividades del módulo 1 Título del foro del módulo 1:



Información financiera



Objetivo del módulo:



Que el estudiante, sea capaz de identificar información financiera en los estados financieros básicos de una empresa, para analizarlos.



Duración: Preguntas detonadoras:



El foro tendrá una semana de duración del 10/09/16 hasta el 18/09/16. 1. ¿Cuál es la importancia de los catálogos de cuenta en una empresa? 2. ¿Qué importancia tiene la información que resulta del balance general en una empresa? 3. ¿Qué importancia tiene la información que resulta del estado de resultados en una empresa?



Módulo 2 Responder cuestionario en línea, realizar documento escrito con sustento teórico sobre componentes para el análisis financiero; y Participar en el foro (contestar preguntas detonadoras). Cuadro 8.- actividades del módulo 2 Título del foro del módulo 2:



Componentes para el análisis financiero



Objetivo del módulo:



Que el estudiante, conozca los componentes para realizar un análisis financiero.



Duración:



El foro tendrá una semana de duración del 19/09/16 hasta el 02/10/16.



Preguntas detonadoras:



1. ¿Cuáles son los componentes para realizar un análisis financiero? 2. ¿En qué consisten cada uno de los componentes de análisis financiero?



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 433



Módulo 3 Responder cuestionario en línea, realizar documento escrito con un análisis financiero a los principales estados financieros de una empresa; y participar en el foro (contestar preguntas detonadoras). Cuadro 9.- actividades del módulo 3 Título del foro del módulo 3:



Aplicación de técnicas de análisis



Objetivo del módulo:



Que el estudiante, sea capaz de aplicar las diversas técnicas de análisis de estados financieros. El foro tendrá una semana de duración del 03/10/16 hasta el 23/10/16.



Duración: Preguntas detonadoras:



1. ¿Cómo se aplica el análisis mediante la técnica de razones financieras? 2. ¿Cómo se aplica el análisis mediante la técnica de tendencias? 3. ¿Cómo se aplica el análisis mediante la técnica de tamaño común y de índices?



Módulo 4 Responder cuestionario en línea, realizar análisis financiero de un caso en particular (documento en formato pdf con sustento); y participar en el foro (contestar preguntas detonadoras). Cuadro 10.- actividades del módulo 4 Título del foro del módulo 4:



Aplicación práctica de análisis de estados financieros



Objetivo del módulo: Duración: Preguntas detonadoras:



Que el estudiante, domine la práctica de análisis de estados financieros. El foro tendrá una semana de duración del 24/10/16 hasta el 13/11/16. 1. ¿Qué obstáculos tuviste en la práctica aplicando las diversas técnicas de análisis? 2. Experiencias al realiza el análisis de estados financieros.



Fase 4 de diseño instruccional Funciones de los profesores (Teacher Assistant) De acuerdo a las necesidades del curso diseñado, los TA tendrán las siguientes funciones:      



Ser parte del equipo organizador del curso (etapa de planeación). Dominar la plataforma del curso. Dominar el contenido del curso (teórica y prácticamente). Conocer a los alumnos (de manera general, sus expectativas). Motivar a los alumnos a través del acompañamiento en dudas técnicas y de contenido. Retroalimentar comentarios abiertos en foros (crítica constructiva posterior a la lectura de los mismos).
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Retroalimentar a los alumnos a través de comentarios privados para su mejor desempeño en el curso. Recompensar a los estudiantes por la consecución de los objetivos más relevantes del curso. Realizar informe periódico (para revisar con el Profesor Instructor) sobre el desarrollo de los alumnos asignados. Asignar calificación previa. Determinar y dar a conocer el logro obtenido para que el alumno avance al siguiente módulo. Otras no consideradas en la etapa de planeación.
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RESUMEN Los primeros cursos masivos abiertos en línea cMOOC carecían de un diseño instruccional y ahora se han cambiado hacia modelos que cuentan con un diseño instruccional denominados xMOOC. La presente investigación realiza una propuesta de diseño instruccional para un MOOC utilizando el método adaptativo simplificado SAM inspirado en la teoría de la elaboración y la estrategia de aprendizaje para el dominio Mastery Learning como parte del método de investigación basado en el diseño del paradigma cualitativo. Los resultados explican y justifican el procedimiento utilizado para la elaboración del diseño instruccional. La conclusión a la que se ha podido llegar es que tanto SAM y la estrategia de Mastery Learning han permitido realizar el diseño instruccional para un MOOC de forma sencilla con énfasis en la práctica pero sustentado con las bases teóricas, personalizado mediante el seguimiento en los foros y considerando la estrategia de aprendizaje para el dominio. Palabras clave: epítome; secuenciación de contenidos; profesores asistentes. SUMMARY The first massive open online courses cMOOC lacked an instructional design and have now shifted to models that have an instructional design called xMOOC. This document makes a proposal instructional design for MOOC using the simplified adaptive method SAM inspired by the theory development and strategy of Mastery Learning as part of the research method based on the design of the qualitative paradigm. The results explain and justify the procedure used for the preparation of instructional design. The conclusion that has been reached is that both SAM and strategy Mastery Learning has allowed the instructional design for MOOC easily with emphasis in practice but supported with theoretical, personalized basis by tracking post and considering the learning strategy for the domain. Key words: epitome, sequence of contentes, teachers, assistants.



INTRODUCCIÓN Los cursos masivos abiertos en línea MOOC han evolucionado hacia opciones que cambian de forma muy rápida y con un número indefinido de tipos; sin embargo todos cuentan con una característica común, la educación universitaria como una educación abierta. Así mismo en esta evolución se ha identificado que los primeros MOOC denominados cMOOC carecían de un diseño instruccional y ahora se han cambiado hacia modelos que cuentan con un diseño instruccional sustentados en las teorías del aprendizaje así como también cuentan con docencia Mastery Learning los cuales se han nombrado como xMOOC. Recibido: 16 de septiembre de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 437-456.
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De acuerdo con Reiser y Dempsey (2007) citados por Zapata (2013a) el diseño instruccional es “un proceso sistemático que se emplea para desarrollar programas de educación y capacitación de manera continua y confiable”. Según Merrill, Leston, Lacy y Pratt (1966) la instrucción es una ciencia y el diseño instruccional es una tecnología que se sustenta en la ciencia. Es una tecnología para el desarrollo de experiencias de aprendizaje en ambientes, los cuales promueven la adquisición de conocimientos y habilidades específicas. Para los autores de la presente investigación el diseño instruccional consiste en planear, organizar la secuencia de los contenidos y los demás elementos del diseño instruccional de tal forma que faciliten la construcción de los aprendizajes por parte de los estudiantes considerando la activación de los conocimientos que ya poseen. Ahora bien congruente con esta evolución de los MOOC resultó pertinente el estudio de las diferentes teorías del aprendizaje: conductismo, cognitivismo y construccionismo que proporcionan la bases en la cual se apoya la secuenciación de contenidos y todos los elementos del diseño instruccional, es decir las diferentes teorías del aprendizaje, representan diferentes posturas ante el conocimiento y en consecuencia la organización de los contenidos tiene que estar alineados o responder a una teoría (o varias) que la fundamenta y que la explica tal como se representa en la Figura 1:



Figura 1.-Teorías que ilustran el diseño instruccional (Zapata, 2015a).



La secuenciación de contenidos es una parte muy importante en el diseño instruccional debido a que a través de la organización jerárquica de los contenidos así como de las tareas o actividades se podrán alcanzar las intenciones educativas. La secuenciación establece el conjunto de conceptos y tareas, es decir actividades necesarias con la intención de tender un puente entre los objetivos y los contenidos a aprender por el estudiante. En este mismo sentido la teoría clásica de la elaboración para la secuenciación de contenidos de Reigeluth y Stein de acuerdo con Del Carmen (1989) citada por Zapata (2010), tiene como propósito el de “prescribir criterios para seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos educativos, de forma que se consiga una óptima adquisición, retención y transferencia de los mismos”
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La teoría de la elaboración, intenta superar las debilidades o limitaciones de la técnica de análisis de los contenidos y análisis de la tarea, tomando lo mejor de ambas técnicas y agregando las aportaciones de otros autores que la fortalecen en este sentido Zapata (2010) explica que: *…+ De Ausubel toma la estructura jerárquica de los contenidos en función de las condicionantes y de las representaciones que disponen los alumnos de los contenidos. De Gagné adopta la noción de prerrequisitos de aprendizaje, en el sentido de aceptar que existen determinadas habilidades que son anteriores, más simples y necesarias para otras más complejas. De Bruner toma la noción de currículo en espiral, que postula de organizar la instrucción en torno a unas ideas eje, que son retomadas sucesivamente en los distintos niveles educativos, con un grado progresivo de profundización. De las recientes aportaciones de la psicología cognitiva de Novak, recoge el concepto de esquema de conocimiento y la importancia de presentar una atención explícita a los componentes metacognitivos *…+. Esta teoría al integrar componentes de la técnica de análisis de contenidos y la técnica de análisis de tareas para superar las limitaciones de cada una; tiene como resultado las secuencias elaborativas. La teoría de la elaboración se fundamenta en el siguiente principio: “Los contenidos de enseñanza tiene que ordenarse de manera que los elementos más simples y generales ocupen el primer lugar, incorporando después, de manera progresiva, los elementos más complejos y detallados”. (Zapata, 2010). En este principio se ve una gran influencia de la técnica de análisis de contenidos de Ausubel, presentando primero una visión general (organizadores previos) con los elementos más generales y posteriormente los más detallados, elaborando cada parte por separado regresando a la visión general para fortalecerla. Al final de cada nivel de elaboración se incluye una síntesis y un resumen, el resumen consiste en un repaso de los elementos del contenido en ese nivel y la síntesis muestra la relación entre los elementos. (Zapata, 2010). La intención es que los alumnos puedan empezar con los contenidos de acuerdo con el nivel de complejidad más adecuado con su estado de conocimientos. Ahora bien la teoría de la elaboración a pesar de ser una teoría muy completa, no puede resolver todos los problemas relacionados con la decisión de la secuenciación de contenidos, debido a que los problemas a resolver en cada caso son complejos; sin embargo representa una guía, directriz u orientación para la toma de decisión respecto a la secuenciación de los contenidos. De acuerdo con Zapata (2009) el Modelo Simplificado y Adaptativo de Diseño de Objetos de Aprendizaje y Secuenciación (SAM) es una teoría de diseño instruccional de forma simplificada para la atención de necesidades prácticas; basado en la teoría clásica de la elaboración de Reigeluth y se compone de tres directrices y de una taxonomía de tipos de objetos de aprendizaje, sin embargo en esta investigación solo se mencionan las directrices que se han rescatado que son pertinentes con el diseño instruccional del curso: a) El análisis de contenidos, diferenciándolo en elementos de aprendizaje; b) la síntesis y organización conjunta en un esquema de relaciones operativas conceptuales, en ambos casos de los contenidos de aprendizaje de un área de contenido indiferenciada inicialmente (por ejemplo, Matemáticas, Psicología…), *…+ (Zapata, 2009).
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En el esquema de relaciones se consideran los contenidos de tres tipos conceptuales, procedimentales y complejos. Las relaciones son de dos tipos, las que vinculan tareas y sub-tareas o conceptos o subconceptos y las relaciones en doble dirección entre conceptos o tareas pero en distinto contexto. Según Zapata (2010) después de realizar el esquema de relaciones se realiza lo siguiente: 3. Trasladamos el esquema plano y ramificado en un esquema lineal o secuencia con distintos niveles de ejecución 4. Trasladamos el esquema lineal (secuencia) a un objeto Guía Didáctica *…+ En otro orden de ideas en la estrategia de aprendizaje para el dominio Mastery Learning de acuerdo con Bloom (1976) citado por Pérez (s.f.) cualquier persona en el mundo puede aprender, y casi todas las personas pueden aprender si se les provee de apropiadas condiciones de aprendizaje. En este sentido el aprendizaje para el dominio permite que los estudiantes que son más lentos en su aprendizaje se les proporcionen el tiempo, así como las acciones correctivas para poder lograr los objetivos de aprendizaje en tanto que los alumnos más rápidos podrán enriquecer sus aprendizajes y en su caso actuar como tutores de los estudiantes a trazados. Así pues el aprendizaje para el dominio es un sistema integrado de instrucción que incluye procedimientos para identificar y evaluar los resultados de aprendizajes deseados y además contribuye para el logro de los resultados de aprendizajes, esto último es lo más relevante. Las características de esta estrategia se orientan hacia el grupo de estudiantes, donde se puede utilizar el potencial de las tecnologías de la información y comunicación para la atención personalizada; sin embargo la estrategia de aprendizaje para el dominio confía principalmente en las personas más que en instrumentos tecnológicos, por lo tanto el docente debe planificar su práctica educativa, elaborar pruebas de carácter formativo y crear los procedimientos correctivos. En este modelo los estudiantes no podrán continuar con un nuevo material hasta que logren los resultados de aprendizaje deseados. Por otro lado la relevancia de la presente investigación consiste en conocer la eficiencia del método para conseguir los objetivos educativos tal como lo señala Zapata (2016): El principal interés de los investigadores que desarrollan, de los docentes y de los gestores, que ponen a prueba teorías descriptivas, es la validez de las mismas, mientras que para los que trabajan las teorías del diseño lo principal es la idoneidad: Es decir, si este método nos ayuda a conseguir los objetivos de nuestros trabajos de una manera mejor que cualquier otro medio conocido. Es importante mencionar que el presente trabajo es un avance de la investigación pues tiene como objetivo construir una propuesta justificada y fundada del procedimiento para realizar un diseño instruccional de un MOOC con base en la teoría de la elaboración, fortalecida con el aprendizaje para el dominio Mastery Learning; por lo tanto aún falta realizar la investigación de campo, es decir impartir el curso a estudiantes aplicando el diseño instruccional realizado para conocer la eficiencia en logro de los objetivos educativos. Ahora bien la característica de acceso masivo de los MOOC afecta la personalización del curso así como también a otros elementos del diseño instruccional como son los objetivos, evaluación, recursos y actividades.
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Sin embargo de acuerdo con Zapata (2015a) la personalización es otra línea de desarrollo en el uso de las tecnologías como apoyo a la educación, donde el propósito es personalizar el diseño instruccional en su conjunto para adaptarlo a las características de aprendizaje del estudiante así como también en el énfasis en que es el estudiante el que debe hacer el esfuerzo por adaptarse a una situación cambiante. El sentido de la personalización en el presente curso es la utilización de las tecnologías para conocer las características del estudiante en cuanto a sus preferencias, características de su andamiaje cognitivo y a partir de esto presentar los nuevos conocimientos. Por otro lado independientemente del acceso masivo de los MOOC o de cursos en línea personalizados la secuenciación como elemento del diseño instruccional es inmune al grado de apertura. Como antecedentes de la presente investigación se cuenta con la realizada por Zapata (2015a) donde construye una propuesta del procedimiento para realizar el diseño instruccional de un curso que podría ser un MOOC pero a la vez un curso en línea, abierto y personalizado y que también faltaría aplicar el diseño instruccional propuesto a un caso específico para conocer de forma más completa la eficiencia del procedimiento en el logro de los objetivos educativos.



MATERIALES Y MÉTODOS El enfoque de la presente investigación es cualitativo de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican que …la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto se trata pues, de comprender el significado que las personas asignan a las cosas o a la realidad de su entorno cotidiano que los rodea, expresados a través de sus opiniones, percepciones de acuerdo con sus experiencias o vivencias. El paradigma principal es el socio-crítico, pues se utilizó como método la investigación basada en el diseño la cual combina investigación, diseño y práctica y sus resultados son: construcciones, modelos, métodos, marcos, ejemplificaciones y mejores teorías por lo tanto se ha considerado como el método más adecuado para llevar a cabo esta investigación (AIS, 2007) citado por (Muyinda, 2010). Se ha considerado el objetivo como criterio para seleccionar el método de investigación el cual es: Realizar un diseño instruccional de un MOOC con base en la teoría de la elaboración, fortalecida con el aprendizaje para el dominio Mastery Learning. Este tipo de metodologías se aplican a los estudios relacionados con los procesos, indicando la forma de actuar ante los cambios dinámicos. La investigación basada en el diseño se utiliza para realizar intervenciones educativas, en un ciclo iterativo donde el modelo es revisado en la práctica y sus resultados parciales sirven como retroalimentación para refinar el diseño. En el caso de la presente investigación el diseño de investigación consiste en los siguientes pasos como se muestra en la Figura 2:
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Figura 2.-Investigación basada en el diseño (Reeves, 2000, citado por Peterson y Herrinton (2005).



Primer ciclo 1.-Análisis de problemas prácticos En el caso de la presente investigación el problema práctico consistió en la carencia de diseño instruccional de los primeros MOOC es decir los del enfoque conectivista, tal y como lo señalaba Zapata (2013b): Los MOOCs que conocemos carecen de diseño instruccional y de una metodología propia, no son evaluativos ni investigativos, no pueden integrarse en una investigación en la que se utilicen las calificaciones como la variable dependiente en la investigación, sea cual sea la variable independiente. 2.-Desarrollo de soluciones con un marco teórico Con base en la problemática planteada acerca de la carencia del diseño instruccional de los MOOCs conectivistas y con el propósito de atender el objetivo de la presente investigación: Realizar un diseño instruccional de un MOOC con base en la teoría de la elaboración, fortalecida con el aprendizaje para el dominio Mastery Learning, se realizó la propuesta de diseño instruccional, los elementos que se desarrollaron al detalle son el epítome, los resultados de aprendizaje, los contenidos secuenciados, actividades, evaluación, recursos y profesores asistentes. Todos estos elementos se encuentran relacionados conformando un todo organizado en armonía que garantiza el logro de los resultados de aprendizaje. a).-Epítome De acuerdo con Zapata (2010) “La panorámica global que constituye el primer paso de la secuencia elaborativa recibe el nombre de organizador previo o epítome”. b).-Resultados de aprendizaje Según Vizcarro (s.f.): Los resultados del aprendizaje se definen a través de declaraciones o frases que contienen un verbo que expresa una acción, un contenido u objeto sobre el que el estudiante tiene que actuar y un contexto o condiciones en la que se producirá la ejecución *…+
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c).- Contenidos secuenciados Se procedió a realizar el esquema de relaciones; determinando los elementos que lo configuran, considerando los diferentes tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y complejos), así como también se establecieron las relaciones entre los elementos del mapa, para posteriormente construir la secuencia elaborativa; que finalmente se trasladó a la guía didáctica. Ahora bien, en este modelo se encuentra implícita la teoría clásica de la elaboración; por lo tanto se trató de presentar el contenido en un primer momento con términos muy simples y generales considerando tener una panorámica global de lo que va ser aprendido; para posteriormente en cada uno de los siguientes momentos incrementar los detalles y complejidad de sus elementos o componentes. En el caso de habilidades complejas se procedió a descomponerla en sub-habilidades. d).-Actividades de aprendizaje Las actividades tienen como función contribuir a lograr los objetivos de aprendizaje y generalmente es una tarea o algo que un estudiante hará interactuando con otros estudiantes o con él docente, los cuales pueden ser tareas, chat, foros, etc. e).-Evaluación El sistema de evaluación que se ha considerado en este curso será del tipo Mastery Learning donde los dos profesores asistentes (T.A.) proporcionarán seguimiento en el avance de los aprendizajes de los estudiantes, acompañándolos y orientándolos en la consecución de las distintas actividades aclarando sus dudas mediante los distintos foros, verificando el logro de los resultados de aprendizaje y sugiriendo las acciones correctivas en caso de no alcanzar los resultados deseados. Los profesores asistentes (T.A.) serán responsables de una cantidad determinada de estudiantes y de su evaluación formativa asignando un resultado parcial de acuerdo con el nivel de dominio de la tarea, finalmente el profesor titular será responsable de la evaluación sumativa asignado una valor numérico y el badge correspondiente. Los criterios de logro se establecen antes del inicio del curso mediante indicadores de desempeño. En síntesis se trata que todos los estudiantes independientemente de sus ritmos de aprendizaje alcancen los resultados de aprendizaje deseados. f).-Recursos Los recursos son información que los profesores desean que los estudiantes lean o vean para contribuir en el proceso de aprendizaje. También son las diferentes maneras de distribuir los contenidos en distintos formatos de presentación; los cuales pueden ser enlaces a documentos, videos y otras páginas. g).-Profesores asistentes De acuerdo a la estrategia de Mastery learning se debe procurar propiciar las condiciones adecuadas para que todos los estudiantes alcancen el logro o dominio de la tarea; pues bien una de las variables claves en este sistema complejo que es la educación lo constituyen los profesores asistentes (Teacher Assistants T.A.) quienes asistirán al estudiante, les harán sugerencias, los motivarán, para llegar a conseguir los resultados de aprendizaje esperados y conseguir el badge de cada unidad.



444 |



José Emilio Sánchez-García; Brenda Edith Gutiérrez-Herrera y José Luis Armenta-Nieblas MOOC con base en la teoría de la elaboración y el Mastery learnig



·



Propuesta de diseño instruccional de un



En el presente curso se contará con el profesor titular de la asignatura y dos profesores asistentes (T.A.) donde la distribución de las tareas entre los dos profesores asistentes (T.A.) se realizará al 50% del total de los alumnos matriculados al curso, es decir la participación en los foros y la entrega de trabajos por parte de los estudiantes se distribuirá para su seguimiento a la mitad de los alumnos registrados para cada uno de los profesores asistentes (T.A.). 3.- Evaluación y prueba de soluciones en la práctica La presente investigación no se encuentra concluida toda vez que lo que se informa son avances de investigación, pero es en esta etapa donde el diseño instruccional propuesto se pondrá en operación con los estudiantes para conocer su efectividad en relación con el logro de los objetivos educativos. 4.-Documentación y reflexiones para producir principios de diseño En este apartado se realizarán reflexiones sobre las características del diseño instruccional propuesto, considerando las lecciones aprendidas en las evaluaciones por parte de estudiantes. Segundo Ciclo Con base en los resultados obtenidos se podrá iniciar un segundo ciclo con la intención de refinar el diseño instruccional de acuerdo a lo que establece el método de investigación basada en el diseño. El segundo ciclo consistirá en los mismos pasos, solo que partirá del resultado de la evaluación, es decir de las percepciones y problemáticas presentadas en el uso en la práctica del primer diseño instruccional por parte de estudiantes y de la observación que se realice. Al final de los dos ciclos del método de investigación basado en el diseño se obtendrá un nuevo diseño probado por los estudiantes que permitirá realizar una contribución en la práctica, partiendo de teoría y cumpliendo con el objetivo de la investigación. Es importante mencionar que la investigación basada en el diseño no tiene como objetivo la replicación de las implementaciones realizadas, sino más bien mejorar cada vez más el diseño; así como obtener una guía para implementar este diseño en situaciones educativas similares. Así pues el método de investigación basada en el diseño sigue un proceso continuo que vincula la investigación, el diseño e innovación. El diseño de la presente investigación se apoyará además, a través de diferentes estrategias o técnicas de recolección de información como la observación participante y entrevistas así como de diferentes instrumentos como diario de campo, guía de entrevistas y cuestionarios estos últimos complementarán y enriquecerán la información cualitativa.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN A continuación se explica y justifica cómo se ha realizado cada elemento del diseño instruccional del curso: análisis y diseño de base de datos relacionales considerando las teorías antes mencionadas.
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a).-Epítome: Analizar y diseñar base de datos relacionales. Justificación del epítome: analizar y diseñar son las dos grandes dimensiones que integran la idea general y que posteriormente se desarrollaron con mayor nivel de detalle y complejidad. El epítome se configura con base a un contenido organizador en este caso son los procedimientos, lo cual se encuentra alineado con lo que (Gil, 2003) señala: [...] si el contenido es de tipo procedimental, cada paso de ese procedimiento general que se presentó en el epítome puede ahora dividirse en pequeños sub-procedimientos, estrategias y habilidades específicas (cuya implementación depende, a su vez, de diferentes circunstancias con sus determinadas excepciones). Los niveles de elaboración serán tantos como se pretenda complejizar dichos procedimientos. Ahora bien no significa que no se consideraron otros tipos contenidos de carácter teóricos o conceptuales, los cuales se utilizarán cuando sea necesario para poder realizar las prácticas y en general para el proceso de aprendizaje, pero se parte de un hilo conductor de un contenido de carácter procedimental o de aplicación. b).-Resultados de aprendizaje Objetivo General: Analizar y diseñar base de datos relacionales.     



Analizar un problema de sistematización de la información correspondiente a la vida real o simulada. Diseñar el modelo conceptual a partir del análisis realizado en un proyecto de tratamiento de la información determinado. Diseñar el modelo lógico relacional a partir del modelo conceptual de tal forma que qué satisfaga las reglas de normalización. Diseñar el modelo físico a partir del modelo lógico definiéndose sintácticamente bajo un estándar. Aplicar el lenguaje estructurado de consultas SQL para la manipulación de los datos en un proyecto de tratamiento de la información determinado.



c).- Contenidos secuenciados Debido a que el hilo conductor es el de un contenido de carácter procedimental o de aplicación el método que se consideró más apropiado para la secuenciación de contenidos fue el de simplificación de condiciones que proporciona la teoría de la elaboración para tareas de procedimientos, sin embargo dado que el texto base del curso “Diseño instruccional de cursos abiertos on-line” presentaba el Modelo Simplificado y Adaptativo de Diseño de Objetos de Aprendizaje y Secuenciación (SAM) se procedió de acuerdo con las procedimientos que establece este modelo; es decir siguiendo sus prescripciones de diseño instruccional. La mayor parte de los contenidos son de tipo procedimental en algunos casos algorítmicos; pero sobresalen los de tipo heurísticos como es el caso del proceso de traducción de la representación conceptual a la representación lógica relacional, donde se aplica una determinada regla en función de ciertos criterios (cardinalidad mínima en determinado tipo de interrelación) tal como lo señalan Luque, Gómez, López y Cerruela (2002):
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*…+Sigue siendo importante para cualquier usuario de la base de datos el conocimiento (naturalmente, a distinto nivel de profundidad dependiendo del tipo de usuario) de la teoría en la cual se soporta esta tecnología y de las heurísticas a seguir en el proceso de traducción de un problema del mundo real a una representación entendible por los sistemas de gestión de bases de datos *…+ Así mismo la programación en SQL la cual se consideró como una habilidad heurística donde el alumno hace uso de conceptos y habilidades previas para desarrollar la habilidad principal. Es decir la mayor parte de estos contenidos son de aplicación utilizando los contenidos como apoyo para realizar la práctica. En resumen el presente curso atendiendo la teoría de la elaboración de Reigeluth presenta un orden de lo más sencillo y general a lo más complejo y específico por lo tanto; inicia con un enunciado del problema del cual se desarrolla el modelo conceptual (explicando el proceso de obtención del mismo) y partiendo de éste, se deriva el modelo lógico (relacional), el cual se normaliza, se define sintácticamente y se manipula la información de la base de datos, así como también se ha realizado el esquema de relaciones establecido en el Modelo Simplificado y Adaptativo de Diseño de Objetos de Aprendizaje y Secuenciación (SAM) como se muestra a continuación en la figura 3:



Figura 3.-Esquema de relaciones (Elaboración propia inspirado en Luque, Gómez, López y Cerruela (2002).



Continuando con el procedimiento del Modelo Simplificado y Adaptativo de Diseño de Objetos de Aprendizaje y Secuenciación (SAM) se procedió a trasladar el esquema plano y ramificado a un esquema lineal con distintos niveles de ejecución, para obtener la secuencia elaborativa la cual se describe en el Cuadro 1:
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Cuadro 1.-Secuencia elaborativa Organizador previo



Primer Segundo nivel Tercer nivel de elaboración Cuarto nivel de elaboración nivel de de elaboración elaboració n Análisis y Análisis. Definición del Describir simple y Describir simple y concretamente el diseño de problema. concretamente el problema problema que se desea estudiar y bases de que se desea estudiar. cuál es la función u objetivo que el datos sistema intenta alcanzar. relacionales. Representació Entidad. Describir los objetos del mundo real n conceptual. o abstracto, sus atributos o propiedades así como su comportamiento, acciones, operaciones y procesos que los objetos realizan sobre otros objetos. Interrelación. Describir las relaciones entre los objetos. Diseño. Representació Traducción de la Aplicar la regla para la n Lógica representación conceptual a la transformación de tipo de entidad. Relacional. representación lógica. Aplicar el criterio de transformación que corresponda dependiendo de la forma en que participa cada tipo de entidad (cardinalidad mínima) en el tipo de interrelacción uno a uno. Aplicar el criterio de transformación que corresponda dependiendo de la forma en que participa cada tipo de entidad (cardinalidad mínima) en el tipo de interrelacción uno a muchos. Aplicar la regla de transformación de tipo de interrelacción muchos a muchos. Normalización de las Dependencia funcional. Estudiar las relaciones dependencias funcionales existentes en las relaciones. Reglas de normalización. Aplicar sucesivamente las reglas de normalización hasta que el esquema relacional sea consistente, es decir que las relaciones satisfagan al menos la forma normal de Boyce-Codd. Representació Programación en SQL Descripción. Aplicar los verbos n Física CREATE DATA BASE, CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE VIEW del lenguaje relacional SQL. Manipulación. Aplicar los verbos, SELECT, INSERT,UPDATE, DELETE Fuente: Elaboración propia inspirado en Luque, Gómez, López y Cerruela (2002)
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Derivado de la tabla de secuencia elaborativa se obtuvo el siguiente contenido: Nombre del curso: Análisis y diseño de base de datos relacionales Unidad 1.-Análisis. 1.1. Definición del problema. 1.2. Representación conceptual. 1.2.1. Entidad. 1.2.1.1. Atributos. 1.2.2. Interrelación. Epítome: Representación conceptual. Duración: 2 semanas. Unidad 2.-Traducción de la representación conceptual a la representación lógica. 2.1. Regla para la transformación del tipo de entidad. 2.2. Criterios para aplicar la regla de transformación de la interrelación de uno a uno. 2.3. Criterios para aplicar la regla de transformación de la interrelación de uno a muchos. 2.4. Criterios para aplicar la regla de transformación de la interrelación de muchos a muchos. Epítome: Representación lógica relacional. Duración: 2 semanas. Unidad 3.-Normalización de las relaciones. 3.1. Dependencia funcional. 3.2. Reglas de normalización. Epítome: Aplicación de las reglas de normalización. Duración: 2 semanas. Unidad 4.-Programación en SQL. 4.1. CREATE DATABASE. 4.2. CREATE TABLE. 4.3. CREATE INDEX. 4.4. CREATE VIEW. Epítome: Descripción física de la base de datos. Duración: 2 semanas. Unidad 5.-Programación en SQL. 5.1. SELECT. 5.2. INSERT. 5.3. UPDATE. 5.4. DELETE. Epítome: Manipulación de la base de datos. Duración: 2 semanas Continuando con el procedimiento de SAM se procedió a trasladar el esquema lineal a un objeto Guía didáctica.
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d).-Actividades de aprendizaje Son las acciones que se proponen realicen los estudiantes para ayudar a alcanzar los resultados de aprendizaje. Las principales actividades de este curso para la primera unidad didáctica (análisis) fueron las siguientes: 











Leer el documento base y participar en el foro "elaborar enunciado del problema" en el cual el estudiante responderá a las preguntas planteadas y presentará dado un problema de sistematización de la información la elaboración de un enunciado del problema que lo describa de forma clara y precisa, considerando los aspectos relevantes en el dominio del problema así como los supuestos y condiciones que lo limitan. Leer el documento base y participar en el foro "elaborar el esquema entidad-relación" en el cual deberá responder las preguntas planteadas y presentar el esquema entidad-relación (modeloconceptual) partiendo del enunciado del problema y sus supuestos elaborados anteriormente identificando las entidades, sus propiedades, así como sus relaciones y los procesos que realizan unos objetos sobre otros y expresarlos de forma gráfica y textual. Video-conferencias y video-grupos (hangout). La duración de esta unidad es de dos semanas, en el sábado que se ubica justo a la mitad de estos quince días a las 16:00 horas tiempo de la ciudad de México se realizará una video-llamada (hangout) con la herramienta Google hangouts con la intención de conocerse más pero sobre todo para intercambiar experiencias sobre la realización de los enunciados del problema y el desarrollo del modelo conceptual; en su caso los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar las dificultades que se les han presentado al profesor titular de la asignatura.



En general en cada unidad habrá por lo menos una video-llamada programada la cual se grabará y subirá a Youtube para aquellas personas que por la diferencia horaria, por cuestiones de trabajo o por cualquier otra razón no pudieron asistir a esta sesión virtual con la intención de resolver dudas que quizás son las mismas que ya se han planteado en esta video-llamada. Al inicio del curso se tendrá una actividad donde el estudiante podrá participar en el foro "rompe hielo", para presentarse indicando su nombre, ocupación y expectativas del curso. Además durante el curso debido a la necesidad de interacción entre los estudiantes y fortalecer las relaciones sociales se tendrá un foro denominado “la chorcha” donde los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar aportaciones de carácter informal cuidando en todo momento el respeto por los demás. e).-Evaluación El sistema de evaluación se encuentra relacionado con los resultados de aprendizaje y utilizará la estrategia de Mastery Learning donde el estudiante obtendrá el logro hasta que domine la tarea y obtenga el badge correspondiente a la unidad evaluada. El estudiante podrá avanzar a la siguiente unidad solo si ha conseguido el logro; de lo contrario se le podrá sugerir las acciones correctivas a realizar para alcanzarlo y se le proporcionará un tiempo extra para su consecución. Con la intención de no hacer extenso el presente documento a continuación se detalla cual fue el procedimiento programado para la obtención del logro de la primera unidad:
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Obtención del logro del módulo 1.- Cada estudiante tendrá que dirigirse a un profesor asistente (T.A.) para que él determine sí se ha conseguido el logro, o en su caso qué ha de hacer para conseguirlo. A su vez, el T.A. tendrá los siguientes criterios de evaluación: se requiere como mínimo el 70% del promedio de las dos autoevaluaciones, el 75% del promedio de los dos evaluaciones y 2 participaciones relevantes en cada foro. La primer auto-evaluación denominada “Enunciado del problema” consiste en solicitar al estudiante construya el enunciado del problema en forma breve, describiendo los supuestos semánticos que lo condicionan de un caso específico a partir de una entrevista con un cliente que desea automatizar su información en base de datos. Los criterios para su evaluación se describen en la Cuadro 2: Cuadro 2.-Criterios para la auto-evaluación denominada “Enunciado del problema” Evaluaciones por dominio de tareas Aspecto Creación del enunciado del problema



Comprensión (3) Identificar en forma breve el límite o frontera del problema como resultado de la entrevista con el cliente (ficticio) que desea automatizar la información en base de datos



Asimilación (4) Resumir el enunciado del problema de un caso específico de automatización de la información en base de datos relacionales.



Dominio (5) Construir el enunciado del problema de un caso específico de automatización de la información de base de datos relacionales describiendo los supuestos semánticos que lo condicionan.



Total



La segunda auto-evaluación denominada “Representación conceptual” consiste a su vez en dos partes la primera donde se solicita al estudiante conteste un cuestionario y la segunda partiendo del enunciado del problema construido en la autoevaluación anterior construir el modelo conceptual representado la información correspondiente. Los criterios para la evaluación del cuestionario se describen en el Cuadro 3: Cuadro 3.-Criterios para la auto-evaluación del cuestionario de la “Representación conceptual” Rúbrica del cuestionario Aspecto Manejo conceptual y dominio del tema



Necesita mejorar (3) Demuestra poca adquisición del conocimiento. Hay conexiones triviales que sugieren una poca o nula comprensión del material.



Calidad de la presentación (uso del lenguaje, ortografía, estilo)



Presenta algunos errores de ortografía o gramática.



Satisfactorio (4) Demuestra adquisición del conocimiento mediante una correcta comunicación escrita. Hay conexiones complejas (no triviales) que sugieren una comprensión profunda del material. Demuestra preocupación por la calidad. Presenta algunos errores de ortografía y gramática.



Excelente (5) Demuestra adquisición profunda y significativa del conocimiento mediante una correcta comunicación escrita. Demuestra preocupación por la calidad. Sin errores de ortografía ni gramática.



Total
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Los criterios para la evaluación de la segunda parte correspondiente al desarrollo de del modelo conceptual se describen en el Cuadro 4: Cuadro 4.-Criterios para la auto-evaluación del modelo conceptual de la “Representación conceptual” Aspecto



Evaluaciones por dominio de tareas (Modelo Conceptual) Comprensión (3) Asimilación (4) Dominio (5)



Análisis de tipo de entidad y de tipos de interrelación



Describe en forma escrita cada una de las entidades, atributos, e identificadores. Describe en forma escrita cada una de las interrelaciones y cardinalidades.



Describe en forma escrita cada una de las entidades, atributos, e identificadores y explica en su caso porque las entidades son fuertes o débiles. Describe en forma escrita cada una de las interrelaciones y cardinalidades y explica porque el tipo de interrelación es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos.



Elaboración del esquema EntidadRelación. (E-R).-



Representa en forma gráfica cada una de las entidades, atributos, e identificadores. Representa en forma gráfica cada una de las interrelaciones y cardinalidades.



Representa en forma gráfica cada una de las entidades, atributos, e identificadores. Representa de forma gráfica en su caso las entidades fuertes o débiles. Representa en forma gráfica cada una de las interrelaciones y cardinalidades. Representa los tipos de interrelación de las cardinalidades máximas (en mayúsculas) mediante una pareja de datos con las que intervienen los tipos de entidad, relacionados en el tipo de interrelación de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos.



Describe en forma escrita cada una de las entidades, atributos, e identificadores y explica en su caso porque las entidades son fuertes o débiles. Describe en forma escrita cada una de las interrelaciones y cardinalidades y explica porque el tipo de interrelación es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Expresa en caso de que aplique los atributos del tipo de interrelación. Representa en forma gráfica cada una de las entidades, atributos, e identificadores. Representa de forma gráfica en su caso las entidades fuertes o débiles. Representa en forma gráfica cada una de las interrelaciones y cardinalidades. Representa los tipos de interrelación de las cardinalidades máximas (en mayúsculas) mediante una pareja de datos con las que intervienen los tipos de entidad, relacionados en el tipo de interrelación de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Representa en forma gráfica en caso de que aplique los atributos del tipo de interrelación.



Total
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La participación en los foros constituye parte de la evaluación formativa de los estudiantes, los criterios para la evaluación se describen en el Cuadro 5: Cuadro 5.-Criterios para la evaluación de los foros Aspecto Elaboración del enunciado del problema



Elaboración del esquema entidad-relación



Evaluaciones por dominio de tareas (foros) Comprensión (3) Asimilación (4) Dominio (5) Participar en el foro Participar en el foro Participar en el foro "elaborar enunciado del "elaborar enunciado "elaborar enunciado del problema" y responder a del problema" y problema" y responder a las preguntas planteadas responder a las las preguntas planteadas relacionadas con la preguntas planteadas relacionadas con la elaboración del enunciado relacionadas con la elaboración del del caso específico. elaboración del enunciado de los casos enunciado del caso específicos. específico. Presentar en el foro Presentar en el foro "elaborar enunciado del "elaborar enunciado problema" los del problema" el enunciados del enunciado del problema para tres casos problema dado un distintos de problemas problema de de automatización de la automatización información. concreto. Participar en el foro Participar en el foro Participar en el foro "elaborar el esquema "elaborar el esquema "elaborar el esquema entidad-relación" y entidad-relación" y entidad-relación" y responder a las preguntas responder a las responder a las planteadas relacionadas preguntas planteadas preguntas planteadas con la elaboración de un relacionadas con la relacionadas con la esquema entidad-relación elaboración de un elaboración de los específico (modelo esquema entidad- esquemas entidadconceptual). relación específico relación específicos (modelo conceptual). (modelo conceptual). Presentar en el foro "elaborar el esquema entidad-relación" el esquema entidadrelación (modelo conceptual) dado un enunciado de problema y sus supuestos específico.



Presentar en el foro "elaborar el esquema entidad-relación" los esquemas entidadrelación (modelos conceptuales) para tres casos distintos de problemas de automatización de la información partiendo de sus enunciados de problemas y supuestos específicos.



Total
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f).-Recursos a utilizar Los recursos son los medios y materiales elaborados con la intención de lograr el aprendizaje así como para el desarrollo de actividades; incluye documentos con extensión .DOC, .PDF, .PPT, así como videos, y videoconferencias, foros, ligas web, etc. En el caso del presente curso de diseño y análisis de base de datos relacionales se contará con un documento base que consistirá en una antología en formato de archivos portable (PDF) y tendrá la intención de lograr los resultados de aprendizaje y en este caso para cumplir con el epítome de la unidad 1 Análisis de base de datos relacionales. La antología consiste en una compilación de libros de diferentes autores y contendrá al menos cinco ejemplos de cómo realizar el análisis; partiendo de la entrevista con los clientes que desean automatizar su información en base de datos relacionales del cual se obtendrá el enunciado del problema para después con base en este enunciado desarrollar el modelo conceptual de la base de datos. Además de la antología propuesta se sugerirá la visualización de un par de videos complementarios que tratan acerca del análisis y del modelo entidad relación de la base de datos relacionales y que serán objeto de la elaboración de una serie de preguntas que sirvan al estudiante para reflexionar y comprender la información. Material complementario 1.-Análisis y diseño de base de datos. https://www.youtube.com/watch?v=G_e1VLM1weY 2.-Modelo Entidad Relación de base de datos. https://www.youtube.com/watch?v=HYHLt-NLy6E Así mismo se utilizará un video corto de bienvenida y de presentación del curso donde se explicarán las reglas de la asignatura y sus elementos que la conforman. g).-Profesores asistentes Las funciones y actividades de los profesores asistentes (T.A.) en el curso de diseño de base de datos relacionales serán principalmente el de dar seguimiento en el avance del estudiante en el dominio de la tarea, su función es clave en el curso considerando que deberá atender prioritariamente a aquellos estudiantes que presenten dificultades o deficiencias en el aprendizaje; en el desarrollo de las actividades, orientándolos sobre el cómo resolver los problemas de aprendizaje en los momentos que son cruciales; sin embargo también proporcionan apoyo al resto de los estudiantes invitándolos a enriquecer sus conocimientos mediante la realización de algunas actividades adicionales. La participación de los Teacher Assistant durante el curso se puede dividir en tres grandes momentos: Inicio Conocer a los estudiantes participantes, generar un entorno de calidez para evitar que el estudiante se sienta solo en la plataforma que a veces la perciben como fría, el profesor asistente (T.A.) propicia un ambiente de convivencia armónica entre los participantes, en algunas ocasiones poniéndose en los zapatos del otro (empatía) para comprenderlos y poder generar motivación.
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Específicamente los profesores asistentes (T.A.) se presentarán en el foro de inicio denominado “rompe hielo” y explicarán su función de cuidar que se realicen las reglas del foro en cuanto a la relevancia de las participaciones, pertinencia y el respeto a las opiniones diferentes así como vigilar que siempre se respeten las reglas de etiqueta como no utilizar palabras inapropiadas y evitar que las respuestas solo sean frases cortas como “así es”, “de acuerdo” pero sobre todo que las respuestas siempre cuenten con un respaldo o sustento teórico. Desarrollo En los distintos foros del curso los profesores asistentes (T.A.) realizarán lecturas reflexivas de los aportes de los estudiantes (tanto de comentarios como trabajos realizados), como resultado podrán retroalimentarlos con su aprobación para el caso de estudiantes exitosos y en caso contrario podrán sugerir las formas o procedimientos que los estudiantes tendrían que hacer para alcanzar su aprobación, motivándolos para continuar de forma decidida con el curso; lo cual forma parte de su evaluación formativa en congruencia con el Mastery Learning. Además en el caso de los estudiantes exitosos los invitarán a enriquecer sus conocimientos con algunas actividades extra. Por lo tanto los profesores asistentes (T.A.) identifican sobre la base de los resultados quiénes son los alumnos que pasan a la siguiente unidad y cuáles no. En algunas ocasiones con la intención de no poner en evidencia al estudiante (ruborizarlo) se retroalimenta de forma privada, es decir la respuesta solo la visualiza el estudiante. En el desarrollo del curso los profesores asistentes (T.A.) atenderán a solicitud expresa por parte del estudiante sus dudas o problemas de aprendizaje para proporcionar la orientación y las correcciones que sean pertinentes para logro de los resultados de aprendizaje. Así mismo en esta etapa es donde los profesores asistentes (T.A.) informarán frecuentemente al profesor titular del curso sobre el avance de los estudiantes. Los profesores asistentes (T.A.) motivarán la participación de los estudiantes para el intercambio de ideas, la discusión con argumentos con sustento teórico, cuidarán que las aportaciones no se desvíen del tema o asunto tratado en cada foro. Entre otras cosas los profesores asistentes (T.A.) recordarán acerca de las fechas límites de entrega de trabajos Evaluación Finalmente el profesor asistente (T.A.) asigna una calificación previa con base en los niveles de realización en orden al dominio, en su caso informa acerca de la obtención de logro (badge o insignia) con la finalidad que el alumno continúe con la siguiente unidad. La conclusión a la que se ha podido llegar es que tanto SAM y la estrategia de Mastery Learning han permitido realizar el diseño instruccional para un MOOC de forma sencilla con énfasis en la práctica pero sustentado con las bases teóricas, personalizado mediante el seguimiento en los foros y considerando la estrategia de aprendizaje para el dominio.
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RESUMEN El trabajo realizado se refiere a la evaluación del programa de postgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS) en cuanto a la forma de evaluación de parte del docente, experiencia y conocimiento del catedrático y de la infraestructura que ofrece el postgrado para el desarrollo de investigaciones, es decir; conocer los aspectos de calidad de los profesores que imparten las materias, la infraestructura con que cuenta la Coordinación General de Investigación y Postgrado (CGIP) como son bibliotecas, aulas, laboratorios, y aspectos de los servicios escolares a los alumnos son los objetivos centrales del estudio. Para llevar a cabo ésta investigación se diseño una encuesta con una serie de preguntas relacionadas con de la calidad académica y administrativa actual de la Coordinación General de Investigación y Postgrado (CGIP), así como el impacto que tienen los programas educativos de postgrado de la misma en la sociedad y en la región. A pesar de sus limitaciones la presente investigación brinda suficiente evidencia para detectar y corregir los aspectos académicos que afectan al estudiante de los diferentes postgrados e implementar medidas de control escolar, programas indicativos de las diferentes asignaturas. Las expectativas esperadas por parte de los alumnos que cursan diferentes postgrados de la UAIS consideran que este beneficiara su vida profesional y laboral, con el desarrollo de esta investigación se demuestra que las técnicas de muestreo probabilístico nos permiten conocer las opiniones de manera agrupada y especifica de cómo perciben los estudiantes de la UAIS las asignaturas impartidas de los diferentes cursos de postgrado. Palabras claves: evaluación educativa, infraestructura educativa, calidad educativa, técnicas de muestreo. SUMMARY The work concerns to the evaluation of the graduate program at the Intercultural Autonomous University Sinaloa (UAIS) regarding to the way of teacher´s evaluation, experience and knowledge of the professor and infrastructure offered by the graduate to the development of research, in other words, to know the quality aspects of teachers who teach subjects, the infrastructure available to the General Coordination of Research and Graduate Studies (CGIP) as are libraries, classrooms, laboratories, and aspects of school services to students, which are the central objectives of study. To carry out this research a survey was designed with a series of questions related to the current academic and administrative quality of the General Coordination of Research and Graduate Studies (CGIP) as well as the impact of educational graduate programs in society and in the region. Despite its limitations this research provides enough evidence to detect and correct academic aspects affecting different graduate student and implement measures of school control, indicative programs of different subjects. Expectations expected by students attending different graduate of the UAIS believe that this will benefit their professional and working life, with the development of this research shows that the probability sampling techniques allow us to know the views in a specific and pooled basis way of how students at UAIS perceive the subjects taught of the different postgraduate courses. Key words: educational evaluation, educational infrastructure, educational quality, sampling techniques.
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INTRODUCCIÓN La Coordinación General de Investigación y Postgrado (CGIP), es una instancia de la Rectoría que atiende los aspectos relacionados con los procesos de investigación, formación de postgrado, gestión y apoyos para el mejor desempeño de las actividades del personal académico de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS). Es un órgano ejecutivo que ocupa el tercer nivel jerárquico en el organigrama de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. La Coordinación General de Investigación y Postgrado, apoya y fomenta estrategias de desarrollo. Desde su ámbito de competencia, contribuye al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. La Coordinación General de Investigación y Postgrado, tiene la misión de propiciar las condiciones de operación, seguimiento y fortalecimiento de los programas de postgrado que ofrece la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y de los proyectos de investigación que desarrollan sus Facilitadores Investigadores, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Legislación Universitaria y organismos externos, a fin de promover una educación de calidad y la formación de investigadores, agrupados en consorcios y cuerpos académicos consolidados, multidisciplinarios, capaces de solucionar problemas de las comunidades indígenas y campesinas de México; que cultivan líneas de generación y aplicación del conocimiento y divulgan sus resultados. Así mismo tiene la visión de promover la investigación de calidad con los parámetros nacionales del CONACYT y otras fuentes de financiamiento externo; fomentar la creación y operación de programas de postgrado reconocidos por el Programa Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC-CONACYT); atiende las necesidades de desarrollo de los cuerpos académicos consolidados y publicar los resultados de sus proyectos multidisciplinarios de investigación; todos sus procesos administrativos están certificados y opera con personal calificado. Asimismo, capta financiamiento que promueve la movilidad docente y ofrece recursos para el fomento de la investigación. La Coordinación General de Investigación y Postgrado, se guía con principios orientadores, como son la formación integral, considerada parte esencial de la misión universitaria. Para ello se habrá de aplicar toda la capacidad institucional, para lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades en beneficio de sí mismo y de la Patria. La promoción de valores humanos, éticos, patrios e institucionales, así como la formación de actitudes de respeto por los derechos humanos, la naturaleza y el medio ambiente. La excelencia académica la cual debe ser entendida como la continuidad de los esfuerzos para optimizar la calidad de sus programas académicos de Educación Superior y de Postgrado, de acuerdo con la evolución técnica, tecnológica y científica en concordancia con el desarrollo institucional y nacional. El enfoque multidisciplinario del saber y la universalidad del conocimiento debe estar siempre presente en los procesos de formación de investigadores y titulares académicos de postgrado. La lealtad a la misión institucional que implica coadyuvar en la consecución de formar y capacitar en forma íntegra, líderes investigadores y docentes, que contribuyan al cumplimiento de la misión universitaria, y trasciendan en el servicio a la sociedad. Libertad de cátedra que es la debida discrecionalidad con que todo tema u objeto de estudio, se exponga y debata con libertad y respeto, apegado al rigor científico, sin distinción política, filosófica o religiosa, con apego al principio fundamental de la interculturalidad que caracteriza a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Libertad de aprendizaje considerando la posibilidad que tiene el titular académico de postgrado de ampliar sus conocimientos y poner en práctica nuevas formas de aprendizaje a través de la utilización de diferentes fuentes de información, con métodos y rigor científico, en el estudio de fenómenos naturales y sociales de su interés, para que tales conocimientos sean construidos y aplicados en beneficio propio y de la sociedad. La Educación permanente que reconoce el desarrollo de la capacidad del titular académico de postgrado y futuro
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investigador, para aprender durante toda la vida. Participación democrática, entendida como la participación responsable para tomar decisiones para el logro de la misión institucional. Autogestión pedagógica que implica el principio concebido como la capacidad de autodeterminación y autodirección del titular académico de postgrado, para incorporar los avances científicos en la realización de sus proyectos de vida a nivel personal, institucional y comunitario. Debido a que desde hace algún tiempo los cambios como la globalización de la economía, la aceleración de cambios tecnológicos y la intensificación de la competencia ha envuelto a la Coordinación General de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, además de exigirle involucrarse en una temática muy actual y de moda: la calidad. Lo anterior, nos hace reflexionar sobre el papel tan importante que es el promover un nuevo instrumento que nos ayude a evaluarla y que nos permita emitir una opinión sobre los procesos que se efectúan al interior de la Coordinación General de Investigación y Postgrado. Lo antes mencionado, obliga a reconocer que la exigencia de calidad, la cual es una prioridad de la Coordinación General de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, es inseparable de la responsabilidad social, en la medida en que ésta se interprete como la búsqueda de soluciones efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de la sociedad y especialmente a las que tienen relación con la construcción de una cultura de paz y un desarrollo sostenible. En este sentido, al evaluar la calidad educativa de los Postgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, es decir: el cuándo, el cómo, el con qué, el por qué, el para qué, el para quién, el hasta dónde, de todos sus procesos y resultados; necesariamente se estará evaluando la responsabilidad social de las mimas. Son varios los factores que deben ser considerados para poder realizar una aproximación a la temática de la calidad, tanto a su definición como en la elaboración de indicadores valorativos de la misma. Para llevar a cabo ésta investigación se diseño una encuesta con una serie de preguntas relacionadas con de la calidad académica y administrativa actual del Coordinación General de Investigación y Postgrado, así como el impacto que tienen los programas educativos de postgrado de la Coordinación General de Investigación y Postgrado en la sociedad y en la región. Es importante conocer los aspectos como calidad de los profesores que imparten las materias, la infraestructura con la que cuenta la Coordinación General de Investigación y Postgrado como son las bibliotecas, aulas, laboratorios, y aspectos de los servicios escolares a los alumnos, ya que estos aspectos se relacionan directamente con la calidad, en este caso de la Coordinación General de Investigación y Postgrado, de igual manera están relacionados con la calidad de los alumnos egresados de éstos programas y del impacto que se tendrá en la sociedad y la región. Las encuestas se aplicaron a los alumnos inscritos en los posgrados de Desarrollo Sustentable de Recursos Naturales, Ciencias Sociales, y Estudios para la Paz, la Interculturalidad y la Democracia de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, por vía internet y de manera directa con el alumno entrevistado, los resultados obtenidos se sometieron a un análisis estadístico para conocer los resultados de las encuestas.
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Con los resultados obtenidos se busca conocer los aciertos y las fallas que se tienen actualmente en la Coordinación General de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa dentro de los programas de postgrados mencionados anteriormente. La educación debe ser considera como un elemento que sirve de palanca del cambio del país, y como el medio principal para la generación de empleos, además de una participación más equitativa de la economía, y apoyo al desarrollo regional. (Loria, 2002). Objetivos      



Detectar los problemas académicos que afectan al estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Evaluar la disponibilidad de infraestructura para la investigación en los programas de posgrado. Analizar la infraestructura académica de los programas de posgrado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Evaluar las expectativas de los estudiantes respecto a los programas de posgrado. Evaluar la calidad y eficiencia del departamento de servicios escolares en los programas de posgrado. Analizar la pertinencia de los programas de posgrado en la zona norte de Sinaloa.



MATERIALES Y MÉTODOS En la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, se ofertan 6 programas de posgrado 3 maestrías y 3 doctorados:   



Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales Maestría y Doctorado en Estudios para la Paz, la Interculturalidad y la Democracia Maestría y Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable de Recursos Naturales.



Lo cual tenemos un total de 48 alumnos, es importante destacar que tenemos una población pequeña, Evaluando esta variable se discutió en clase con el profesor y se llego al acuerdo de tomar una muestra representativa de 40 alumnos. Estos fueron seleccionados de manera aleatoria, se enumeró a los alumnos del 1 al 48 y se sacaron los números aleatorios en el programa Excel. La Distribución quedo de la siguientes manera; se asignó a cada elemento del equipo de trabajo 5 alumnos para realizar la encuesta. El cuestionario se pregunta calificación de los profesores y programas, infraestructura, investigación, equipo de trabajo. Estas variables son consideradas muy importantes para este estudio porque nos dará respuesta para poder contrastar, analizar y evaluar los objetivos con la respuesta de nuestros alumnos. El cuestionario era de opción múltiple, y algunas preguntas abiertas para dar su opinión a respuestas más detalladas. Esta encuesta se hace llegar a los alumnos de manera electrónica para que ellos lo contestaran y lo reenviarán y poder tener una respuesta rápida. La encuesta que se envío fue la siguiente, se anexo una carta de presentación donde se le explicaba al alumno con que objetivos era la encuesta, firmada por el Coordinador General de Investigación y Posgrado.
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RESULTADOS Una vez efectuadas las encuestas a los alumnos seleccionados del postgrado la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, los resultados recabados fueron cargados en el paquete estadístico para ciencias sociales (spss) en su versión 15. A cada respuesta de los participantes se le asignaba valores de 1 al 5 para las siguientes categorías: excelente, bueno, regular, deficiente y nulo; o bien un 1 o 2 si era sí o no según si se trataba de una respuesta de nominal u ordinal, respectivamente. Posteriormente se realizó una sumatoria de todos los valores obteniendo así un puntaje acumulado para cada participante. Esta modalidad de puntuación y calificación de las respuestas se basa en el modelo de calificación acumulativa desde el cual se presume que cuanto más respuestas en una dirección particular presente el examinado más posibilidades tiene el mismo de poseer el rasgo o dominio evaluado, en este caso, pertinencia del postgrado. Una vez obtenida la muestra y utilizando los estimadores mencionados, se obtuvieron los siguientes resultados en base a las encuestas que se realizaron tomando en cuenta cuatro aspectos:    



Evaluación del profesor y del programa del postgrado. Aspectos administrativos Aspectos sociales Expectativas del postgrado



En el aspecto de la evaluación del profesor y del programa del postgrado se presento que en general el alumno califica al profesor como un catedrático con excelente dominio y experiencia en los temas que imparte dentro del programa del postgrado. En lo referente a la infraestructura que ofrece el postgrado para su desarrollo de investigación lo califica de manera buena pero presenta un porcentaje significativo de regular y deficiente. Un aspecto relevante observado durante los resultados del muestreo es que existe gran porcentaje de alumnos del postgrado que no cuentan con su comité de tesis, Cuadro 1. Cuadro 1.- Evaluación del profesor y del programa del postgrado



En los aspectos administrativos se evalúo la eficiencia y el servicio del departamento del control escolar, determinando que de manera general se considera que tiene un buen servicio, pero existe un porcentaje que lo evalúa de manera regular, Cuadro 2.



462 |



Elvia Nereyda Rodríguez-Sauceda; Raquel Rodríguez-Sauceda y Dulcelina Cota-Montes programas de posgrado en La Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa



·



Evaluar la pertinencia y calidad de los



Cuadro 2.- Evaluación eficiencia y el servicio del departamento del control escolar



En los aspectos sociales se evalúo que la percepción que tienen estudiantes de otras instituciones del postgrado de UAIS que presenta en general bueno, pero con un porcentaje alto de percepción regular. Los programas ofrecidos de postgrado de UAIS se apegan en gran medida a las necesidades del norte del estado de Sinaloa, Cuadro 3. Cuadro 3.- Evaluación aspectos sociales



Las expectativas esperadas por parte de los alumnos que cursan diferentes postgrados de la UAIS consideran que este beneficiara su vida profesional y laboral, Cuadro 4. Cuadro 4.- Evaluación de las expectativas de los alumnos del postgrado



CONCLUSIONES Los resultados de esta investigación son los primeros en UAIS basados en una muestra probabilística de estudiantes activos de los diferentes postgrados que se imparten en la institución.
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Respecto a las limitaciones del presente trabajo cabe considerar que el tamaño muestra es relativamente bajo (n=40). No obstante ello obedece a la dificultad de realizar entrevistas estructuradas y análisis de contenido de las mismas en muestras de gran tamaño. Cabe señalar que se deberían replicarse los estudios efectuados en muestras más amplias y representativas con el objeto de lograr una mayor generalización de los resultados y examinar la estabilidad de las relaciones observadas. A pesar de sus limitaciones la presente investigación brinda suficiente evidencia para detectar y corregir los aspectos académicos que afectan al estudiante de los diferentes postgrados e implementar medidas de control escolar, programas indicativos de las diferentes asignaturas apegados a las necesidades de la región, así como también el apoyo en la vinculación con la infraestructura para investigación. A partir de los resultados del presente estudio se sugiere el diseño de intervenciones para estimar el beneficio en la vida laboral de los estudiantes. De igual manera se permitirá el desarrollo de programas basados en las necesidades y expectativas de los aspirantes al sistema de postgrado UAIS.
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RESUMEN Es un estudio cualitativo sobre las percepciones de los estudiantes de la Escuela Normal de Sinaloa (ENS) acerca de los formadores y sus prácticas de enseñanza ciudadanas. Los objetivos se orientaron a ver la descripción e interpretación cualitativa del papel que la ENS ha jugado en la educación ciudadana, el desarrollo de las prácticas y las estrategias de enseñanza del formador en relación con su formación ciudadana; además, saber en qué sentido el formador de la ENS es un referente ejemplar de ciudadano para el propio estudiante normalista. La recogida de datos empíricos se desarrolló mediante un cuestionario con preguntas abiertas y una entrevista. Los resultados indican percepciones negativas de los estudiantes hacia la ENS y sus formadores, sus prácticas, sus estrategias utilizadas en la enseñanza para el desarrollo de la ciudadanía, así como ser un referente modelo de ciudadano. Palabras clave: formador de formadores, formación en y para la ciudadanía, ciudadanía escolar, futuro profesor, prácticas de enseñanza, percepciones. SUMMARY This is a qualitative study on the perceptions of the students of the Escuela Normal de Sinaloa (ENS) about the teacher trainers and their citizen teaching practices. The objectives are geared to see the description and qualitative interpretation of the role that the ENS has played in citizenship education, the development of the practices and teaching strategies of the teacher trainer in relation with its citizen formation; furthermore, to know in what sense the teacher trainer of the ENS is an exemplary reference of citizenship for the own student. The collection of empirical data was developed through a questionnaire with open questions and an interview. The results indicate negative perceptions of students toward ENS and their trainers, their practices, their strategies used in teaching for the development of citizenship, as well as been a reference model of citizen. Key words: teacher trainers, training in and for citizenship, school citizenship, future professor, teaching practices, perceptions.



INTRODUCCIÓN En México, el tema de la formación ciudadana no ha sido una preocupación central de los gobiernos y de las instancias educativas, a pesar de considerarse un país basado en un régimen democrático. La necesidad de hacer de la sociedad mexicana una nación con una ciudadanía participativa en el desarrollo y mantenimiento del nuevo régimen después de haber concluido la revolución, el gobierno decidió incluir algunos contenidos sobre la Formación Cívica y Ética (FCyE) en el sistema educativo básico. El énfasis de esta disciplina estuvo en el aprendizaje de los valores nacionalistas, prevaleciendo hasta 1993, cuando se incorpora la Formación de Valores como parte del enfoque de enseñanza con incipiente Recibido: 01 de septiembre de 2016. Aceptado: 30 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 465-486.
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atención a las cuestiones cognitivas de los estudiantes (su razonamiento moral), cuyo objetivo era conformar una ciudadanía responsable y participativa (SEP, 2006). A partir de 1999 se incluye en la educación secundaria la asignatura de Formación Cívica y Ética, representando una oportunidad para tratar asuntos éticos explícitos en los programas educativos y superar la visión formalista que dejaba fuera el análisis de la vida personal y sus posibles vinculaciones con la vida social (SEP, 2006). Sin embargo, a estas alturas se reconocen dificultades y limitaciones durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus contenidos. Respecto de los profesores se encontró: sesgo en el tratamiento de los contenidos; formalización excesiva de los contenidos; dificultad para articular experiencias de estudiantes con los contenidos programáticos, dificultad para tomar distancia de sus valores personales durante las actividades didácticas; disonancia entre el discurso de los valores y la práctica de los mismos en la escuela; prácticas de evaluación que contradicen el enfoque de los valores, entre otros (SEP, 2006). En cuanto a los estudiantes hubo: simulaciones para responder a las expectativas de los profesores; poca profundidad en la comprensión lectora; limitaciones en la formulación de inferencias, opiniones y capacidad crítica a los textos; inadecuado manejo de información y escasa vinculación con la vida personal; falta de confianza en sus propias capacidades para expresar ideas y juicios sobre temas diversos; falta de capacidad para buscar información y utilizarla más allá del libro de textos, etcétera (SEP, 2006). En general, las reformas realizadas a los contenidos curriculares en la educación básica y, en concreto de la educación secundaria, han tenido repercusión en los programas educativos de las escuelas normales del país, en tanto instituciones formadoras y actualizadores de los docentes encargadas de socializar y educar los niños y adolescentes en las escuelas de educación básica. Prueba del impacto de estas reformas son la incorporación de asignaturas referidas a contenidos de valores, formación cívica y ética, formación ciudadana, cultura de la legalidad, e incluso, una Licenciatura en Educación Secundaria (LES) con especialidad en Formación Cívica y Ética (FCyE). Con esta nueva licenciatura, la SEP (2000) a través de las escuelas normales pretendía transformar las concepciones y prácticas de sus egresados cuando se incorporaran como profesores en las distintas secundarias. Se pensaba que con esta formación la Escuela Normal contribuiría “al mejoramiento de la práctica docente, de tal manera que ésta respondiera mejor a las características, intereses y necesidades de los adolescentes, y fuera más eficaz para el logro de los propósitos establecidos para este nivel educativo”. Atendiendo a los argumentos expresados anteriormente, la formación especializada para la enseñanza de la formación cívica y ética en las escuelas secundarias debe garantizar que los futuros profesores adquieran las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para afrontar con éxito los retos de la formación ética y ciudadana de los futuros profesores. En general se aspira al desarrollo de conocimientos y capacidades diversas que van desde valores para la convivencia, cultura de la legalidad y los derechos y deberes de niños y adolescentes; los valores del régimen democrático del estado mexicano, asociado a las garantías y derechos individuales; así mismo el desarrollo valoral de los adolescentes y el diálogo para comprensión de sus intereses y necesidades vitales (SEP, 2000). Asociado a estos conocimientos se espera que los egresados de esta Licenciatura desarrollen capacidades profesionales que tengan que ver con saber aprovechar experiencias y situaciones de la vida
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escolar y social, en la idea de promover la reflexión valoral; resolver pacíficamente los conflictos escolares que involucren a los estudiantes, además de apoyar a otros profesores; diseñar estrategias de intervención para el desarrollo de la autonomía y el juicio moral de los estudiantes, a partir de conflictos y dilemas que implique un aprendizaje reflexivo, entre otros (SEP, 2000). A casi quince años de haberse diseñado e implementado el programa de Licenciatura en Formación Cívica y Ética en la ENS, enfrentamos un panorama difícil en las relaciones de convivencia en el subsistema de educación básica y en la sociedad en general. El tejido social se encuentra lacerado, lastimado orgánica y funcionalmente; la violación de los derechos y las garantías individuales son actos cotidianos, las instituciones encargadas de impartir justicia y hacer respetar la ley han perdido credibilidad; los funcionarios públicos abusan del poder violando también normas y reglamentos institucionales. Se ha perdido el respeto a la vida y la dignidad propia y del otro; la violencia ha escalado formas escalofriantes de asesinatos (decapitados, descuartizados, quemados); cada vez más son los jóvenes que aparecen ejecutados como consecuencia de su participación en grupos delictivos, las desapariciones forzosas de ciudadanos no han cesado; los espacios de libertad de expresión ciudadana han disminuido; también se ha incrementado en la población adolescente y juvenil el consumo de drogas y alcohol, y su integración en la delincuencia organizada. Por otro lado, la apatía de los jóvenes parece ser un rasgo de nuestro tiempo. Cada vez son menos los jóvenes que participan en la solución de problemáticas sociales, como las ya mencionadas arriba, y otras de igual importancia; son menos los que participan en forma consciente, responsable y crítica en el ámbito de la política, donde se ha visto un descenso en la participación electoral; en el cuidado del medio ambiente, evitando contaminación de espacios públicos naturales. A nivel escolar se han identificado comportamientos y situaciones educativas que ponen en entredicho la formación ciudadana de los agentes educativos y sus respectivas prácticas de intervención pedagógica. Las relaciones de convivencia se han vuelto más irrespetuosas e intolerantes respecto a la diversidad de formas de pensar, ideologías y creencias entre los estudiantes y profesores. Las interacciones se expresan mayormente con rasgos autoritarios, con poco aprecio por el diálogo como medio para alcanzar consensos y/o acuerdos; muchos profesores de secundaria siguen aplicando estrategias didácticas basadas en la sanción y los castigos e imposiciones disciplinarias violentas. El maltrato psicológico, emocional y físico entre estudiantes y profesores va en aumento y parece no detenerse. Se aprecian pocos márgenes de autonomía y prácticas democráticas de los estudiantes en los espacios escolares, ello a pesar de que los profesores de educación secundaria se actualicen en el campo de la formación ética y ciudadana. También son escasas las situaciones educativas donde se fomente el respeto de los derechos de los adolescentes respecto a una educación de calidad, tal como se ofrece formalmente para la educación secundaria. Ante la situación descrita, es difícil creer que en las escuelas secundarias se esté logrando una verdadera formación ética y ciudadana en los estudiantes de secundaria. Este panorama realmente desalentador, nos obliga a voltear la mirada a la ENS, una de las principales instituciones formadoras de profesores de educación inicial y preguntarnos ¿Qué está pasando con la formación de los profesores que egresaron de la ENS? ¿Por qué no parece haber influido significativamente la formación adquirida en la ENS en las concepciones y prácticas educativas de los profesores de las escuelas secundarias? ¿Acaso esa formación cívica y ética que practican en las escuelas secundarias es la que aprendieron en la Normal?
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De esta serie de cuestionamientos se derivan y precisan las siguientes interrogantes que servirán como guía para la exploración y descripción de la investigación: ¿Qué papel juega la ENS en la formación ciudadana de los estudiantes, futuros profesores?¿Qué piensan los estudiantes de la LES con especialidad en FCyE de sus profesores y sus prácticas de enseñanza ciudadana?¿Cómo vivieron esas experiencias de enseñanza y aprendizaje para su desarrollo y formación ciudadana? ¿En qué sentido los estudiantes de la ENS reconocen a sus profesores como un referente ejemplar para su formación ciudadana? Estado de la cuestión Es el tiempo de reconsiderar la educación para la formación del nuevo ciudadano, así lo requiere la demanda de los procesos de globalización económica y cultural. Sin embargo, tal exigencia difícilmente puede cumplirse cuando a nivel local y regional existen muchas dificultades para alcanzar el desarrollo pleno de la ciudadanía. Muchas de estas dificultades o debilidades en términos del desarrollo del contenido de lo ciudadano no sólo formal, sino en la expresión práctica o funcional a nivel de derechos reconocidos y respetados como personas, es lo que ha generado preocupación e interés por profundizar en su conocimiento, investigando los distintos ámbitos sociales (económico, político, cultural y educativo). En el ámbito educativo, el tema de la ciudadanía ha adquirido relevancia en tanto la escuela se ha considerado un espacio-además de la familia y otros espacios socioculturales-, donde se puede formar y fomentar la ciudadanía entre los diversos agentes educacionales. España y otros países de América Latina han desarrollado en la última década importantes aportaciones a esta cuestión. Así lo dicen los estudios encontrados en el ámbito de la educación donde resaltan aquellos relacionados en la educación básica (incluida la educación secundaria), siendo más escasos aquellos realizados en educación superior, particularmente los relacionados con la formación para la docencia. Stella Araujo y otros (2005) realizaron una investigación de corte cualitativo, tomando como escenario escuelas secundarias del estado de Morelos. Encontraron que el respeto es significado desde lo prescrito socialmente y consiste en no lesionar los intereses de otros, pero eluden el conflicto asociado con la política, se identifican contrariamente a una democracia que impida la aparición y el tratamiento de este. El hecho de no aceptar el disenso en el ejercicio político de la ciudadanía, resulta una postura representacional discursiva de democracia prescriptiva o ideal que, “lejos de contribuir a confrontar lo que es con lo que debiera ser procurado, se muestra como un horizonte que, por inalcanzable, alimenta la desesperanza y el fatalismo, abriendo peligrosamente, la posibilidad de aceptación de un totalitarismo”. Héctor Cárcamo (2008) aborda las representaciones sociales entre los estudiantes y docentes universitarios de las carreras de Pedagogía y Educación de la Universidad de Bio, Bio, Chile, sobre las nociones de ciudadanía que imperan y la importancia que los actores atribuyen al desarrollo de la misma en la formación inicial docente. Los resultados de mayor relevancia dan cuenta de una supremacía de la noción política de ciudadanía entre los actores, sustentada en los deberes y derechos de las personas, así como de la importancia de desarrollar la ciudadanía en la formación inicial docente desde los ámbitos pedagógicos y disciplinarios.
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Rodríguez y Domínguez (2009), exploraron las percepciones de estudiantes de secundaria acerca de ciudadanía y democracia, a partir de su experiencia escolar, comparando la producción de sus discursos ubicándolos en sus respectivos espacios escolares. Se realizaron entrevistas y se aplicó un análisis lingüístico. Los sujetos investigados fueron estudiantes de tercero a quinto de secundaria de colegios particulares religiosos y públicos de la red de Fe y Alegría, ubicados en las ciudades de Arequipa, Lima, Piura y Tacna, de Perú. Como resultados encontraron que la participación de las organizaciones escolares es más bien simbólica en la vida estudiantil. En ese sentido, Alma Delia Torquemada y otros (2011) desarrollaron una investigación con la finalidad de explorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la asignatura de formación cívica y ética en segundo grado de secundaria pública de Pachuca, Hidalgo. Contrastaron los planteamientos programáticos con las prácticas reales que se viven en el aula, encontrando por un lado, un abordaje asistemático y superficial de los contenidos temáticos, y por otro, ilustran la complejidad de la formación cívica y ética en los estudiantes dada la caracterización de la clase. Concluyen cuestionando el rol del docente en el logro de competencias cívicas y éticas. En esa misma línea, Amelia Molina García y otros (2011), desde una perspectiva etnográfica indagaron la relación de los contenidos de la asignatura de Formación Cívica y Ética y las prácticas pedagógicas de los profesores. Su propósito fue describir las características y situaciones que ofrece el espacio escolar -clase de Formación Cívica y Ética- en segundo de secundaria en cinco escuelas (4 en Pachuca y una en Distrito Federal) para la formación de ciudadanía mediante el desarrollo de la asignatura. Los resultados ponen de manifiesto que lo expresado en los contenidos de la asignatura, distan mucho de ser reales y vividos en las prácticas educativas. Los docentes siguen enseñando de manera tradicional, con pocas posibilidades de desarrollo de los estudiantes, por la escasa enseñanza práctica, ausencia de métodos participativos y de involucramiento de los estudiantes, de dilemas y de problemáticas reales. Piña y colaboradores (2011), buscaron conocer las expresiones de la cultura ciudadana de estudiantes de educación Normal. Para ello diseñaron un cuestionario con 4 indicadores y 60 preguntas, algunas referidas al deber ciudadano; otras a las autoridades gubernamentales y escolares. También plantearon dilemas, interrogando al estudiante sobre su actuación en un escenario hipotético. Se eligieron tres escuelas normales: Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Escuela Superior de Educación Física y Escuela Normal Superior de México. Entre los resultados destaca una cultura ciudadana de regular a poca con respecto a la inclusión, situación preocupante por tratarse de una población que va a tener entre sus funciones prioritarias la formación de los futuros ciudadanos. Las actitudes de exclusión por parte de los futuros docentes, quienes de manera abierta o velada expresan su rechazo a convivir con personas con características diferentes como un homosexual, anciano, minusválido, indígena, enfermo de VIH y mujer embarazada. Por su parte, Alonso y Martín (2013) después de haber experimentado una vivencia formativa en la modalidad virtual con futuros profesores en la Universidad de Extremadura en España, reconocen de la importancia de suscitar el diálogo, la reflexión y el estudio de aquéllos que prepararán a los jóvenes del mañana. Por ello, a pesar de la dificultad que supone formar hoy en día a los futuros profesores de secundaria, en la experiencia formativa reconocen la necesidad de reelaborar, como formadores, el discurso educativo y transformarlo para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de profundizar y debatir acerca de la educación para la ciudadanía, a cuyo contenido ya se está enfrentando gran parte del alumnado.
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Reyes y otros (2013) realizan un estudio etnográfico, aplicando entrevistas semiestructuradas y registros de observación de clase a nueve profesores que enseñan la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el segundo ciclo básico de educación primaria, en tres regiones diferentes de Chile. El propósito fue la comprensión de la formación ciudadana desde su ejercicio profesional y cómo la trabajan en sus clases. Encontraron una gran diversidad en el tipo de formación recibida y en la comprensión de las ideas que tienen los docentes sobre qué es formar ciudadanos en la escuela, sin embargo, en la práctica las estrategias de enseñanza son más homogéneas. Además de que en la planeación de las clases acuden más a referentes de experiencias de ejercicio cotidiano que a la información teórica y académica recibida en la universidad. Molina y otros (2013) exploran las percepciones que tiene el futuro profesor de la Universidad de Murcia, sobre la educación cívica y política. Es de carácter exploratorio y cuantitativo. Aplicaron una encuesta para la obtención de los datos. Los resultados señalan que los estudiantes para maestros consideran muy necesario enseñar los contenidos relacionados con la formación política y ciudadana, lo que choca frontalmente con la última reforma educativa, en la que se suprime la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de la Educación Primaria. Para mantener los estándares en dicha materia que la UE y la OCDE recomiendan, se proponen varias vías de actuación desde el área universitaria de didáctica de las ciencias sociales. Muñoz y Torres (2014) publicaron una investigación denominada “La formación ciudadana en la escuela: Problemas y desafíos”. Su objetivo fue indagar la percepción de los estudiantes respecto de la formación ciudadana que, de acuerdo con el currículo escolar, deben recibir en la escuela. El propósito fue detectar problemas y desafíos, para el profesorado de Historia y Geografía en la educación básica de Chile. La metodología fue cualitativa con orientación fenomenológica, utilizando la entrevista semiestructurada en profundidad. Los resultados obtenidos son poco alentadores porque, a pesar de los esfuerzos desarrollados por las autoridades, el estudiantado no posee una adecuada concepción de lo que es y se pretende con la formación ciudadana que reciben en la escuela, así mismo, que la escuela no es un espacio que los ayude en esta formación. Como se puede apreciar, predominan los estudios de formación cívica y ciudadana donde se implican estudiantes y profesores del nivel básico, de profesores en formación de universidades, siendo menos los estudios de estudiantes que se están formando como profesores en escuelas normales. Este es el caso de México, donde los profesores de educación básica se forman en las escuelas normales y que, como se pudo observar, son muy escasos los trabajos sobre esta temática en nuestro país, por lo que este estudio resulta necesario por lo que aporta empírica y conceptualmente al campo de la educación y formación ciudadana. Aproximación teórica al campo de la ciudadanía La ciudadanía es un proceso de construcción abierto, inacabable, transformable en el sentido humano, que si bien tuvo su origen en la arena política, en la participación de toma de decisiones para definir representantes de gobiernos, también no es menos cierto que ligado a ello, entran en juego otros campos de conocimiento social. Su propia práctica fue dando elementos para la construcción de la filosofía y la teoría política y, desde luego, la incidencia de campos como la sociología, psicología, antropología y economía, entre otros, han contribuido a la producción de conocimientos los cuales han permitido comprender este concepto en sus dimensiones teóricas y prácticas.



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 471



Existe una clasificación teórica de principio de lo que es la ciudadanía, que consideramos son los puntos de partida para la comprensión del estudio. Clasificación en la que hay acuerdo entre los estudiosos de esta temática. Concepción Naval, acepta en general dos posturas de la ciudadanía: la concepción minimalista y la concepción maximalista: La concepción minimalista afirma que la ciudadanía es en lo fundamental un estatus jurídico. En términos de su compromiso cívico, visualiza al ciudadano como una persona cuya tarea se circunscribe a elegir juiciosamente a sus representantes, para lo cual no requiere de más virtudes que las del apego a la legalidad, el respeto a la autoridad y el ejercicio responsable de sus derechos y obligaciones conforme a la norma (citado en: Gutiérrez, J., 2007). En esta perspectiva, al ciudadano se le concibe como ser o ente social apegado a la ley, su rol es básicamente hacer uso del derecho legal o formal para elegir a su representante en el cargo político a través de mecanismos de emisión de votos. Por lo tanto, el prerrequisito es cumplir con la norma o su estatus nominal que, para el caso de México es haber cumplido los 18 años, estar registrado en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) y poseer una credencial vigente para votar. Por otra parte, en la perspectiva maximalista, se entiende que además de reconocer la ciudadanía por su estatus jurídico-legal, se apela también a: Una identidad cultural y política. En términos de su compromiso cívico, visualiza al ciudadano como un individuo que para su cabal realización ha de involucrarse de modo amplio y sistemático en la esfera pública, para lo cual requiere de un conjunto de conocimientos, valores y destrezas precisas que le permitan desarrollar un sentido de lealtad y responsabilidad para con la comunidad más amplia a la que pertenece (…)una conciencia de sí mismo como miembro de una comunidad viva, con una cultura democrática y un sentido de responsabilidad respecto del interés general (Gutiérrez, J., 2007). Como se puede apreciar, el planteamiento anterior muestra diferencias importantes, que si bien pueden ser complementarias o integradores, la separación real puede llevar a situaciones de acción y prácticas determinando comportamientos ciudadanos con resultados concretos diferentes. Además, el proceso de formación que se sigue para alcanzar una y otra ciudadanía siguen rutas y alcances diferentes. Así, en el caso de la formación ciudadana minimalista se requiere que los aspirantes a ella, adquieran información y el desarrollo de virtudes con un enfoque local, inmediato y limitado… *por lo que+, necesitaría de una educación cívica de bajo perfil (Gutiérrez, J., 2007), esto es, que de acuerdo a sus finalidades políticas la perspectiva minimalista es más conveniente para los gobiernos de sociedades o comunidades más formalista, menos realistas en tanto que “es funcional a y favorece la configuración de un modelo democrático más formalista, con una participación ciudadana intermitente y de corto alcance que, a la postre, alienta la autonomización de las élites políticas y con ello, el ejercicio autoritario, de facto, del poder público” (Gutiérrez, J., 2007). A pesar de que en el papel la concepción maximalista aparece como una alternativa netamente política, al grado de elevar a esta como la máxima forma de vida, muchas son las críticas que han recibido como algo inalcanzable o de difícil concreción, alegando la imposibilidad de sostener a la política como la actividad central de la vida del nombre. Por eso, José Gutiérrez (2007) sugiere una tercera perspectiva,
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una posición intermedia entre la concepción minimalista y la maximalista, la cual ha denominado concepción ampliada de la ciudadanía, que en palabras del mismo autor, reconoce las satisfacciones que los ciudadanos de su vida individual y privada, al mismo tiempo que un deseable nivel de participación en espacios públicos, particularmente de los asuntos de la política, por lo que esta participación debe estar sustentada por una serie de capacidades o competencias ciudadanas, entre las que se destacan las siguientes:   



La capacidad de reconocer y respetar los derechos de los demás (tolerancia, reconocimiento del derecho a la diferencia, no discriminación, pluralismo) La capacidad de participar en el debate público y, por esa vía, en el proceso de toma de decisiones (razonabilidad pública como fuente de persuasión, renuncia al principio de autoridad y a la tradición) La capacidad de evaluar el desempeño de quienes ocupan los cargos públicos (monitoreo ciudadano) y de imponer costos políticos cuando así lo ameriten las circunstancias” (Gutiérrez, J., 2007).



Cuando se analizan estas cualidades o competencias a las que se aspiran en esta nueva perspectiva, podemos afirmar constituyen las bases no sólo para decidir sobre la elección de sus representantes, sino también la capacidad de cuestionarles su actuación, su autoridad, su modo de gobierno. Lo que implica que “la responsabilidad de los ciudadanos es la de controlar a quienes ocupan cargos públicos y juzgar su conducta” (Gutiérrez, J., 2007). El ciudadano para realizar un cuestionamiento ha de construir argumentos razonados a partir del desarrollo de un pensamiento crítico que le permita tener consciencia plena del comportamiento de los representantes políticos en relación con su desempeño social, es decir, “deben dar razones que sustenten sus reclamos políticos, en lugar de limitarse a manifestar preferencias o proferir amenazas” (Kymlicka y Norman; citado por Gutiérrez, J., 2007). Las ideas anteriores, sirven como las bases sobre las cuales cimentar la construcción conceptual de la ciudadanía, reconocer cuáles son los rasgos que le caracteriza, qué valores son los que se encuentran más íntimamente relacionados, en su construcción y las prácticas ciudadanas. En este sentido, nuestra reconstrucción está orientada, sin olvidar su estatus jurídico-legal, a esa ciudadanía ampliada o trascendente. Hasta aquí, queda claro que históricamente la ciudadanía es una estrategia política que se construye y reelabora permanentemente, que denota a la vez “aspectos éticos, morales, económicos y comunicativos en su estructuración y que se construyen y reconstruyen en un proceso de interacción mediada e intersubjetiva, desde la dimensión macro y micro de la sociedad” (Molina, 2011), cuyo propósito es participar activamente en la vida social tomando decisiones para la mejora de los sistemas políticos democráticos que ayuden a mantener una vida digna de los demás integrantes de la comunidad particular donde se desempeñan, así como ampliar su actuación en las problemáticas mundiales. En ese sentido, la ciudadanía no es una práctica de herencia natural o biológica, se evidencia más como un proceso sociocultural e histórico, en tanto que su significado conceptual entraña contextos o periodos históricos de la humanidad y sus demandas sociales y económicas, características del desarrollo histórico de sociedades particulares, por eso nos hemos encontrado diversos sentidos y concepciones de ella. Al respecto, Molina (2011) señala que:
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La ciudadanía es entonces un concepto que se redefine cada vez, desde una historia concreta y desde perspectivas teóricas distintas. Puede decirse que ni la ciudadanía, ni la democracia constituyen una práctica natural, espontánea y predeterminada; al contrario, éstas son producto y parte de un proceso de construcción, práctica social que se construye y de-construye históricamente (Molina, 2011). No existe acuerdo entre los estudiosos de esta temática en relación a qué valores son los más importantes en la configuración de las prácticas ciudadanas, sin embargo, podemos asumir, con la relatividad que implica esta respuesta, que depende de la perspectiva teórica desde la que se posesionen las miradas y los enfoques. Para nosotros ocupan un lugar preferente la democracia, participación activa, responsabilidad social, compromiso social, justicia, libertad, honestidad, ética, moral, capacidad crítica, diálogo, capacidad obtener y procesar información, el interés por el bien común y el respeto a la dignidad humana. El orden es lo de menos. Ahora bien, el hecho de que las instituciones educativas pretendan formar informando con contenidos técnicos, científicos, prácticos a través del diálogo, reconociendo los derechos de niños, adolescentes y jóvenes, etcétera, la escuela tiene un rol contribuyente en la educación y la formación para la ciudadanía que, de acuerdo con Gimeno Sacristán (2003): Se trata de procesos continuados de ir siendo *…+ en una manera de ser y no sólo de pensar, entonces sólo practicando, participando y ejerciendo la ciudadanía, o como si se fuese, se aprende a serlo. Hay que experimentar la ciudadanía para subjetivar la forma de cultura que es; como se aprende a ser. Por tanto, la escuela es un espacio ideal para generar condiciones y situaciones diversas para ayudar a conformar las cualidades en los escolares para convertirlos en ciudadanos activos, plenos y comprometidos con el bien común, sea escolar o social. Hay que vivir la ciudadanía escolar, aprender en este espacio el ser ciudadano en tanto espacio geográfico habitado por sujetos temporales, con origen social, registrados con nombres y apellidos, que interactúan entre sí, mediados por tensiones y relaciones de poder político, dirigidos por normas de comportamiento y convivencia que expresan los roles y funcionamiento de quienes gobiernan y dirigen las actividades administrativas y académicas de la escuela (funcionarios estatales, directivos, coordinadores, etc.), así como aquellos sujetos que asumen roles ciudadanos donde hay que vigilar y exigir se cumplan tales encomiendas sociales, haciendo uso de sus derechos y su autonomía. El estudiante, en este sentido, requiere desarrollar el derecho de estar informado, de obtener conocimientos reales y objetivos para desarrollar su ciudadanía escolar plena, de conocimientos técnicocientíficos, de historia, geografía y política. Necesita saberes y conocimientos diversos para diseñar acciones y estrategias ciudadanas que le permitan participar críticamente frente a las actuaciones indebidas, inadecuadas, injustas o poco éticas de los funcionarios, directivos, docentes, y demás implicados en la relación educativa y social. En ese sentido, la ciudadanía escolar no se aprende memorizando contenidos teóricos, desligados de situaciones problemáticas y conflictivas sociales, no, se necesita por supuesto el saber de las leyes, normativas y reglamentos internas de las escuelas; de valores como la participación, democracia, responsabilidad, honestidad, libertad, justicia y el juicio crítico entre otros; de los derechos establecidos en las constitucionales nacionales y estatales, así como documentos internacionales donde se establecen
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los derechos de los niños y los adolescentes; la voluntad y el compromiso de actuar conscientemente procurando respetar la dignidad humana y el bien común. La ciudadanía se aprende practicando en escenarios concretos. Una ciudadanía escolar plena es inobjetablemente el punto de partida para alcanzar y poner en juego una ciudadanía participativa, democrática y ética en los habitantes de una sociedad política altamente exigida. Por eso, dicen Castillo y Sánchez, para aspirar a una verdadera ciudadanía escolar es conveniente no quedarnos en la mera escolarización de la democracia, es mejor concebirla como una actuación concreta, “modo de vivir asociado, de experiencias comunicadas de individuos que participan en un interés común, que comparten perspectivas y necesidades susceptibles de ser satisfechas por la pertenencia al grupo” (Castillo y Sánchez, citado en Nicolasa y Castro, 2010). Desde esa perspectiva, un buen bailarín, un buen pintor, o un buen profesor, son formas de ser que se van conformando en el camino mediante la práctica, mediante acciones concretas en la realidad, que le son reconocidas desde fuera, por otros, a los que se van construyendo en el proceso de serlo. Por eso, “se aprende la condición de ciudadanía ejerciendo de ciudadanos y siendo reconocidos y respetados mientras se asimila esa manera de ser” (Gimeno, 2003). Por tanto, la escuela le ha de proveer conocimientos, saberes y situaciones problemáticas para que el educando desarrolle procesos subjetivos y prácticos que le lleven al ser ciudadano pleno. Perspectiva y proceso metodológico El estudio se fundamenta en una metodología de tradición cualitativa. Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observados, asociados a lo que los sujetos implicados en la investigación, dicen, expresan, imaginan, representan, perciben, narran de sus experiencias, vivencias, sus actitudes, creencias, valores, emociones, pensamientos y reflexiones, tal y como los significan los propios sujetos. Nos acercamos a los estudiantes de los primeros tres años de estudios, para saber cómo perciben y le dan sentido a sus vivencias en torno a su formación ciudadana a lo largo de su trayecto formativo como estudiantes de la LES, con especialidad en FCyE, en la ENS, particularmente de cómo las prácticas ciudadanas institucionales han contribuido en el logro del propio desarrollo ciudadano de los futuros profesores de educación secundaria; así mismo, cómo las percepciones sobre los formadores y sus comportamientos en las interacciones pedagógicas experimentadas durante el tramo formativo les contribuyeron a su formación ciudadana y ética y, en qué sentido los formadores de docentes son considerados un referente ejemplar o modelo de ciudadano pleno para los estudiantes de la licenciatura con especialidad en formación cívica y ética. Se recurrió al cuestionario y la entrevista. Se aplicó primeramente un cuestionario con preguntas abiertas, las respuestas fueron analizadas y cuyos resultados iniciales contribuyeron a la realización de algunos ejes sobre la problemática de la educación y la formación ciudadana, para el desarrollo de la entrevista abierta o cualitativa que, posibilitaronla construcción de la estructura analítica, así como la descripción e interpretación de los datos. Los futuros profesores investigados forman parte de una generación de estudiantes que se encuentran actualmente cursando el cuarto y último grado de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en formación cívica y ética de la Escuela Normal de Sinaloa, México.
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Descripción e interpretación cualitativa de los resultados a)



La Escuela Normal y su papel en la formación ciudadana en los futuros profesores



La Escuela Normal de Sinaloa (ENS), en tanto institución por excelencia encargada de la formación inicial de los profesores de la educación básica en el estado de Sinaloa no es ajena a la educación en valores, más cuando tiene como propósitos el desarrollo excepcional de seres humanos responsables y comprometidos con el respeto y la dignidad de los niños y los adolescentes, aquellos que tendrán en sus manos el mundo que ya se ha ido construyendo en este mar de contingencias, de contradicciones y complejidades sociales. En ese sentido, la ENS tiene como visión lograr que sus egresados posean las más altas competencias para la enseñanza comprometida con la formación integral de calidad, que posee indicadores de competitividad de los programas educativos y personal con elevados niveles de habilitación académica que inciden en la atención a la docencia, la investigación, la vinculación y difusión de la cultura pedagógica y científica; así como en la incorporación de los avances de las TICs en los procesos de innovación de las tareas educativas y administrativas, que la colocan a la vanguardia en la demanda educativa por su prestigio y reconocimiento social. Planteamientos como el anterior sugieren importantes compromisos con la sociedad en tanto su responsabilidad signada por el gobierno estatal le exige una cualificación de los procesos de formación integral de los futuros profesores, los que habrán de responder con efectividad en los diferentes ámbitos de su profesión esto es, en la necesidad de producción y aplicación del conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de investigación y uso de las nuevas tecnologías de la información, tomando como objetos de indagación las prácticas y los procesos educativos y las diversas problemáticas que les son inherentes a su profesión y que la sociedad le exige para alcanzar altos niveles de calidad educativa y progreso económico. En esa misma perspectiva, la misión institucional debe estar a tono con las exigencias sociales, económicas, políticas y culturales que le demanda la sociedad sinaloense, el país y el entorno global. Por ello, la ENS tiene como misión y compromiso: Formar profesionales de la educación con habilidades intelectuales, dominio de los propósitos y contenidos de la educación básica, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las conductas sociales, en función de las exigencias de los niveles educativos para los cuales se orienta su formación, así como con un alto grado de compromiso con las exigencias del desarrollo y el cambio social (Escuela Normal de Sinaloa, 2015). De ahí que de acuerdo a la filosofía y los valores se propone que la educación que se imparta en la (ENS) tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano de una manera integral a la vez que se fomentará: El amor a la patria, la conciencia de la solidaridad, la democracia, a libertad de creencias, pero manteniéndose ajeno a cualquier doctrina religiosa, el respeto y contribución a mejorar la convivencia humana con el aprecio hacia la dignidad de las personas y, la responsabilidad para el trabajo (Escuela Normal de Sinaloa, 2015).
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Ahora, durante el 2015, las autoridades estatales y de la propia Escuela Normal de Sinaloa enarbolan una “campaña de identidad normalista”, en la que se plantean socializar a los docentes y trabajadores de la institución varios aspectos a considerar necesarios para fortalecer dicha identidad, tales como: Misión, Visión, Valores, Política de Calidad, Objetivos de calidad, y un desglose de elementos relativos al Código de Conducta. De los anteriores componentes nos parece importante el referido a la Política de Calidad cuyo compromiso es: Asegurar que los servicios de formación de docentes satisfagan las expectativas de nuestros alumnos; atendiendo su misión, visión y el marco normativo vigente de la institución, mediante un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO-9000 2008 y un compromiso permanente con la mejora continua de su quehacer institucional (www.ens.edu.mx). Con estos referentes, entendidos como los grandes ideales a alcanzar mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje, recurrimos a los estudiantes normalistas para saber las percepciones que tenían de la ENS, respecto al papel que ha jugado en su formación ciudadana. A pesar de estas aspiraciones y buenas intenciones institucionales, para los estudiantes, futuros profesores, la ENS parece estar más en deuda con su formación ciudadana, con el desarrollo de prácticas adecuadas no sólo a la vida institucional sino al entorno político, social y económico del estado. En un primer acercamiento a este eje de análisis, podemos encontrar una serie de fragmentos empíricos que reflejan el sentir de esta deuda en la formación de los estudiantes normalistas. No se nos forma como un ciudadano responsable, participativo, democrático y comprometido. De los seis profesores que tengo en el segundo semestre, sólo dos buscan inculcarnos esto, los demás profesores sólo se dedican a hablar de otros temas… no se preocupan por dar adecuadamente la clase. Para aprender a ser buenos ciudadanos o aprender ciudadanía dentro de la Normal, tiene que tener buenos profesores formadores ciudadanos. Pero no los tiene, o son muy pocos. Los docentes creen que sólo ellos y los directivos tienen capacidad y permiso de participar ante los problemas que surgen, sin importar si se trata de problemas de índole político o social. La involucración estudiantil es nula…. Las respuestas anteriores fueron obtenidas de los cuestionarios, coinciden en esencia con las opiniones expresadas verbalmente durante las entrevistas realizadas a los estudiantes tal y como se observan en los siguientes fragmentos: Algunos maestros nos hacen que veamos la realidad de lo que sucede, que estemos despiertos, pero por otra parte, no están formando en sí profesores críticos, no forman el carácter de nosotros, tampoco participativos, porque al menos a los de la Licenciatura en secundaria nos excluyen de todo acto o actividad, nos hacen ver como la rezaga de la normal, no se detienen a ver la capacidad que tenemos…no nos hacen democráticos en ningún sentido, jamás se nos pide la opinión si queremos a un profesor, si está funcionando adecuadamente...
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La Escuela se limita a enseñarnos contenido, a tenernos conforme para que no demandemos una educación mejor. Y su propia responsabilidad y compromiso se queda en entredicho… Como se observa, lo escrito y expresado verbalmente, indica que los estudiantes perciben que la ENS le ha cerrado sus puertas a las problemáticas sociales del mundo exterior, las ha ignorado como elementos de análisis y reflexión crítica, como objetos de enseñanza y de aprendizaje situado. De acuerdo con ello, la enseñanza de los conceptos se plantea desvinculada de las situaciones problemáticas, lo que ha ocasionado que la pretendida formación de la ciudadanía se desarrolle al margen de vivencias reales, llevándonos a suponer una ciudadanía débil en términos de los conocimientos y las prácticas sociales y políticas. En ese sentido, la ENS no parece generar las condiciones para educar en lo humano, esto es, en la voluntad, el compromiso social, la actitud de cambio, la participación en la política, en la honestidad, la democracia como forma de vida, el respeto por los otros estudiantes, en la toma de decisiones éticas, etcétera, lo que ha hecho más difícil alcanzar una verdadera formación ciudadana, mostrando indicios, con todo esto, que la institución formadora de profesores, en general, ha perdido el interés de contribuir a esta demanda social. Eso se ve reflejado en la pasividad y falta de participación de muchos docentes y estudiantes en cuestiones de la política institucional y social, en la nula vigilancia de la aplicación de las normas y reglamentos que orienten los comportamientos éticos de los directivos, los docentes y los estudiantes, etcétera. Así mismo, poco se aprecia la participación responsable en acontecimientos políticos y democráticos en los distintos ámbitos de lo público, incluido el escolar, espacios comunes que requieren acciones éticas coherentes en las tomas de decisiones conscientes y comprometidas con el bien común, tanto para la comunidad escolar, como para la sociedad. ¿Cuántas problemáticas existen en el interior de la Normal y no pasa nada? ¿Cuántos problemas existen en relación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura o con el Estado y no pasa nada? ¿Cuántos problemas existen en la sociedad sinaloense y la Normal no se interesa en participar ayudando en la solución de ellos? Por eso, hay dudas en cuanto a los valores docentes necesarios en la formación ciudadana, aun y cuando estos se asuman formal y socialmente como los responsables de crear las condiciones adecuadas para hacer posible los aprendizajes que contribuyan a la conformación de la estructura ética y moral de los estudiantes normalistas. Esto es así porque sus saberes culturales, sus formas de pensar, los comportamientos y las acciones derivados de estos, no siempre tienen intenciones de que lo que pretenden enseñar esté a tono con el respeto a los derechos y la dignidad de los otros, es más, pareciera que cada vez es más común actuar por encima de la ley, de los reglamentos, las normas, y en general, olvidando los derechos a que son sujetos los estudiantes de la ENS. Como se puede apreciar, la mayoría de las expresiones descritas arriba, dan cuenta de las situaciones que contradicen las aspiraciones formales señaladas en la visión, misión, filosofía y valores que orientan el compromiso y quehacer institucional. b) Las prácticas educativas de los formadores y su influencia en la formación de la ciudadanía en los estudiantes, futuros profesores
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Cuando nos referimos a las prácticas educativas, lo hacemos teniendo en cuenta las formas o maneras que el profesorado interactúa con los contenidos, las estrategias que pone en juego y la perspectiva cognitiva y socio-afectiva de los estudiantes. En ese sentido, para la mayoría de los estudiantes de la ENS, sus docentes se debaten en dos tendencias diferentes y contradictorias: aquellos formadores que con sus maneras de enseñar y de comportarse dentro del aula poco contribuyen a su formación ciudadana y, aquellos docentes que sí generan procesos de enseñanza adecuados para el desarrollo de su formación ciudadana, que reconocen en sus estudiantes los derechos como ciudadanos y personas dignas de respeto y comprensión. Así, entre las respuestas escritas en los cuestionarios y escuchadas en entrevistas de los estudiantes se pueden encontrar expresiones que cuestionan las prácticas educativas de la mayoría de los formadores de dicha licenciatura. Algunos ejemplos de fragmentos recabados en los cuestionarios que dan cuenta de la primera tendencia ampliamente aceptada de la existencia de docentes que no contribuyen a su formación son los siguientes: …Nos quieren tener sumisos sin hablar, y sin hacernos valer por nosotros mismos y defender nuestros ideales…. La verdad, se puede decir que a medias, por qué lo digo, es decir, nos hablan los docentes de teoría de cómo deberíamos de ser como futuros docentes, pero en la hora de ponerlo en práctica nos dicen tan claro: ‘jóvenes no se metan en problemas y hagan de cuenta que no pasa nada’ y dónde queda la democracia. La verdad no sé. Muestran actitudes de prepotencia, denigración y malos comportamientos. Dan a entender que asisten a dar clases sólo por recibir su quincena, más no por transmitir conocimientos y preocuparse por nuestro aprendizaje. La tendencia en la percepción anterior, es reforzada con los datos obtenidos durante las entrevistas desarrolladas a los futuros profesores de educación secundaria: Honestamente creo que la mayoría de los profesores actúan de una forma autoritaria, quieren hacer ley sus conocimientos…no están abiertos a la crítica, su principal objetivo es cumplir con el programa, maestros que no están comprometidos con su labor, que no se dan cuenta de la verdad tras las acciones de sus alumnos, que no se preguntan si ellos están fallando en vez de los alumnos, así que no, no creo que nos estén ayudando, porque la mayor parte de lo que dicen se queda solo en el discurso…. Sin embargo estaría mintiendo si no mencionara algunas excepciones, donde algunos maestros nos invitan a reflexionar las situaciones que presenta la ENS. Por otra parte, también coinciden casi todos los estudiantes de la licenciatura que son muy pocos los formadores que les han impartido clases que muestren interés por contribuir a su formación cívica o ciudadana, que aprecian sus cualidades personales y profesionales, principalmente de aquellas que les han permitido conformarse como personas responsables: Un profesor nos ayudó mucho en cuanto a ser responsables y tomar nuestras propias decisiones, ya que a pesar de que nunca tomó lista de asistencia, las participaciones eran correctas para él, el grupo siempre respondió…
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Los profesores que en realidad se preocupan por nuestra formación inculcan en nosotros los buenos hábitos y entre ellos la libertad de expresión, reflejar nuestros disgustos, deseos y entusiasmo como ciudadanos comprometidos con nuestra nación y especialmente con nuestra profesión. En algunos aspectos sí ya que nos inculcan el trabajar en equipos, respetar los ideales y puntos de vista diferentes a los que nosotros tenemos, así como hacer valer nuestra opinión y derechos como personas Las prácticas educativas en general son percibidas por los estudiantes como actividades con poco sentido pedagógico y formativo. Las actividades se sustentan en una enseñanza autoritaria, adecuada a lo que los docentes creen forman a sus estudiantes. Para el caso de la formación ciudadana, los estudiantes señalan que las prácticas se caracterizan por ser autoritarias, desmotivadoras, excesivamente teóricas, en tanto que se interesan por cumplir con los contenidos de los planes de estudios y por tanto, descontextualizados de la realidad social, sus problemáticas y conflictos (sociales, políticos, económicos, educativos, éticos, entre otros)con comportamientos poco éticos al no considerar las capacidades que tienen y pueden desarrollar los estudiantes, que no toman en cuenta los derechos de los demás, no se preguntan si son ellos los que están fallando en vez de los estudiantes, considerarlos simples receptores de información, sin poder opinar y cuestionar sus capacidades, no hacer nada a favor de los alumnos; no estar abiertos a la crítica, manejar un discurso teórico que contradice su práctica pedagógica, evitando que los estudiantes no afronten problemas del ámbito político, social y educativo, como posibilidades de aprendizaje, etcétera. c) Los formadores y su contribución en la formación ciudadana de los futuros profesores de educación secundaria Antes de conocer las respuestas de los estudiantes respecto a la manera en que los formadores de profesores ayudaban a la formación ciudadana de los estudiantes normalistas se pensaba que una gran parte de los estudiantes responderían con sentido positivo la influencia de sus profesores en su formación ciudadana. Sin embargo, durante la revisión de sus respuestas escritas, así como las escuchadas en las entrevistas encontramos que la mayoría de los estudiantes reconocen que son muy pocos los formadores que verdaderamente contribuyen a ello. La verdad en nada, el cuestionamiento que yo hago es meramente vivencias de uno, pero sí he aprendido a ser autocrítico, y decir eso no quiero ser para mi formación docente. Algunos maestros si nos estimulan a que participemos dentro de los problemas de la Normal… otros no les importa. Los maestros que estimulan a que uno participe haciéndonos ver los derechos que uno como alumno tiene, que nos defendamos y solucionamos nuestros problemas. Los profesores han contribuido a que uno los critique por los mismos comportamientos que ellos han mostrando con uno como alumno, algunos arrogantes, otros cerrados o no dejando participar…
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Cuando revisamos los textos de las entrevistas, corroboramos el sentido que los estudiantes le atribuyen a las experiencias vividas en relación con la contribución de los formadores a su desarrollo y formación ciudadana: …Profesores nos hablan en base a la realidad que sucede y nos involucran en lecturas muy parecidas a nuestra realidad… nos hacen que reaccionemos acerca de acontecimientos que no deben de pasar… nos motivan para defender los ideales que tenemos que muchas veces no nos animamos a defender, esto sólo se logra con dos profesores… es como si estos dos profesores se preocuparan porque tengamos un pensamiento crítico para lo que hacemos y para lo que sucede alrededor de nosotros. Dos profesores….los demás hablan de todo menos de la materia, y cuando nos hablan de la materia, lo hacen de una manera muy denigrante, porque uno participa y no toman el comentario para un bien, si, más bien para criticarlo… En general, los estudiantes cuestionan la escasa contribución de los profesores que les han impartido clases respecto al desarrollo de competencias ciudadanas. Sin embargo, reconocen que son muy pocos los docentes que realmente se preocupan por apoyarles en su proceso formativo al invitarles a que se inmiscuyan, indaguen y asuman una buena actitud frente a las problemáticas de la escuela y la sociedad; toman la realidad y lo que sucede en ella relacionándola con las lecturas analizadas, por lo que les hacen reaccionar críticamente sobre acontecimientos que no deben pasar; los motivan a defender los derechos, se preocupan porque desarrollen un pensamiento crítico para analizar lo que sucede alrededor y en la Normal, etcétera. Queda claro entonces, que la mayoría de los profesores no están en esta lógica de contribuir al desarrollo de la ciudadanía en los estudiantes normalistas. d) Formadores ¿ejemplo de ciudadano pleno para los futuros profesores? Si hay alguna frase, principio o ley que haga referencia a la enseñanza y el aprendizaje de los valores, sin duda alguna, la más generalizada o de tendencia universal es: ‘los valores se enseñan con el ejemplo’. De ahí que cuando se interpela la educación o la enseñanza de los valores, sobran voces que afirman que la mejor estrategia pedagógica o didáctica es el enseñar con el ejemplo; voces provenientes de los diversos espacios de formación social, política, académica y profesional lo tienen como un principio que asegura tal educación. En esa misma perspectiva, en el gremio docente y la propia enseñanza existe esta percepción del ejemplo como un principio pedagógico vigente que facilita la educación de los valores, de la formación con sentido humano de la persona. Sin embargo, esta concepción tiene sus matices, porque el significado subyacente del concepto ‘ejemplo’ nos lleva a varias miradas según sea el caso, el énfasis o predominancia de tales o cuales características o cualidades, sean físicas, reales o simbólicas. Así, aun y cuando los profesores se asumen personal y socialmente como ejemplo y modelo para la formación de los estudiantes de la Normal, en la percepción de muchos estudiantes, estos docentes no logran seducirlos, estimularlos o encontrarle la esencia de ejemplo o modelo de ser humano y profesional comprometido con la formación ciudadana. Con relación a los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados y las entrevistas realizadas se encontraron respuestas que, efectivamente, cuestionan críticamente el comportamiento y las acciones pedagógicas de los profesores que les han impartido clases en la LES en la especialidad de FCyE. La
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mayoría de los fragmentos recuperados de las percepciones de los estudiantes enfatizan la dificultad de concebir a los docentes como ejemplo o modelo a seguir. Si bien es cierto que señalan el reconocimiento del respeto por ser personas que coexisten en la relación educativa, también les acusan aquellos comportamientos personales y profesionales que suponen no son dignos o propios de los que tienen por encargo la tarea de ayudar a la formación ciudadana de los futuros profesionales de la educación. Estos son algunas expresiones escritas de los estudiantes: Si hay modelos, pero repito que no lo son todos, estas personas que son modelo a seguir lo son por su comportamiento, honestidad, respeto y lealtad. Hay unos pocos que son dignos de admiración tanto como ciudadano, como por docente, pero estos se reducen a dos cuando mucho, y es lamentable ver esto en una escuela cuyo propósito es formar maestros. Sí, todos merecen respeto, por ser personas. Pero algunos deberían de tener el valor de dejar esa profesión o prepararse, porque el papel de maestro les quedó grande. Hay otros docentes que realmente los admiro como profesores y personas. Estas respuestas coinciden en muchos sentidos con los resultados que se obtuvieron en las entrevistas. Para mí son dignos de respeto en cuanto a que son seres humanos, pero si la pregunta se refiere a si merecen respeto en su actuación como docentes, la respuesta seria no, porque están traicionando su papel principal como docentes, que es propiciar que sus alumnos aprendan… Todos merecen mi respeto, sin embargo, no creo que todos sean un buen ejemplo a seguir en cuanto a algunos valores como: responsabilidad… hubo un profesor que no nos dio clases en todo el semestre y sólo nos dejó un trabajo final y así evaluó el curso. No todos los profesores son dignos de mi respeto, a muy pocos profesores les tengo ese respeto por lo que saben, por cómo trabajan, se desenvuelven… Como se aprecia, estamos lejos de lograr las aspiraciones y los propósitos de la relación educativa en donde el profesor sea identificado como alguien de valía y reconocimiento personal, académico y social. Penalva (2006) en su libro ‘el profesor como formador moral’, intenta demostrar que es posible la formación a través del ejemplo. Sostiene que “es la misma persona del maestro, con su palabra y su acción, la clave del proceso educativo. La reforma radical del proceso de enseñanza comienza, pues, por la reforma de la personalidad del maestro”. Reforma que, en la actualidad, a pesar de los cursos, talleres y seminarios de actualización docente poco han impactado en el desarrollo y transformación del pensamiento profesional y humano de los profesores. Por tanto para este autor, “la ‘enseñanza’ verdadera empieza, por la ‘propia formación del maestro’, pues su vida y su palabra constituye ‘ejemplo’ vital de la inteligencia del alumno” (Penalva, 2006). El Maestro es el eje central, de la enseñanza, cuyo método y estrategia será la propia personalidad del maestro, es decir, se necesita de “una formación fundamentada en su misma persona, no en técnicas o métodos externos”.
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Sin embargo, para los estudiantes normalistas es casi nada lo que puedan copiar, imitar, modelar o referenciar de sus profesores de licenciatura; no le encuentran rasgos o elementos constitutivos positivos de su personalidad y de su profesión con los cuales guiarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciudadanía. Es decir, reconocen que casi no existen cualidades positivas en la mayoría de los maestros que contribuyan o favorezcan el camino de su formación en y para una ciudadanía responsable y participativa. Lamentablemente estamos hablando de una institución formadoras de especialistas en educación, particularmente en formación de profesores que asumirán la tarea docente en escuelas secundarias en las asignaturas de educación cívica y ética.



CONCLUSIONES Las percepciones de los estudiantes de esta institución formadora es una ventana que se entreabre, una mirada que exige ampliar la población del estudio. Por lo pronto, las declaraciones de los estudiantes muestran indicios de una crisis educativa en la ENS, con una tendencia a generalizarse, no sólo referente a las autoridades institucionales, sino también en gran parte de los profesores que tienen la compleja tarea de educar y formar ciudadanos democráticos, activos y críticos. Los estudiantes ya hablaron: perciben una docencia limitada, reducida, que imposibilita realizar una práctica educativa orientadora de la anhelada ciudadanía. Cuestión que atribuyen a falta de formación en el campo de los valores, democracia, ciudadanía, ética y moral, así como al desconocimiento de teoría, métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje de la ciudadanía, además de prácticas educativas o pedagógicas poco conscientes y encaminadas a su participación ciudadana dentro y fuera de la ENS. En ese sentido, para los estudiantes la institución poco ha aportado a su formación ciudadana, porque no cuenta con profesores formados para ello. Pero además, los estudiantes critican los comportamientos de los formadores en términos de sus prácticas ciudadanas, no se sienten identificados con ellos, mucho menos considerarles un modelo o ejemplo a seguir para su educación y formación ciudadana. Como vimos, la mayoría no se sienten orgullosos de sus profesores de formación cívica y ética. Es necesario que autoridades y docentes conozcan este tipo de trabajos y abran espacios de discusión colectiva de la otra realidad: las percepciones que los estudiantes tienen de la ENS y sus profesores como formadores de ciudadanos activos. Seguramente valdría la pena pensar en procesos de formación docente en esta temática, la socialización colectiva de docentes comprometidos en la puesta común de información institucional de derechos y obligaciones de los estudiantes, de las autoridades y de los propios docentes; las normas y reglamentos que rigen la convivencia institucional, así como de la estructura orgánica y su funcionamiento, ello con la intención de que todos los actores educativos, pero principalmente los estudiantes, estén plenamente informados y con condiciones de exigir el respeto irrestricto a sus derechos, una educación de calidad y una formación que evidencie las competencias profesionales en su ejercicio ciudadano dentro y fuera de la institución educativa. Ello contribuirá a dar pasos hacia una sólida ciudadanía escolar y social. Si las percepciones de los estudiantes expresan la realidad de la institución formadora de docentes en cuestión y de los docentes en torno a las prácticas de educación y la formación ciudadana, valdría la pena imaginar y trazar una ruta posible para la transformación en la mirada de la ciudadanía escolar y
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social. De lo contrario, si el problema persiste, el reto continúa y el compromiso de cumplirlo también. Entonces ¿Por dónde intentar empezar a modificar nuestra mirada sobre la formación y práctica ciudadana en la ENS? ¿Qué se puede hacer para lograrlo? Lo que sigue a continuación es una propuesta posible: Sensibilizar la problemática. Creemos que un primer aspecto a considerar en este nuevo camino es la sensibilización sobre esta problemática desde espacios de colectividad institucional, ya sea en reuniones de academias, cuerpos académicos, foros, encuentros, u otros espacios de colaboración docente; igualmente en los diferentes espacios estudiantiles, como la sociedad de estudiantes, grupos de clases, reuniones, círculos de estudios, entre otras, o bien, y esto sería lo más deseable: encuentros donde estudiantes y profesores discutieran y debatieran las problemáticas escolares y sociales, a fin de construir diálogos y acuerdos mutuos. Reorganización del trabajo docente. Los actores educativos comprometidos con el cambio de mirada, tendrán la tarea de asumir la reorganización de los docentes comprometidos en la resignificación del trabajo pedagógico, fomentando el trabajo colegiado, integración de equipos de profesores que incluyan estudiantes; ya no es posible trabajar individualmente. El desarrollo ciudadano requiere de colaboración, e intercambio de ideas, de maneras diversas de mirar, de confrontar puntos de vista diferentes, de escuchar diálogos para poner en común coincidencias y diferencias respecto al mirar la cultura ciudadana. Como dice Tenti Fanfani: “Una institución no se vuelve más democrática porque multiplica la palabra participar, sino porque distribuye más equitativamente aquellos recursos estratégicos que hacen posible la acción colectiva y la incorporación de dosis crecientes de deliberación y reflexibilidad en la vida de las instituciones básicas de la sociedad” (Citado en Nicolasa y Castro, 2010). Elaboración en Proyecto para la ciudadanía escolar y social. De avanzar este camino, estaremos en condiciones de construir un proyecto destinado a los diversos actores educativos de la ENS, cuyo propósito sea transformar su mirada ciudadana. Será un proyecto con diversas estrategias y actividades formativas, por ejemplo: talleres, seminarios, cursos, actividades extraclase, vinculadas a organizaciones no gubernamentales, independientes, asociaciones y sociedades civiles, prácticas ciudadanas transversales al currículo. Como dijimos antes, si el mirar está antes de las acciones, y si las acciones que se han desarrollado en la Normal no corresponden con la mirada democrática, difícilmente cambiará si no se crean condiciones para otra formación teórica o conceptual de la ciudadanía. No es ético llamarnos ciudadanos plenos, responsables y ejerzamos prácticas y comportamientos proclives de una ciudadanía minimalista, nominal, jurídica o reglamentada, propias de sujetos subordinados al poder oficial. Ciertamente, la nueva formación a proponer en este proyecto a los actores educativos no es garantía automática del cambio de mirada. Habrá multiplicidad de factores que afrontar, pero es una apuesta, una posibilidad. Contenidos diversos para la formación ciudadana. Es necesario, pues, la construcción de un proyecto que implique un programa de formación, con contenidos de los fundamentos (filosóficos, políticos, jurídicos, sociales, psicológicos y pedagógicos), que haga hincapié en las cuestiones legales (Derechos humanos, Constitución Mexicana, Ley de educación, reglamentos de funcionamiento interno de la ENS, planes y programas de estudio, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, entre otras).
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Estrategias didácticas articuladas con problemáticas reales. También es pertinente enfatizar en la formación didáctica o de estrategias de intervención de los profesores sobre el campo de los valores, su enseñanza y su aprendizaje tomando como objetos de enseñanza y aprendizaje las complejidades de los procesos y las dinámicas derivadas de las tensiones políticas, los conflictos, los comportamientos indebidos, de estudiantes, profesores y directivos. Por ello, las estrategias de intervención didáctica deberán partir de problemáticas concretas del espacio educativo vinculadas con el entorno social cuyos propósitos serán desarrollar la capacidad analítica, crítica y reflexiva de los actores educativos implicados en desarrollar la ciudadanía escolar y el mantenimiento democrático. Las estrategias deberán preferir el planteamiento de contradicciones, dilemas, conflictos, de las cuestiones formales o teóricas y las realidades concretas inmediatas del entorno escolar y social, así como las prácticas y comportamientos indebidos de actores educativos y sociales. Procesos de articulación de lo individual con lo grupal. En el mismo sentido, los procedimientos metodológicos, las técnicas, dinámicas y actividades, deberán dar importancia al trabajo no sólo el trabajo individual, sino también en equipo y grupal. Así, habrá condiciones no sólo para que el sujeto desarrolle procesos mentales para el aprendizaje individualmente, sino también espacios de interacción con el contexto y los otros, ampliando las posibilidades de aprendizaje a través compartir experiencias, debatir ideas y pensamientos dialógicamente. Es pues, la consideración de la escuela como nuestro propio laboratorio pedagógico. Igualmente importante será la participación colectiva de profesores y estudiantes en la elaboración de códigos deontológicos y decálogos a fin de normar y orientar prácticas con más sentido ético en el desarrollo de sus respectivos roles. Con estos procesos de formación, profesores y estudiantes estarán en condiciones para conseguir nuevas formas de mirar y analizar la cotidianidad escolar y social; la construcción de nuevos intereses genera nuevos prácticas éticas y ciudadanas; serán comportamientos y acciones más sentidas y comprometidas, no sólo para uno, sino también para los otros, es decir, para nuestra escuela normal. Desarrollo de la Capacidad indagativa y comunicativa. Por otra parte, debemos desarrollar la capacidad indagativa, que contribuya a la búsqueda inteligente de información apoyada con las tecnologías de la comunicación, para facilitar el acceso a contenidos e intercambio con otros interesados en este campo de la educación ciudadana. Por lo que será importante construir medios de difusión y divulgación al interior de nuestra escuela, y fuera de ella, sea a través de la elaboración propia de periódicos, boletines, revistas, cuadernos de información ciudadana, e incluso, página virtual, entre otras opciones, que nos permitan comunicar la realidad escolar y social y de tal manera que con esta información los estudiantes y docentes adquieran conciencia crítica para participar activamente en las problemáticas políticas y sociales para trascender a una vida digna.
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RESUMEN En el presente artículo se pone a consideración los resultados parciales de investigación sobre competencias emocionales de estudiantes en formación inicial de la Escuela Normal de Sinaloa. El tratamiento metodológico está dado por un modelo mixto (cuantitativo/cualitativo), en el que participaron 40 estudiantes de secundaria y 8 estudiantes normalistas de cuarto grado. Encontramos en el diagnóstico de los estudiantes de secundaria que el 30% tuvieron un pobre manejo de sus competencias emocionales que se asocian a actitudes y comportamientos disruptivos, asimismo, los profesores practicantes normalistas no han sido formados en educación emocional, fenómeno que dificulta su práctica docente. Palabras clave: competencias emocionales, formación docente y conductas disruptivas. SUMMARY In this article the partial results of research on emotional skills of students in initial formation of the Normal School of Sinaloa gets a consideration. The methodological treatment is given by a (quantitative / qualitative) mixed model, in which 40 high school students and 8 normalistas fourth graders participated. Found in the diagnosis of high school student 30% had poor management of their emotional competencies that are associated with attitudes and disruptive behaviors also practicing teachers normalistas they have not been trained in emotional education, a phenomenon which hinders their teaching practice. Key words: competency emotional, training teaching and behavior disruptive.



INTRODUCCIÓN Se ha repetido en innumerables ocasiones que la educación actual está en crisis. Que el sistema de valores concebidos por esta época no da cuenta del desarrollo que necesita la humanidad para vivir en un mundo compartido y global, donde la parte formativa formal, es decir, la escuela se cierne en un ser y un deber ser paradójicamente contradictorio. Mientras la escolarización forma para la vida del trabajo competitivo, la vida diaria se encarga de despreciar al propio humano y lo arroja a la miseria cultural a través de modelos hedonistas mercantilizados, donde el valor existencial depende del tener más que del ser (Fromm, 1997). En tiempos de globalización la despersonalización es complementada por las tecnologías de última generación: celulares y otros aparatos cibernéticos que encapsulan la mente de los jóvenes y muchas veces de los no tan jóvenes. La enajenación de la comunicación obstruye y destruye a la vez la generación de espacios de reflexión. El desinterés de las nuevas generaciones por la lectura y escritura es
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palpable, toda vez de convivir en una sociedad “teledirigida” donde el consumidor no es consciente de lo que consume y a su vez es consumido (Mc Luhan, 1997), (Chomsky, 2010) (Sartori, 2012). Las escuelas, como espacio de aprendizajes deberían aplicarse en conocer el desarrollo de los adolescentes de manera integral, sin embargo esto no está pasando, éstas se encuentran sometidas a regímenes conductuales que no permiten saber que piensan, creen y perciben los jóvenes con los que estamos interactuando es decir, vivimos en una cultura donde existe una suerte de “analfabetismo emocional”, donde el aprendizaje es concebido como el proceso cognitivo puro. Ante ello se hace necesario indagar la importancia dialéctica de los dos procesos, debe haber conocimiento en el manejo del aspecto cognitivo junto al emocional para potencializar las capacidades de los jóvenes, generando tal vez, aprendizajes que signifiquen no sólo para lo escolar sino para la vida misma. En ese sentido, no basta criticar la conducta observable, sino saber percibir e indagar qué subyace a ella. (Bartolomé, 2006). No es fortuito observar en el interior de las escuelas la falta de disposición de parte de los estudiantes que se manifiesta en comportamientos violentos, aburrimiento, estrés, depresión, indisciplina, todas ellas conductas de riesgo que pueden estar asociadas a las relaciones familiares, sociales, el contacto con los medios de comunicación y sobre todo a relaciones escolares poco motivantes que en gran medida son generadas por profesores que no cuentan con una formación adecuada en competencias emocionales que los ayuden a comprender que los adolescentes se encuentran en una etapa donde las relaciones afectivas son fundamentales para su crecimiento personal y social. La educación formal ha puesto énfasis en el saber y el saber hacer y ha tenido en la realidad, en el olvido el saber ser y el saber relacionarse, cuatro pilares que han sido sugeridos por la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura) (Delors, 1996). Los modelos económicos globales apuntan a una teleología del saber y saber hacer desprovisto de una visión humana. El denominado “capitalismo salvaje”,4 arroja a las masas a la de pauperización de su condición, las forma, las utiliza y las desecha. Ante la ceguera, (Morín, 2011), de no ver o no atacar los problemas existenciales individuales y sociales, cobra importancia realizar estudios que pongan en el centro de la formación, los intereses individuales y colectivos de la humanidad. Por lo tanto, ¿Cuál es la importancia de poseer competencias emocionales de los profesores de adolescentes en educación secundaria? Si la finalidad de la educación es el desarrollo de la personalidad integral del individuo, este modelo no está dando cuenta de ello, hay una fijación paratélica sobrepuesta a una télica, es decir, el sujeto se encuentra en un estado metamotivacional centrado en la acción misma como disfrute del presente sin importarle mucho que habrá mañana, es un comportamiento espontáneo de corta duración como por ejemplo chatear, ver televisión, videojuegos y teléfonos celulares. En el caso de la formación inicial de profesores en las escuelas normales no es distinto. Muchos de nuestros alumnos que ingresan a cursar la 4



Denominación genérica dada al sistema capitalista que prioriza la acumulación de capital de manera extrema sin importar la acumulación global de la pobreza y el sacrificio del desarrollo humano. El concepto “capitalismo salvaje” alude a los modelos neoliberales y economía globalizada que sustituye teóricamente a la fase imperialista descrita por Vladimir Ilich Lenin, quien elaboró este texto marxista para explicar los defectos inevitables y el poder destructivo del capitalismo, que conduciría ineludiblemente al imperialismo, a los monopolios y al neocolonialismo. Lenin, V. (2012),Imperialismo: fase superior del capitalismo.
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carrera de profesor vienen motivados por conseguir fácilmente un título para trabajar que asegure una vida tranquila con vacaciones, un horario corto y un salario quincenal seguro (Chacón, 2005). Esta cultura facilista ha permeado la formación. Imaginemos entonces cuál es el residuo de esto. Se ha instalado la creencia de que sólo la capacitación en técnicas de enseñanza puede asegurar tener una práctica docente suficiente, con lo cual se abona a formar un tipo de profesor desprovisto de crítica y análisis que sólo copiará los estereotipos sociales y formará a su vez sujetos de corte paratélica y por tanto suficientes para “garantizar” la reproducción de una sociedad consumista y hedonista. Esta sociedad, como se dijo al inicio, está en crisis, la escuela y sus componentes también. Conductas disruptivas en México El contexto educativo enfrenta problemas sociales que están generando continúas tensiones emocionales por conflictos familiares, estrés laboral, violencia, desempleo, marginalidad social y distribución de oportunidades. Estas circunstancias provocan aumento de personas con trastornos emocionales. Según INEGI, (2012), en el país había 10583 menores registrados en los Consejos Tutelares de Menores Infractores de los cuales 9888 son hombres y 695 mujeres; Sinaloa contaba con 136, de los cuales 135 son hombres y una mujer. En el año 2011 hubo un total de 75320 muertes entre accidentes, homicidios y suicidios, el 14.96% de éstas fue de jóvenes de 19 años o menos: en Sinaloa hubo un total de 3670 muertes en ese ámbito, de éstas el 13.26% fue de jóvenes de 19 años o menos. La principal causa de muertes en México son los accidentes de tránsito, y de ellos la mayor parte son de jóvenes. Sinaloa se encuentra también en esa estadística (INEGI, Ídem). En cuanto al a participación juvenil en las actividades productivas tenemos que en el 2012, el 31.4% de los adolescentes entre 14 y 19 años participaba en alguna actividad económica en México y en Sinaloa el 32.5%. Estas actividades laborales se sitúan en la denominada informalidad, es decir en trabajos no registrados ante las instancias de aseguramiento laboral como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los jóvenes trabajan como ayudantes en talleres, vendedores de productos en la calle o puestos informales, almacenes, supermercados y una fracción indeterminada en distribución y venta de drogas así como sicarios. El 70% no trabaja, y de ellos la mitad ni trabaja ni estudia (INEGI, 2012). Para el 2012 había un total de 2680 jóvenes entre los 18 y 19 años registrados en los juzgados de primera instancia del fuero federal; en Sinaloa había 157. Mientras que registrados en los juzgados de primera instancia del fuero común había un total de 12808 jóvenes; en Sinaloa 617. En ambos fueros a nivel nacional se tuvo un total de 11594 jóvenes sentenciados, mientras en Sinaloa 507 (INEGI, 2013). En términos de las familias disfuncionales y sus posibles efectos tenemos en el 2011, un total de 91285 divorcios a nivel nacional, mientras en Sinaloa 3554 (INEGI, 2012). La desintegración familiar juega un papel preponderante en los problemas emocionales de chicos y grandes, lo cual repercute en la salud emocional tanto de quien aprende como de quien enseña. La participación juvenil en delincuencia organizada y no organizada es mayor, los jóvenes observan diariamente en su contexto, el empoderamiento económico de unos cuantos a través de actividades



490 |



Ramón Berumen-Martínez; José Manuel Arredondo-Chávez y Marco Antonio Ramirez-Quistian emocionales y conductas disruptivas en la escuela secundaria



·



Formación docente, competencias



ilícitas e intentan imitar las modas y culturas tratando de encontrar identidades, que aunque efímeras, constituyen un sentido de existir, paradójicamente para dejar de existir. Los embarazos precoces en adolescentes sigue la ruta ascendente sobre todo en estratos económicos bajos. La posibilidad de ser “mantenida” económicamente hace que las jovencitas abandonen los centros escolares, pues su sentido de vida queda parcialmente realizado. Una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza, dos de cada 10 de entre 15 y 19 años lo han hecho en más de una ocasión, y un 40% de los casos no son planeados ni deseados (INEGI, 2011). El embarazo es la cuarta causa de deserción juvenil en alumnas de 15 a 19 años (Vargas, 2015). Una de cada dos adolescentes entre doce y diecinueve años que inicia una vida sexual se embaraza (Menkes, 2013). Extraordinariamente el 17% de los nacimientos en nuestro país son de jovencitas de diez a diecinueve años (SSA, 2012) La influencia de los medios de comunicación, en especial la televisión, hace que la juventud adquiera estereotipos y en muchos casos, imite acciones que se observan en pantalla. En México, dos televisoras nacionales tienen el 60% de programas, mientras el 40% son de extranjeros, de éstos, el 90% proviene de Estados Unidos y 85% presenta contenidos de violencia explícita (asaltos, homicidios persecuciones, peleas, choques, etcétera). La transmisión televisiva por cable y antena parabólica e internet, adquiere cada vez mayor importancia, al igual que la difusión de películas en discos oficiales y “piratas”, y el uso de juegos electrónicos exponiendo contenidos violentos (García, 2002). El suicidio juvenil crece en el país y en el Estado, el poco sentido de vida de las personas se está deteriorando y éste es uno de los problemas más graves en los jóvenes entre los diez y diecinueve años, alcanzando el 32% del total general, siendo este grupo de edad el más prominente de toda la existencia humana en México. Los paradigmas educativos deberían llamar a la formación de ciudadanos con valores reales de modernidad y no discursos y promesas de justicia, democracia, entendidas éstas como las oportunidades de ser del ser, es decir tejer lazos de armonía y solidaridad a través de programas de alfabetización emocional. Las estadísticas anteriores muestran la presencia de factores en una sociedad en crisis, lo cual requiere reflexionar y analizar el qué y el cómo estamos haciendo el trabajo los profesores, en especial los de adolescentes. Se reconoce que la problemática es muy compleja y que la labor educativa es sólo una arista del cosmos social. Conocer y aprender sobre las relaciones afectivas, puede favorecer la formación integral del adolescente en el desarrollo de su identidad, es decir que el joven no sólo conozca ciencia, es decir, que aprenda y desarrolle competencias específicas, sino al mismo tiempo genere sistemas de autoprotección emocional donde se plantee la autoestima, potencialice su desarrollo intelectivo poniendo en práctica sus habilidades, adquiriendo seguridad para conseguir éxitos. Se trata que el profesor sea un profesional en el conocimiento y desarrollo de competencias emocionales que acompañen a los jóvenes en su travesía de formación integral. El éxito o fracaso de ellos también es el nuestro. El ser humano siempre está aprendiendo y para ello utiliza estructuras de carácter fisiológico y mental. El cerebro, las pulsaciones cardiacas es decir, todo el sistema orgánico se fusiona con la actividad mental para generar sinergia, cualquier daño o disfunción necesariamente repercute en el nivel de aprendizaje. Que los docentes seamos competentes de detectar situaciones de riesgo en los adolescentes puede ayudar a salvar proyectos de vida. Para el joven sentirse comprendido por sus profesores flexibles,
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empáticos y capaces de captar las necesidades emocionales de los alumnos será un instrumento de motivación exógena de primer orden para la metacognición. El manejo de las emociones por parte del profesor que no es psicoterapeuta, puede ser la competencia transversal para generar aprendizajes de tipo significativo. Contrario a esto, tenemos a docentes rígidos, de corte tradicionalista, donde sus competencias sólo son procedimentales, esto es, enseñar contenidos pocos provistos de aplicación y sentido para la vida de quien aprende, a ello le corresponden planes de estudio y gestión escolar diseñados para el orden estricto de temas, tiempos y formas de enseñanza, (Tapia, 1998). La paradoja salta cuando desde los programas de educación básica, por ejemplo, “la formación Cívica y ética” (SEP, 2011) 5 proponen: Una formación encaminada al logro de las competencias cívicas y éticas demanda una acción formativa, organizada y permanente del directivo y de los docentes, por lo que desde esta perspectiva la asignatura pretende promover en los educandos experiencias significativas por medio de cuatro ámbitos que concurren en la actividad diaria de la escuela: el aula, el trabajo transversal, el ambiente escolar y la vida cotidiana del alumnado. En el ejercicio escolar cotidiano, el anterior enunciado queda simplemente en lo formal, pues ni directivos ni docentes, asumen la formación integral de los alumnos tomando en cuenta las mismas competencias que se dicen proponer; la transversalidad, entendida como el conjunto de valores de aplicabilidad en los ámbitos de la vida, incluyendo a la escuela, no se dan. Es decir, el estudiante debería aplicar en todas las asignaturas escolares y en su vida diaria, las competencias propuestas, la cuales son: conocimiento y cuidado de sí mismo, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, respeto y valoración de la diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad, el manejo y resolución de conflictos, participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia y comprensión de la democracia. (SEP, 2011). Cada una de estas competencias son reprimidas cotidianamente, la incongruencia entre el decir y practicarlas por parte de docentes, directivos y el propio gobierno hacen ver al sujeto que se formaría con estos rasgos, como un subversivo del orden establecido. En la formación de profesores en “Formación cívica y ética” de las escuelas normales del país, a través del “Programa para la Transformación y Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales”6, se propusieron cambios importantes en el sentido de no sólo formar en términos de aprender normas conductuales, sino valores y actitudes necesarios para la relación social y la reflexión y acción responsable que coadyuve en su vida adulta, es decir, tengan aprecio y respeto por los valores más genuinos de la humanidad, tales como la convivencia individual y social pacífica, la dignidad, justicia, tolerancia, solidaridad y honestidad. Estos valores deben de estar transversalmente formados, primero en los docentes y correlacionalmente con sus alumnos a través de una práctica escolar congruente. Investigación cuantitativa Para obtener datos diagnósticos sobre las competencias emocionales de los jóvenes de secundaria y su relación con las actitudes y conductas disruptivas que muestran en el proceso de enseñanza y aprendizaje se trabajó con dos grupos de estudiantes de tercer grado de una escuela secundaria urbana, 5



SEP (2011), Programas de estudio / Guía para el maestro Secundaria / Formación Cívica y Ética Secretaría de Educación Pública Subsecretaría de Educación Básica y Normal, Septiembre 2000, México// Licenciatura en Edu cación Secundaria. 6
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ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el objeto de establecer si las actitudes y comportamientos disruptivos que expresan en la escuela y específicamente en el aula (violencia verbal, física, indisciplina, desinterés y apatía, entre otras, hacen patente que la construcción de las competencias cívicas y éticas que intenta promover la escuela secundaria a través del currículo y que han sido poco efectivas en el proceso de formación de muchos alumnos de estos grupo escolares. En ocho profesores (cinco mujeres y tres hombres) en formación se observaron deficientes competencias afectivas o emocionales para a tender a los adolescentes antes de las prácticas profesionales de cuarto grado de la educación normalista. Partimos del concepto competencias emocionales como; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, procedimientos y comportamientos que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra, 2003), lo cual implica desarrollar habilidades, para conocer y reconocer sus propios sentimientos y el de los demás, capacidad de autorregulación de sus actitudes y comportamientos, habilidades para el establecimiento de relaciones interpersonales en el que son indispensables la empatía, el saber escuchar y el dialogo estratégico, fenómenos que les permiten a las personas el desarrollo de sus potencialidades personales de forma integral, tanto en lo individual como en lo colectivo. Consideramos que la construcción de los valores cívicos y éticos en los niños y jóvenes tales como; el conocimiento y cuidado de sí mismo, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, respeto y valoración de la diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, como a la nación y la humanidad, manejo y resolución de conflictos, participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia, comprensión y aprecio por la democracia. Tiene un fuerte anclaje en la promoción y construcción de competencias emocionales. Pues partimos de la tesis de que las personas solo podemos construir valores cívicos y éticos sólidos en la medida que quienes participamos activamente en los procesos de formación, especialmente en la escuela, los profesores y estudiantes y gestores escolares desarrollemos dichas competencias.



MATERIALES Y MÉTODO El estudio se realizó a partir de un enfoque mixto, dado que el objetivo fue analizar por una parte las competencias emocionales de dos grupos de alumnos que cursaban el tercer grado en una escuela secundaria urbana, dicha variable comprende dos categorías; una intrapersonal y la segunda interpersonal. Es decir nos referimos a las habilidades de los estudiantes para manejar su capacidad de autoconsciencia, autocontrol, empatía y sus habilidades sociales, establecer si el manejo de la inteligencia emocional se asocia a comportamientos y actitudes disruptivas que expresan muchos de estos estudiantes en la escuela y en el aula, lo que hace patente una deficiente formación de sus valores cívicos y éticos y, por otra parte, la participación de los docentes en el manejo y promoción de competencias emocionales. De acuerdo con Hernández (2015), …este modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, es decir un modelo mixto, no sin advertir que trabajar con este modelo implica que el investigador tenga una mentalidad abierta, dada la discusión epistemológica que por décadas han tenido, los detractores de uno y otro enfoque. Se realizaron observaciones no participantes tipo etnográficas en los dos grupos, donde se registraron las actitudes y comportamientos disruptivos de los adolescentes in situ, obteniendo una “fotografía” de
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las relaciones de la enseñanza y el aprendizaje. Después de estas observaciones se identificaron a los “informantes claves”, ellos son personas que por sus características de desempeño pueden aportar información pertinente a la investigación, (en particular se escogieron a cinco jovencitas y cinco muchachos) (Woods, 2001), a los cuales se les realizó una entrevista para profundizar en sus argumentos sobre las conductas de ellos y sus profesores. Se aplicó una entrevista a profesores de esos grupos para identificar las competencias emocionales en el tratamiento las conductas de sus alumnos. Utilizamos desde la metodología cuantitativa un diseño descriptivo y transeccional para medir la variable competencia emocional, como se describirá líneas abajo: Tiene como propósito indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una variable una o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de la comunidad, un evento, un contexto o una situación y describirla, en ese sentido el procedimiento implica medir conceptos contextos, personas o variables con el objeto de describir y por otra parte el levantamiento de los datos se realiza en un solo corte transversal en el entorno natural en que se encuentran las personas sin que exista manipulación de la variable (Abert, 2007). Se contrastaron los resultados cualitativos con la variable competencia emocional para describir la congruencia de los hallazgos. La población que participó en el estudio estuvo integrada por 40 estudiantes de tercer grado de una escuela secundaria urbana pública, a todos ellos se les aplicó el instrumento cuantitativo y se realizaron observaciones de clase. Participaron tres profesores de base o titulares de la asignatura de “formación cívica” y ocho profesores en formación normalistas. Se escogieron cinco alumnas y cinco alumnos como informantes claves, tomando en cuenta su desempeño académico: (alto, medio y bajo), medido a través de sus calificaciones. Para medir las competencias emocionales se utilizó una escala diseñada por Ruiz (2002). La cual está conformada por 30 ítems, que se presentan como un conjunto de afirmaciones o juicios ante lo que se solicitan respuestas rápidas a los sujetos bajo tres opciones; siempre, algunas veces y nunca. Los ítems están agrupados en las dimensiones; para autoconsciencia se consideran los items1 al 7, autocontrol del 8 al 14, empatía del 15 al 21 y habilidades sociales del 22 al 30, como se observará a continuación:



RESULTADOS Y DISCUSIÓN La categoría Intrapersonal está constituida por dos dimensiones, autoconciencia y autocontrol, en este sentido podemos definir la autoconciencia, tal y como lo plantea Vivas y otros, (2007), es la conciencia de los propios estados internos, recursos e intuiciones es decir, la autoconciencia es reconocer las propias emociones y los efectos que tienen éstas sobre nosotros mismos, e Implica una auto-observación para hacer consciente ecuánimemente de los sentimientos apasionados y turbulentos con la finalidad de controlar tanto las emociones como las ideas propias. De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a esta categoría, encontramos que en la dimensión de autoconsciencia el 27.5% de los estudiantes tienen la capacidad de identificar, reconocer y comprender sus propias emociones y sentimientos, lo cual les permite identificar sus propias fortalezas y debilidades, sus recursos internos y sus límites, fenómeno que les ayuda a proponerse objetivos y metas congruentes en relación con su entorno, estos alumnos generalmente tienen una mentalidad abierta a las críticas de sus compañeros y asumen actitudes asertivas con respecto a los cambios, son reflexivos, aprenden de la experiencia, se automotivan, están siempre dispuestos mejorar y a aprender.
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Regularmente este tipo de estudiantes tiene una autoestima alta. Mientras que el 52.5% de los estudiantes ocasionalmente reconocen, identifican y comprenden sus propias emociones y sentimientos, así como la de los otros, este tipo de estudiantes dependen mayormente de que se les esté motivando de manera externa a través de premios, puntos y calificaciones, son más susceptibles a la crítica externa, lo que produce que tengan en muchas ocasiones ciertas dificultadas para el trabajo colaborativo. El 20% presenta graves dificultades para reconocer sus propias emociones y sentimientos, lo que los hace asumir actitudes de pesimismo, son inseguros en la toma de decisiones, regularmente no se comprometen en los procesos de aprendizaje, tienen una baja autoestima lo que produce que muchas veces se aíslen del grupo, viven en una constante frustración porque los objetivos y las metas que se trazan regularmente no son alcanzadas, fenómeno que los pone en riesgo constante de reprobación escolar. La dimensión autocontrol, de acuerdo con Goleman implica la capacidad para mantener el control de sus impulsos, comportamientos y emociones para lograr un equilibrado ajuste en los entornos socioculturales en que interactúan las personas. En esta perspectiva los datos recopilados nos muestran que un 42% de los estudiantes operan con un buen nivel de autocontrol en las relaciones que establecen con sus compañeros y maestros, son capaces de controlar sus impulsos y sus emociones ante situaciones conflictivas, reconocen cuando actúan mal o cometen un error, regularmente piensan en las situaciones antes de actuar o hablar, son congruentes con lo que piensan, esto les ayuda a generar relaciones sanas con los demás compañeros, poseen un alto grado de tolerancia hacia la frustración, hacia el dolor emocional y la tristeza, son alumnos pacíficos y seguros que regularmente son susceptibles a que sus compañeros los vean como líderes, generalmente son respetuosos y actúan en función de valores éticos. Mientras que el 27% de los adolescentes refieren que en ocasiones tienen un control inestable de sus impulsos, comportamientos y emociones; su reacción ante situaciones estresantes es muy variable porque la percepción que tienen de los conflictos no se ajusta a sus intereses o deseos, lo que produce que en algunas ocasiones le sea complicado evaluar de forma racional los eventos del entorno y hagan fluir emociones como la ira o la tristeza. Igualmente a veces se muestran orgullosos y son poco humildes para reconocer sus errores y en otras son susceptibles y se aíslan de grupo y también en algunas son centrados, de ahí que se caracterizan por ser personas a veces pacíficas, serenas o violentas. Por último el 31% presentó un bajo nivel de autocontrol, lo que nos indica que 8 estudiantes tienen fuertes dificultades para controlar sus sentimientos y emociones, por ello frecuentemente tienen una percepción negativa de los eventos y conflictos, actúan sin evaluar las circunstancia y sus consecuencias, regularmente son agresivos, impulsivos, iracundos, propiciando que sus compañeros los rechacen junto con sus profesores, se les dificulta por esos motivos establecer relaciones interpersonales, todo lo quieren solucionar a con gritos, golpes, insultos y amenazas, además de mostrarse como personas frívolas, arrogantes y déspotas. Regularmente estos adolescentes se comprometen muy poco o nada en los procesos de aprendizaje, es muy difícil que puedan trabajar de forma colaborativa, porque son rechazados y además son alumnos que están en riesgo de reprobación, deserción, del uso de drogas o que terminen siendo parte de la delincuencia y en el caso de las adolescentes, también de salir embarazadas. Aquí es donde se hace más patente la fragilidad en la formación de valores éticos y cívicos en los adolescentes.
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Cuadro 1.- Muestra la cantidad de alumnos y los porcentajes obtenidos para la categoría de inteligencia emocional intrapersonal en sus dos dimensiones; autoconsciencia y autocontrol Dimensión



Ítems



Alumnos



Siempre



Alumnos



Algunas veces



Alumnos



Nunca



Total alumnos



% total



Autoconsciencia Autocontrol



1-7 8-14



11 17



27.5% 42%



21 11



52.5% 27%



8 12



20% 31%



40 40



100 100



La inteligencia interpersonal según Cabrera (2003): … está relacionada con el contacto persona a persona a las interacciones efectuadas en agrupaciones o equipos, las personas con inteligencia interpersonal tienen la facultad de interactuar de manera verbal y no verbal con personas o un grupo de personas. Este tipo de inteligencia permite a los adolescentes la capacidad de comprender las emociones, sentimientos y expectativas de las personas con que interactúa en su entorno, le ayuda establecer y mantener relaciones sociales sanas, a asumir actitudes asertivas y de respeto hacia los otros, de colaboración y trabajo en las actividades escolares, regularmente muestran que sus actitudes y comportamientos se basan en una sólida formación de valores. La inteligencia interpersonal se configura por dos dimensiones; empatía y habilidades sociales. Con respecto a la empatía los datos recabados señalan que un 40% de los estudiantes que participaron en el estudio tienen esta capacidad, los que no hace inferir que poseen un alto grado de sensibilidad y son conscientes de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de las personas con que interactúan, éstas son susceptibles de ponerse en el lugar de los otros, lo que le permite adaptarse con facilidad a la diversidad de escenarios de la vida cotidiana. Los adolescentes empáticos son capaces de expresar sus emociones y sentimientos mediante un lenguaje no verbal y comprender con cierta facilidad señales en demás personas como; la mirada, el tono de voz, los gestos y por supuesto el lenguaje verbal, ellos poseen una buena capacidad para la escucha. De ahí que estos estudiantes asumen actitudes y comportamientos positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, son propositivos y colaborativos, lo que genera que sean percibidos como líderes por la otros. Por otro lado el 30% de los alumnos refieren ser empáticos ocasionalmente, es decir, reconocen los sentimientos y emociones de los otros dependiendo de la afinidad, afectividad que sienten hacia los demás o bien de cómo perciben y evalúan la situación en términos de su dificultad para afrontarla, por ello el tipo de relaciones interpersonales que generan con regularidad no son duraderas porque en un determinado tiempo las otras personas agotan su paciencia y terminan por no tolerar las diferencias y son en menor medida menos capaces de descifrar el lenguaje no verbal de los otros. El 30% de los estudiantes presenta una pobre capacidad para comprender los sentimientos y emociones de sus compañeros, muestran actitudes egocéntricas, no saben escuchar, piensan exclusivamente en ellos mismos, en sus intereses y bienestar, aunque eso implique pasar por encima de los demás, sin pensar en el daño que puedan causar en los sentimientos de los otros, este tipo de estudiantes suelen ser a menudo rechazados por los demás, dado que son crueles y agresivos en sus críticas y jamás reconocen las virtudes de sus compañeros, lo cual les dificulta trabajar en las actividades académicas que requieren el trabajo colaborativo y ello genera que se aíslen del grupo. Como podemos inferir este
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tipo de adolescentes con frecuencia asume actitudes y comportamientos disruptivos que dejan en claro la fragilidad de sus valores éticos. La dimensión de habilidades sociales de acuerdo con Velaez, (2007: p. 28), implica: la gama de acciones conductuales y comportamentales que utiliza el ser humano como herramienta para relacionarse con los demás, con intercambios de resultados favorables, comparado con la destreza diplomática, además la habilidad social es específica y depende de la cultura donde está inmerso el hombre. De manera general las habilidades sociales de las personas en especial de los adolescentes se reflejan en las actitudes y comportamientos asertivos hacia sus compañeros, lo que le ayuda a generar vínculos afectivos a partir de una comunicación prudente y eficaz, a través de la cual puede expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones en diversos escenarios, siempre con respeto hacia los demás y tomando como referente las reglas morales, las costumbres que norman la convivencia del entorno sociocultural de una perspectiva ética. Con respecto a esta dimensión los datos recabadas no muestra que el 42.5% de los estudiantes poseen excelentes habilidades sociales, es decir, que son jóvenes asertivos que tienen la capacidad de hacer que otros modifiquen actitudes negativas o fatalistas ante las actividades que a veces pueden ser valoradas como eventos estresantes, siempre están en disposición de ayuda hacia los demás, juegan el papel de mediadores ante los conflictos que en ocasiones se generan entre los compañeros del grupo o con los profesores y directivos, dado que son propositivos y eficaces en resolución de conflictos, son optimistas y regularmente muy cooperativos y tienen habilidades para trabajar en equipo, este tipo de alumnos suelen ser muy auténticos con sus convicciones los ayuda a ser percibidos por los compañeros como líderes en distintos ámbitos. El 27.5% de los estudiantes tienen un manejo de habilidades sociales consistentes, es decir, pueden llegar a ejercer cierto liderazgo del grupo, pero hay momentos que ante conflictos fuertes no pueden proponer soluciones factibles para la resolución de problemas, esto les dificulta en ocasiones comprender las necesidades, sentimientos y expectativas de los miembros del grupo, y sentirse inseguros para conducir a éstos a las metas propuestas. Sin embargo son adolescentes que regularmente son atentos, respetuosos y colaborativos y por lo tanto, percibidos y aceptados por la mayoría del grupo. Finalmente los datos refieren que un 30% de estudiantes tienen un bajo nivel de habilidades sociales, dado que se les dificulta comprender las necesidades y sentimientos de los compañeros, son muy poco eficaces para resolver conflictos, sus estilos de afrontamiento ante las situaciones son negativas, y suelen ser percibidos como personas conflictivas o retraídas, inseguras y con baja autoestima, generalmente son alumnos que asumen actitudes pesimistas o fatalistas, tienen serios problemas para construir amistades, su estrategias de comunicación son la mayoría de la veces, ineficaces y son dependientes de los otros para resolver sus conflictos o realizar actividades académicas, a menudo son irrespetuosos hacia los demás y son laxos en el respeto a las normas de convivencia grupal. Cuadro 2.- Muestra la cantidad de alumnos y los porcentajes obtenidos para la categoría de inteligencia emocional interpersonal en sus dos dimensiones; empatía y habilidades sociales Dimensión



Ítems



Alumnos



Siempre



Alumnos



Algunas veces



Alumnos



Nunca



Total alumnos



% total



Empatía Habilidades sociales



15-21 22-30



16 17



40% 42.5%



12 11



30% 27.5%



12 12



30% 30%



40 40



100 100
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Ruta cualitativa: Formación normalista, competencias emocionales y práctica docente En una investigación más amplia de una generación de estudiantes de Normal, de la especialidad en “Formación Cívica y Ética” del 2011 al 20157, se encontró que los futuros profesores, aunque habían llevado el plan de estudios 1999, que se señala líneas arriba con los propósitos y perfil de egreso formales innovadores en cuanto a las competencias de los jóvenes mentores, éstos describieron que no habían sido formados en competencias de orden afectivo o emocional. Al llegar al cuarto grado de licenciatura en educación, se dieron cuenta que los contenidos de segundo y tercer grado de la materia de “formación cívica y ética” de los programas de secundaria, tenían que ver con el manejo de competencias de orden actitudinal (emocionales) y no sólo de aprender o memorizar contenidos temáticos. Se realizó un taller de desarrollo humano con ocho de éstos profesores en formación y se aplicaron estrategias inter e intrapersonales para el manejo de valores in situ, es decir, que a los estudiantes de secundaria les fuera significativo para su vida, lo que estaban aprendiendo, coincidentemente como lo marcan los propósitos curriculares de la educación básica. Se dio cuenta, que en esta Normal no se está formando congruentemente a los futuros docentes, que éstos no cuentan con las competencias suficientes para ser mediadores en el aprendizaje de los adolescentes, ello a pesar de llevar en su malla curricular cinco cursos de “Desarrollo de los adolescentes” y cinco asignaturas de la especialidad, éstos son sus testimonios: E.F-1- “En la Escuela Normal, en los cursos ordinarios, no nos formaron para atender esa área, que es una oportunidad extraordinaria para trabajar con adolescentes”. E.F-2-“De hecho, la diferencia entre aprender simuladamente y aprender de verdad es atendiendo a cada estudiante como una persona, que siente y que quiere que lo escuchen”. E.F-3.-“Es motivante para mí como maestro, que los chicos se refieran con un gran respeto, que me busquen y me pregunten más sobre la materia y sobre su vida”. E.F-4- “Uno puede dominar los contenidos de su asignatura pero si no sabe llegarles a los jóvenes no sirve de mucho, sólo le siguen la corriente”. E.F-5- “Es extraordinario el mundo de posibilidades que tienes para enseñar y aprender al mismo tiempo, cuando te das cuenta que la escuela y los contenidos no tienen que ser aburridos, sino lo contrario, es buscar la conexión con los estudiantes”. E.F-6-“Antes creía que con sólo saber el tema y aplicar alguna técnica era suficiente para que aprendieran”. E.F-7- “Me di cuenta que saber un poco de psicología, te ayuda a comprender mejor las motivaciones de los jóvenes”. E.F-A-8- “No sólo hice que los jóvenes se interesaran, yo misma le encontré sentido y satisfacción a mi trabajo docente”. La otra asignatura que llevaron en el séptimo y octavo semestre de sus estudios normalistas fue “El taller de propuestas didácticas y análisis del trabajo docente”. En esta materia se construye el tema de su ensayo pedagógico o trabajo recepcional con fines de titulación. Es una investigación de la aplicación de alguna propuesta didáctica, a la cual se le da seguimiento, se le argumenta con teoría y se sacan conclusiones que fortalezcan su preparación como futuros docentes. Como se ha señalado, los ocho normalistas decidieron trabajar con temas de motivación, interés, emociones, trabajo cooperativo, binomio cognitivo afectivo, intersubjetividad, estilos de aprendizajes y aprendizajes significativos. Llegan los noveles docentes a cuarto grado, con ganas de realizarse como profesores, los enseñaron o se
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Arredondo Ch. J, (2016), “Las competencias emocionales de profesores de secundaria” (en imprenta). Culiacán, México.
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enseñaron a mimetizar procesos de enseñanza, pero poco, muy poco a pensar, planear y ejecutar planes de clase con propósitos y evaluación definidos8 (Arredondo, 2015). Después de definidos los temas, cada profesor en formación presentó una propuesta basada principalmente en la utilización de instrumentos de corte humanista, conceptos como acompañamiento, centrado en la persona, autenticidad, regulación emocional, comprensión, entre otras fueron utilizadas en la delimitación teórica y en los análisis de sus periodos de prácticas en la escuela secundaria. Durante todo el ciclo lectivo se trabajó en la perspectiva humanista del aprendizaje, siguiendo a Rogers, Bisquerra y Vygotsky. Se hacían constantes evaluaciones de campo en las escuelas donde practicaban y se tenía un seminario de tres semanas en la Escuela Normal, donde analizábamos avances y problemas específicos que en testimonios posteriores daremos cuenta. La formación de profesores, va más allá de la enseñanza de aspectos cognitivos e intelectuales, es decir debe existir un dominio competencias emocionales y sociales para intentar conseguir el desarrollo de las facultades de los implicados en el proceso enseñanza y aprendizaje, los valores y actitudes: El docente debe ser un hombre instruido que conozca la forma especial de dirigirse a los niños para educarlos e informarlos (Gilbert, 1987). El ser profesores jóvenes que se están iniciando en la docencia, influyó positivamente ante los adolescentes de secundaria, facilitando la práctica pedagógica. Si el trabajador tiene recursos suficientes, tanto personales como laborales, para afrontar las demandas, su estado psicológico será positivo (Salanova, 2002). La profesora Chuyita9 expresó: Para tener éxito en el medio escolar y sentirse completamente satisfecho en la práctica docente, no basta estar capacitado académicamente, ni alumnos con buenas habilidades cognitivas, sino que se necesitan tener habilidades emocionales, orientadas tanto al manejo de las propias emociones, como al manejo de las emociones de los demás. La opinión recogida de los profesores en formación con respecto a sentir gusto o emoción al impartir su cátedra, enfatiza el papel que juegan las emociones en el proceso enseñanza y aprendizaje, para Revee, (2003): las emociones nos hacen sentir de una forma particular, como irritada o alegre. Hubo respuestas emocionales tanto favorables como desfavorables. Entre las favorables se dijo: el profesor siente gusto cuando se cumplen los objetivos propuestos, existe interés del alumno en el tema, el alumno expresa sus ideas, debate y la clase es dinámica. Por el contrario, no se emociona, no se despierta el interés del alumno por aprender, se hace el gracioso inauténtico, los chicos son apáticos y no participan, se muestran tímidos o les da miedo hablar por lo que la clase se hace más expositiva. Es decir, la insatisfacción es mutua entre los jóvenes y el maestro. ¿El profesor debe aplicar emoción a su práctica o el alumno debe aprender mecánicamente? “No es la razón la que nos lleva a la acción sino la emoción”. (Maturana, 2001). Las emociones definen el espacio de las acciones posibles de realizar, entonces éstas forman parte relevante para facilitar el aprendizaje en la educación. El profesor Francisco10 apuntó: “es importante que el profesor proyecte seguridad y gusto por la materia que imparte para influir en el estado de ánimo del alumno si no hay actitud y gusto
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Informe para evaluación, del colectivo de cuarto grado, José Manuel Arredondo. Entregado a la autoridad educativa de la ENS, junio del 2015, Entrevista cara a cara, sobre qué saberes debería poseer el maestro, mayo del 2015. Entrevista al profesor Francisco, sobre la importancia de percibir y motivar las emociones, mayo del 2015.
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por aprender el conocimiento no es significativo”. Mientras que Laura 11 mencionó: Si se debe aplicar emoción al trabajar contenidos, porque se transmite esa emoción a los alumnos, ser maestro no sólo es transmitir los conocimientos académicos, uno como docente siente también la emoción cuando los alumnos se emocionan aprendiendo. El estado de ánimo influye poderosamente en el aprendizaje de los alumnos. “Es como una invitación abierta y atractiva para aprender y lograr autoestima mutua.”12 La sinergia que puede existir entre la relación educador educando para influir en el aprendizaje de los alumnos depende de las actitudes afectivas del profesor, por lo tanto la manera en que éste maneje sus emociones constituye un marco de referencia para sus alumnos, ya que en los diferentes niveles escolares el profesor ha sido un modelo a seguir por sus alumnos tal como lo enuncia Juan13: influye muchísimo puesto que los docentes representamos modelos para nuestros alumnos, los cuales están pendientes de nuestro actuar”. Mientras que Laura indicó: “Si llego con ánimo alegre voy a transmitirlo y no pongo la barrera de la falta de comunicación, se da la clase bidireccional y logro aprendizaje. El apoyo cognoscitivo es necesario pero no suficiente en el proceso enseñanza y aprendizaje. El saber y saber hacer son elementos de primer orden en la acción educativa que se pueden quedar en el nivel mínimo de aprendizaje o repetición mecánica, cuando no se toma al ser que vive y convive. Si el docente es competente en esos cuatro rubros será capaz de, (Silvino)14: …que el alumno se desempeñe con madurez emocional y afectiva, con actitud de permanente superación personal y capaz de tomar decisiones informales y responsables, buscar el equilibrio emocional para mejorar su autoestima e impulsar solidaridad y estima hacia sus compañeros de grupo15. Rosario afirmó: Incluye un cambio de actitud del maestro desde su práctica como mediador o guía y no sólo como expositor, tiene igual importancia la relación afectiva que pueda establecer con el alumno, no verlo como objeto, preocuparse por él, sus ausencias, cambios de humor, brindarle confianza, establecer buena comunicación, en pocas palabras ser un maestro humanista. La práctica docente común en las escuelas secundarias y percepción de sus estudiantes Cuando observamos las clases de los profesores titulares, es decir, de base, pudimos darnos cuenta del desempeño como una actividad fría, vacía, con poca o casi nula interacción y convivencia con los actores que participan en el contexto escolar, el profesor no se preocupa si los alumnos aprenden y cómo lo hacen, la cosificación se da desde el mismo momento de tomar lista, al hacerlo nombrando a los chicos por número. La mayoría de esos docentes se pasean desde el autoritarismo a la simulación, como lo muestra el siguiente registro:



Entrevista a la profesora Laura, Junio del 2015, después de proyectar la película “Rojo amanecer” donde la mayoría delos alumnos lloraron esta clase sobre derechos humanos y su posterior análisis. 12 Respuesta de Fernanda, estudiante normalista que formó parte del colectivo de aplicación e investigación. 13 Entrevista a la salida de su horario de clases, mayo del 2015. 14 Silvino, del colectivo de cuarto grado de la ENS, 2015. Por razones del enfoque metodológico desde la etnografía los nombres originales se omiten. 15 Entrevista realizada en febrero del 2015 11
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Dónde: M.t: maestro titular M.e.F: maestra en formación A.o: alumno A.a. alumna Ob: observador (externo) Ob: llega el maestro apresurado, los jóvenes entran a tropel, son un grupo 30 integrantes, 16 mujeres, 14 muchachos de tercer grado, con edades entre los 13 y 15 años, en una secundaria de una colonia popular, donde la mayoría de sus padres o tutores son trabajadores manuales y empleados. M.t: ¡Entren ya, que no tengo su tiempo! A.o.1: El profe viene otra vez amargado, (cuchichea con Martín) Ob.: el maestro se sienta en su mesa, situada en la esquina derecha de frente a los alumnos, saca una hoja impresa y empieza a tomar lista por número, los alumnos están sentados en filas también numerados alfabéticamente. M.t: empieza a nombrar los números, uno, dos, tres y así sucesivamente. Cuando nombra a un joven que no estaba fajado, es decir, su camisa no estaba por debajo de la cintura de su pantalón, incrementa el volumen de su voz y le dice: Tendrás un reporte y un punto menos de calificación, ya me tienes harto de que no entiendes, espérame ahí afuera. Ao.1-: Jorge (alumno aludido): sabe qué profe? ¡Váyase a la verga!, ni lo necesito a usted ni a esta pinche escuela! Ob: la mayoría de los alumnos se quedan callados, el profesor se levanta mientras que Jorge toma su mochila y sale corriendo. El docente se encamina a la prefectura, mientras casi todos los jóvenes del grupo celebran que se haya ido y se generaliza el desorden, provocando la distracción de otros grupos. El docente es ingeniero civil y trabaja la asignatura de matemáticas, su posición frente al grupo es inflexible, les llama tontos a los alumnos, les deja tareas exhaustas que no revisa y sobre todo no atiende asesorías porque tiene que ir a otros grupos y a otra escuela. Al final de este ciclo (2014-2015), la mayoría de este grupo reprobó la asignatura de matemáticas e hicieron examen extraordinario, donde a todos los aprobaron automáticamente. En esta secundaria se presentan riñas cada semana, entre estudiantes, delincuentes y hasta profesores, las autoridades policiacas prefieren muchas veces no intervenir debido a la conexión de jóvenes con la delincuencia organizada. Las asignaturas, docentes y preferencias: Al cuestionar a los alumnos de este grupo (informantes claves), sobre cuáles eran las asignaturas que más les gustaban y por qué, señalaron: A.a.116- Alicia: La verdad todos los profes son castrosos, nos tratan como babosos, a veces me cuesta mucho tener que venir a la escuela a que sólo me regañen. Ao.2.- Roberto: A mí me gusta que sean estrictos, pero a veces se pasan de lanza, por cualquier motivo nos reportan y tienen que venir nuestras mamás y nos ponen otra regañada.
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Ao.3- René: Me gusta la historia, pero me aburre la maestra Sofía, ella siempre está hablando de su vida y sus problemas, eso sí, si no traemos el cuestionario contestado nos pone puntos malos. Es raro cuando nos explica. Es buena onda a veces, pero cuando llega el final de bimestre nos trae en chinga. Ao.4.- José Luis: La maestra de formación cívica nos hace juegos y a veces nos escucha los problemas que tenemos, pero al final siempre termina por estresarnos con trabajos y exámenes. La mayoría de los alumnos sólo ven al profesor como un expositor de contenidos temáticos preocupado por terminar su programa, …todos los profes quieren terminar los temas al mismo tiempo17. Prestando atención sólo a contenidos conceptuales y en algunas ocasiones procedimentales y actitudinales e ignorando por completo el emocional- afectivo, es decir se limitan al programa y la presión que ejercen las autoridades del plantel y supervisores de zona. Muy pocas veces el profesor se detiene a observar las características de sus alumnos tanto en lo individual como de grupo. Se pudo observar no sólo que el docente no atiende la conducta de los jóvenes, sino es incapaz de proponer evitar conductas de carácter disruptivo. A pesar de que los profesores en formación no conocían la dimensión emocional-afectiva, en poco tiempo sus respuestas no están desfasadas del objetivo que pretende este enfoque, están conscientes del rol que deben de asumir como profesores tales como: mejorar la autoestima del alumno, respeto, brindar confianza, aprender a ser y convivir y si hay problemas poder ayudarlos, es decir, aplicar-se un enfoque humanista. Comentó Rosario, en este mismo sentido: las emociones afectan directamente en los estudiantes en su desempeño académico y como maestros lo debemos entender, y más en una etapa tan difícil como la adolescencia.18 En sentido contrario el profesor Juan Carlos19 señaló: Esas cosas de las emociones no van con la academia, aquí se viene aprender, de por sí los plebes (jóvenes), se le quieren subir al gogote (espalda)….los jóvenes tienen que ceñirse a la disciplina, a aprender a obedecer las reglas de la escuela para que después les puedan servir en el trabajo y en la sociedad. Este profesor tiene más de treinta y cinco años de trayectoria en la práctica docente, para él, su experiencia docente es suficiente para enseñar. La representación conceptual del qué hacer con los jóvenes se deriva de su propia experiencia y no del conocimiento científico del sujeto que aprende. Como se puede observar, las respuestas de los profesores titulares se refieren a un contacto “científico” de los contenidos para sus alumnos: La escuela debe ser un recinto de enseñanza de contenidos y si ciertamente de valores pero sobre todo formar para el conocimiento20. Dos argumentaron: La formación deber ser completa al incluir valores morales (Lauro y Manuel). Ellos toman las emociones como sinónimos de valores. Mientras tanto la maestras Laura, Rosario, Aurora y el profesor José Manuel21, argumentan que: No es posible que en pleno siglo XXI no se haya rebasado la concepción tradicional de tratar a los adolescentes 17



Entrevistas a informantes claves (10 alumnos mayo del 2015, 50% mujeres y 50% hombre). En su trabajo de tesis de maestría concluye proponiéndola dimensión emocional como una necesidad psico-pedagógica. 19 Profesor titular de la asignatura de matemáticas, (el nombre no es el original). Entrevista en septiembre del 2015. 20 Respuesta del profesor Fidel a la pregunta: ¿Debe el maestro tomar en cuenta las emociones de sus alumnos para aprender? Septiembre del 2015. 21 Profesores en formación de la ENS. Enero del 2015. 18
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como si fueran cosas, ellos (los jóvenes) responden mucho mejor, cuando se les atiende, comprende y asesora no sólo en contenidos sino en sus formas de aprender. En los registros de clase y de contexto general que los profesores en formación elaboraron, dieron cuenta de la insensibilidad de la estructura educativa de las escuelas, es decir no sólo eran los profesores titulares, sino prefectos, secretarias, directores y supervisores los que exigían resultados cuantitativos de los docentes respeto a sus alumnos.



CONCLUSIONES En el contexto de globalización que se vive, las relaciones humanas se cosifican, es decir, aquellas promesas de la modernidad se volcaron contra ella misma, sentenciando una era posmoderna caracterizada por la explotación intensiva y científica de la masa humana. Los daños colaterales de los grandes avances tecnológicos son armas que poco a poco aniquilan el planeta y a sus habitantes. La utopía y la esperanza humana dependen de un cambio radical de paradigma social. Ir al reencuentro del humano mismo, dar-se cuenta de los límites autodestructivos, a través de mirar al ser individual y social planetario. La escuela, como promesa de cualificación humana, en general cumple funciones mediatizadoras y proveedoras de fuerza de trabajo para las grandes corporaciones imperiales del capitalismo. A la luz de los resultados de desempeño y los sufrimientos de millones de mexicanos por una sociedad descompuesta (rota) en términos de pobreza, inequidad, inseguridad, deterioro ambiental y corrupción, expreso mi descontento con la idea de la “escuela rota” .necesitamos arreglar nuestras instituciones, la escuela y el hogar (Andere, 2013). Existe una posición política en tanto el poder que impone y descompone, a ello se debe de anteponer la visión humanística, basada esencialmente en el respeto incondicional del otro, la escuela está llamada a evolucionar a estadios superiores de realización humana, donde la ciencia forme conciencia, donde la congruencia se traduzca en una era renovada, tal vez romántica, pero urgentemente necesaria. Los creadores de los currícula tendrán que pensar y diseñar pedagogías del amor, en la tesitura de crecer como humanidad, los profesores tendremos que abandonar los viejos casilleros autoritarios de la enseñanza para situarnos en la formación de la esencia humana: el ser amoroso, auténtico y visionario. Todo ello no podrá ser posible en un planeta antidemocrático, dogmático y eminentemente desigual. No se trata de cultivar guerras de odio, sino semillas de democracia y equidad, preferentemente con la educación emotiva de nuestros pueblos por esa paz y justicia. Al cruzar los datos cuantitativos con los cualitativos observamos una correspondencia entre conductas disruptivas y pobre manejo de competencias emocionales, es decir un 30% de los jóvenes que expresan agresividad verbal y física, no hacen tareas, no participan con armonía y les importa poco las acciones en su contra. Por parte los registros de clase y entrevistas a estudiantes normalistas y profesores en servicio, manifestaron tener dificultades a la hora autorregularse y orientar emocionalmente a sus alumnos, es decir la forma de tratarlos es con autoritarismo lo cual hace reaccionar violentamente a sus estudiantes. De la misma manera se les dificulta mantener relaciones empáticas con los adolescentes.
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Se ha querido reiterar el elemento sociológico como condición de un nuevo arete humana. Uno de los resultados de esta investigación fue la imposibilidad de incidir a través del acompañamiento con jóvenes de secundaria consumidores y distribuidores de droga. A ellos los doparon no sólo de su cuerpo, sino de su conciencia. Las estadísticas oficiales mostradas en este trabajo y sobre todo las que se observan en este trabajo y en la realidad mexicana, dan cuenta que las conductas disruptivas son síntomas de una sociedad que no tiene un modelo social, ni humanístico sustentado no sólo en el crecimiento económico, sino en el desarrollo de sus habitantes, por ello urge mirar fenomenológicamente a la escuela y sus actores que pueden ser las semillas de nuevos campos fértiles en el desarrollo verdaderamente integral o seguiremos ignorando la ignorancia y degenerando el futuro. Ante la pregunta central de este trabajo. ¿Cuál es la importancia de poseer competencias emocionales en los profesores de adolescentes en educación secundaria? Encontramos en la literatura, ejemplos e investigaciones que dan cuenta de la urgente necesidad de educar a través de y para las emociones de quien enseña y quienes aprenden, lo que genera sinergias potencializadoras del desarrollo individual, de grupo y potencialmente social, podemos afirmar, porque lo hemos estudiado a través de múltiples trabajos22 semejantes en muchos países, el impacto de formar tomando en cuenta las interrelaciones afectivas del encuentro escolar con el encuentro del sentido de la existencia humana individual y social. En los hallazgos de las prácticas profesionales de los normalistas, encontramos que la metodología didáctica tomando en cuenta los estados emocionales de los jóvenes, generó sinergias que facilitaron los aprendizajes casi en todos los casos. La excepción según los registros, fueron los chicos que consumían y distribuían droga en una escuela, con ellos no se pudo negociar simbólicamente para el reconocimiento de sus estados afectivos, su dopaje era intenso. La canalización de estos jóvenes tampoco se pudo dar, la escuela no tuvo y no pudo generar un proyecto que los rescatara y hay que decirlo tampoco nosotros. Esa es una tarea pendiente para trabajar con jóvenes en riesgos extremos. Los relatos mostrados de las maestras con especialidad en Formación cívica y ética, egresadas de la Normal y de este proyecto dan cuenta que en esta institución formadora de docentes debe trabajarse en formar competencias emocionales a los nuevos, y por qué no, a los viejos maestros, sobre todo de adolescentes, los cuales, se reitera en toda la teoría especializada del campo, es un estadio extraordinariamente rico en estados emocionales, lo cual hace más pertinente esta propuesta. En cuanto al cuestionamiento. ¿Adquieren competencias emocionales los estudiantes que cursaron la licenciatura en educación secundaria en la Escuela Normal? Afirmamos categóricamente que no, (Arredondo; 2015). Ni el plan de estudios lo contempla explícitamente como competencias ni siquiera como instrumentos de facilitación de la tarea formativa. Existe una suerte de analfabetismo emocional, es decir, la mayoría de los formadores de la Normal y de los que se forman, no conocen el enfoque basado en lo afectivo, mucho menos en la formación de habilidades en el manejo, regulación, autorregulación de las emociones. La esfera emocional es una asignatura transversal que debería ser incluida en cualquier currícula, no aprovechar este elemento deja al aprendizaje cognitivo parcialmente construido con una razón racionalizante como se ha desarrollado por Morín.



22



Remítase a los trabajos descritos en este trabajo, que configuran una muestra de países donde se ha estudiado la dimensión emocional afectiva en el rendimiento y aprovechamiento de los educandos.



504 |



Ramón Berumen-Martínez; José Manuel Arredondo-Chávez y Marco Antonio Ramirez-Quistian emocionales y conductas disruptivas en la escuela secundaria



·



Formación docente, competencias



Las respuestas de los 40 alumnos de secundaria tomados en cuenta para esta investigación señalaron una diferencia sustancial en cuanto que los profesores Normalistas los tomaran en cuenta como seres reales, tangibles, con autenticidad emocional para tratarlos y facilitarles el proceso de aprendizaje. Tanto los registros, como las entrevistas son ricas en valoraciones de la diferencia el profesor tradicional (el titular del grupo) y el profesor practicante de la Escuela Normal. El miedo, el estrés, la angustia por un lado y por la otra la falta de autoestima, el juego, el acompañamiento incondicional, todo ello marcó las pautas. Ahora, a decir de las maestras y maestros hoy egresados, tienen además de ex alumnos, a muchos amigos, es decir se trascendió al aula. La percepción de un profesor más humano, más comprensivo, más auténtico y coherente, permeó en los adolescentes. Se reitera que la formación en competencias emocionales de los profesores, permite propiciar ambientes favorables para el desarrollo de las potencialidades cognitivas y afectivas como un binomio necesario para ellos y sus alumnos.
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RESUMEN La investigación se centró en la problemática que los profesores del posgrado enfrentan para el uso del método de la investigación-acción. El objetivo consistió en comprender la implicaciones que tiene para los profesores el análisis de la práctica docente usando la metodología de la investigación – acción. Fue elaborado bajo un enfoque cualitativo, bajo el método de Estudio de Casos. Para justificar la credibilidad y la validez de la información se recurrió al proceso de triangulación. Como resultados se encontró que los docentes mejoraron su práctica docente y aprendieron a utilizar los procedimientos de la investigación-acción. Algunos hallazgos fueron que existe una ausencia de acercamiento entre las generaciones de docentes de reciente ingreso al Centro y los de mayor antigüedad y fuertes resistencias para analizar la práctica docente de parte de estos últimos. Palabras clave: investigación acción, sistematización, estudio de caso. SUMMARY The following research focuses on the problematic that graduate professors face to use the research - action methodology. The study's goal is to comprehend the implications that analyzing the teaching practice, trough the research -action method, has for professors. The case study, from a qualitative approach, is followed in this research, and in order to justify its credibility and with validation purposes, the information is triangulated. In the results, the authors found that professors improved their teaching practice and learned how to apply the research - action methodology. Among the findings, this research shows that there is a generation gap between new professors and the ones with more seniority. In addition, senior professors showed resistance to analyze their teaching practice. Keywords: Teaching practice, research - action methodology, systematization, case-study.



INTRODUCCIÓN Esta investigación está centrada en el análisis de la práctica docente; surge a partir de detectar una serie de problemáticas que presentamos los profesores del área de posgrado para hacer uso de la metodología de la investigación-acción. Resultaba indispensable que pudiéramos comprender las implicaciones que tiene en la práctica docente en el uso de esta metodología, debido a que los planes y programas de estudio de posgrado contemplan para la titulación de los estudiantes el diseño de propuestas didácticas, construidas a partir de la metodología citada. Había varios indicadores que nos mostraban las dificultades que estábamos teniendo para concretizar los documentos de tesis y lograr la titulación de nuestros estudiantes. Entre estos indicadores estaban: 1) La percepción de los estudiantes; 2) la eficiencia terminal; 3) La monotonía del trabajo de academia; y 4) la resistencia para acatar los criterios establecidos normativamente. Recibido: 30 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 509-523.
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En pláticas con los estudiantes y en evaluaciones realizadas al término de algunas asignaturas, éstos dieron a conocer algunas de las dificultades que advertían para lograr la concreción y obtener la titulación; entre las cosas que señalaban están: a) las inconsistencias entre lo que les planteaban los profesores de metodología y lo que les señalaban los tutores o asesores de tesis; b) la desarticulación entre las asignaturas, especialmente las de los ejes de metodología e intervención; y c) la bibliografía que se les presentaba, particularmente señalaban que eran texto complejos que requerían para su comprensión del apoyo del profesor de la asignatura y que no siempre se les otorgaba. En relación a la eficiencia terminal, los datos mostraban que de siete generaciones atendidas en el programa de maestría, solamente había alcanzado, en promedio, el 30% su titulación, índice que mostraba la necesidad de tomar acciones y decisiones que impactaran en la elevación del mismo. Se revisaron las generaciones que tenían mayor índice de titulación para detectar qué aspectos contribuyeron para este fin, encontrando básicamente los acuerdos tomados y respectados entre los profesores de los ejes de metodología e intervención y el respeto de los tutores por estos avances. Es decir, aquellos tutores que tomaron como base los avances que tuvieron los estudiantes durante el desarrollo de las asignaturas y solamente los apoyaron para subsanar las áreas que estaban deficientes y concretar los documentos, mientras que los tutores que hacían regresar a los estudiantes y les indicaban que debían hacer nuevamente el diagnóstico, la búsquedas de literatura y a veces, hasta el planteamiento de problema, retrasaron los procesos y los estudiantes terminaron por desertar y dejar inconcluso su documento de titulación. Las academias son los espacios dispuestos institucionalmente para que los profesores puedan debatir, discutir, analizar y tomar acuerdos relacionados con el desarrollo de los planes y programas de estudio; los problemas que se detectan en los espacios educativos y curriculares; buscar alternativas de solución y darles seguimiento. En estos espacios se observaba que los profesores habían caído en la monotonía y en el cumplimiento de esta acción porque les representaba puntuaciones, pero no lo tomaban como el espacio propicio para establecer acciones de mejora en el quehacer de la enseñanza; generalmente los problemas eran atribuidos a los estudiantes. Los citatorios a las reuniones de academia solamente cambiaban de fecha pero la orden del día era la misma. En virtud de que eran los estudiantes quienes tenían los problemas los acuerdos que se tomaban generalmente estaban dirigidos a lograr que los estudiantes cumplieran, o bien que los directivos del centro tomaran decisiones al respecto. Resistencias a acatar los criterios establecidos normativamente para el desarrollo de los trabajos de tesis Casi en todas las reuniones o espacios académicos se mencionaba por parte de los profesores que no existía ninguna normatividad que puntualizara los criterios para estructurar o desarrollar los documentos de tesis, por lo que consideraban que desde sus espacios, sobre todo, los del área de metodología podían señalar cuáles eran éstos; estructurando así rúbricas, moviendo la articulación de los capítulos. Estos comentarios mostraban que los profesores no habían leído el diseño curricular correspondiente al programa, porque cada uno de ellos indicaba los criterios a considerar para estructurar las propuestas didácticas. Asimismo, existía una normatividad por parte del Centro, en la que se indicaba el orden del capitulado y lo que cada uno de ellos contenía.
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Esta falta de acuerdos y desconocimiento de la articulación de las asignaturas que conforman el mapa curricular de los programas de posgrado hacía cada vez más difícil el desarrollo de los programas, además de notarse una deficiencia alta en cuanto al dominio de la metodología de la investigaciónacción. Habíamos construido un discurso, pero nos faltaba claridad respecto a las implicaciones que tiene el uso de esta metodología, situaciones que nos llevaban a brindar indicaciones equivocadas, desproporcionadas y a veces absurdas. Por ejemplo, se les pedía a los estudiantes diagnosticar su práctica docente a través del uso de una serie de instrumentos, los que aportaban una gran cantidad de información, la cual, después quedaba en el olvido, o bien, era utilizada parcialmente. Hubo generaciones donde no se logró que los estudiantes llegaran a la intervención; no hubo diseño de ciclos de intervención; algunas veces, cuando se reportaban los avances en la concreción del documento -en el tercer semestre- se hablaba de que estaban concretizándolo o bien, ajustando el diagnóstico; es decir, el diagnóstico se convertía en un círculo que no daba oportunidad para transitar a la intervención. Derivado de esta problemática, el equipo directivo decide tomar algunas acciones que contribuyan a unificar criterios para la estructuración y desarrollo de los documentos de tesis, en virtud de que ya se habían tenido capacitaciones a través de cursos, asesoría entre pares y otras acciones y apreciábamos que no había mejoras, además de que se había incorporado personal nuevo, con escasa experiencia y algunos de ellos provenientes de otros campos disciplinares, decidimos optar por una capacitación de mediano plazo. Consideramos que era necesario formar, no solamente capacitar. Puesto que un número importante de profesores ya tenía un discurso elaborado respecto al tema, optamos por llevar a la práctica esta metodología, situación que -pensábamos- nos ayudaría a revisar nuestro actuar docente y a conocer o bien, dominar el uso de la metodología mencionada. La pregunta que subyace a este planteamiento fue ¿Cómo podemos lograr que los profesores del área de posgrado mejoren su desempeño académico y utilicen adecuadamente la metodología de la investigación acción? El objetivo consistió en: Lograr que los profesores mejoren su desempeño académico en el área de posgrado mediante el análisis de su práctica docente a través de la metodología de la investigación acción. En este reporte nos concentramos en comprender las implicaciones que tiene para los profesores de posgrado analizar su práctica docente haciendo uso de la investigación acción. Expectativas en la realización de esta investigación Una dificultad que se advierte en el desempeño de los profesores, son sus esquemas de enseñanza, los que en apariencia no sufren grandes cambios; generalmente son esquemas repetitivos, que se transfieren a las diferentes áreas de conocimiento que les toca atender; con frecuencia responden a enfoques pedagógicos anclados en la tradición. Una queja recurrente de los estudiantes es la escasez de estrategias didácticas en el desarrollo de las asignaturas. Esta investigación tuvo varias intenciones: la primera de ellas es lograr que los profesores del centro puedan mejorar su práctica docente a través del análisis y la reflexión sistemática de la misma, utilizando la investigación bajo la metodología de la investigación acción para detectar sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad.
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La segunda está relacionada con identificar las implicaciones que tiene el uso de la metodología de la investigación-acción en el desarrollo de los trabajos de tesis de los estudiantes del área de posgrado. La tercera, incrementar los índices de titulación y eficiencia terminal y la cuarta, lograr el establecimiento de criterios y acuerdos académicos que apoyen a los estudiantes en sus procesos formativos. Una razón más para realizar esta investigación, es que permite detectar las necesidades formativas de los profesores del centro; apoya en la toma de decisiones y contribuye a la concientización sobre la importancia del quehacer docente; promueve procesos de investigación centrados en la persona que apoyen para una mejor atención de los estudiantes y brindar mejor servicio educativo. Antecedentes y concepciones Las investigaciones que se han encontrado relacionadas con las prácticas de enseñanza se refieren a aspectos concernientes a la investigación, la formación y la evaluación entre otras. De América Latina se retoma el documento que presenta Vaillant (2002) sobre aspectos de la práctica docente, quien identifica que los profesores generalmente dedican pocas horas a su formación y reflexión colectiva en las instituciones donde trabajan. Generalmente los espacios colectivos se reducen a la realización de talleres y experiencias de asistencia técnica que no estimulan procesos de reflexión permanentes y profundos, quedan solamente como espacios de entrega de información (Schiefelbein y Schiefelbein, 1999 citado en Vaillant, 2002). Arredondo (2007) coincide en términos generales con el análisis de Vaillant (2002). En el balance final reporta una débil producción sobre el tema en cuestión: *…+ aún es poco lo que se está estudiando sobre el tema *…+ como subcampo de investigación en los estudios sobre académicos está en proceso de constitución y *…+ sin la base de una reflexión más amplia sustentada en datos empíricos con las reformulaciones teóricas sobre la formación de adultos con fines de profesionalización en el sector educativo y las orientaciones de las políticas públicas en la materia se sostienen sobre un terreno pantanoso. Castañeda y Ortega (2008) en la investigación realizada sobre el formador de formadores en México, encuentran que el 95% de los docentes consideran que su preparación profesional es buena o muy buena; un porcentaje similar estimó que posee dominio satisfactorio de los contenidos curriculares. Localizaron carencias en el empleo de herramientas computacionales y las habilidades para comunicarse en inglés. Una tercera parte de los encuestados considera que la antigüedad es una estrategia más efectiva para incrementar el salario que la actualización. Vergara (2005) realizó una investigación; tocó a los significados que los profesores le otorgan al concepto de práctica docente e indica que: La práctica docente es algo más que el simple hacer de las personas, por lo que para comprenderla es necesario articular los hechos educativos con el contexto en el que se producen y los significados que adquieren en ese contexto. Luna y Rueda (2001) evalúan en la Universidad Autónoma de Baja California la docencia en el posgrado desde la perspectiva de los docentes y los estudiantes. Entre los hallazgos están: desde la perspectiva de



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 513



los estudiantes, las cualidades pedagógicas del docente deberían ser: 1) conocimiento amplio, especializado y actualizado sobre la temática de la asignatura o curso; 2) dominio del contenido; 3) organización de la clase; 4) inspiración de confianza; y 5) uso de procesos instruccionales. Los profesores coinciden en la importancia del dominio de contenidos y la planeación de la clase. Castañeda, Figueroa, Villalpando y Zavala (2008) llevaron a cabo la investigación “Evaluando la enseñanza en el posgrado”; tuvo como objetivo explicar la percepción que tienen los estudiantes de posgrado hacia la metodología de la enseñanza de los profesores como uno de los aspectos que influyen en su aprendizaje; encontraron que para el estudiante la metodología que les ayuda en los aprendizajes es en la que el profesor fomenta condiciones para aprender, usa estrategias de enseñanza y aprendizaje planeadas y le son útiles para su formación profesional y actividades laborales. García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. (2008) investigan a partir de tres dimensiones para evaluar la práctica educativa de los docentes: 1) el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza; 2) la interacción educativa dentro del aula; y 3) la reflexión sobre los resultados alcanzados. Estos aspectos se abordan a partir de reconocer que los programas de mejoramiento del trabajo docente deben evaluarse, para después abordar la formación docente. Los hallazgos consideran la necesidad de vincular la evaluación y sus diferentes dimensiones con el desarrollo profesional del docente que permitan cambiar las formas tradicionales de evaluación de la docencia a través del trabajo reflexivo de los profesores acerca de su acción docente en la educación superior. Barraza y Villarreal (2013) realizaron una investigación en el contexto de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes, donde encontraron que existe una tensión entre la percepción complaciente que los formadores tienen de su propia práctica y la ausencia de espacios colectivos para la reflexión sobre su quehacer docente, la evaluación sistemática de su desempeño y la definición de trayectos de formación profesional. En la revisión de la literatura encontramos que existe un grupo importante de investigadores que se han interesado en la mejora de la práctica docente a través de la metodología de la investigación acción, entre los que se encuentran Terán y Pachano (2005), Rojas (2009), Muñoz, Quintero y Munnévar (2002), Colmenares (2012) y Martínez (2000), mostrando una tendencia sobre el uso de la investigación para la mejora de la práctica docente, Pareja y Pedrosa (2013). De esta revisión podemos señalar que la práctica docente en los espacios escolares es fundamental para impulsar procesos de transformación, no sólo a nivel de prácticas de enseñanza y aprendizaje, sino también aquellas de carácter institucional, transitando en los escenarios de la práctica educativa y la docente. De la práctica educativa a la práctica docente El contexto que impera en el siglo XXI se reconoce por la intención de generar en un mundo globalizado el progreso científico y tecnológico, que se expresan en las demandas sociales, las reformas políticas y educativas. En respuesta, las instituciones de educación superior se enfrentan a grandes desafíos para transformar y resignificar, de manera urgente, la participación de los actores y sus prácticas habituales, en particular aquellas que están vinculadas al quehacer institucional y docente. En este contexto Fierro, Fortoul, y Rosas (1999) indican: La práctica de cada maestro da cuenta de sus creencias, ideas, referentes teóricos y
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valores personales, que se expresan en sus preferencias conscientes e inconscientes, en sus actitudes y sus juicios de valor. Todo esto imprime una orientación estable a su actuación cotidiana, la cual demanda continuamente hacer frente a situaciones diversas y tomar decisiones. Es así como cada maestro, de manera intencional o involuntaria comunica constantemente su forma de ver y entender el mundo; de valorar y asumir las relaciones humanas; de apreciar el conocimiento y de concluir las situaciones de enseñanza, lo cual tiene gran trascendencia en la experiencia formativa que el alumno vive en la escuela. En este mismo sentido, Imbernón (2004) considera que la práctica educativa es un proceso de reflexión, de análisis, de indagación y de mejora por medio de la autoevaluación, que si bien pareciera que estas acciones le pertenecen al centro educativo, emergen del propio docente; de esta manera, la formación en y para el centro, es trascendental para producir el desarrollo institucional. Y es en las instituciones educativas en donde la formación y el desarrollo profesional de los docentes se configuran como agentes de cambio; simultáneamente el desarrollo y la trasformación del centro educativo permiten crear las condiciones adecuadas para que el profesorado se profesionalice. “Por tanto se trata de un concepto de formación general del centro educativo que, a su vez, asegura la coherencia en la formación del profesorado”. Y en la pretensión de generar conocimiento a partir de la práctica educativa, Perales (2006, quien cita a Carr, 1996), se establece un diálogo entre la práctica entendida como praxis y la teoría en donde la acción reflexiva transforma la teoría y ésta a su vez transforma la práctica. *…+ la práctica educativa está conformada por un conjunto articulado de acciones intencionadamente transformadoras, interpretadas como tales a partir de una red conceptual que se modifica a través de la relación entre la teoría y la práctica. La práctica en el sentido de la praxis se constituye de acciones interpretadas que para ser consideradas educativas, necesariamente deben ser acciones transformadoras, ya que «la praxis del hombre no es una actividad práctica opuesta a la teoría, sino que es la determinación de la existencia humana como transformación de la realidad» (Kosik 1967, p. 240). Una práctica educativa está conformada por acciones que intencionadamente propician la trans - formación de los sujetos que intervienen. Formalmente Bazdrech (2000) sugiere que la interpretación del desempeño de la práctica cotidiana, se puede comprender por medio de la significación, puntualizando que los procesos de significación están "en medio" de la interacción, de la percepción y de la interpretación de objetos por parte de los sujetos, del sujeto frente a otro sujeto, de contenidos y conocimiento por parte de los aprendices. De esta manera la significación permite la comprensión y el entendimiento de los demás, retomando de inicio el mismo sujeto: Recurrir a la significación enriquece y ayuda a completar el cómo sucede y se efectúa la posibilidad de que un sujeto entienda a otro según los significados que el prime ro desea expresar; más aún, podemos, mediante el recurso de la significación, visualizar cómo un sujeto (educador, educadora) atribuye sentido a sus acciones y por tanto se entiende a sí mismo/misma; y correlativamente, de qué manera comprende el yo del interlocutor (educando, educanda) y la conducta de los otros en general. Gimeno (1998, citado en Perales, 2006) reconoce que la significación de la práctica del sujeto insertado



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 515



en la sociedad es determinante en las decisiones y acciones educativas concretas que llevan un sentido e intencionalidad en mayor o menor nivel de conciencia y de reflexión que pueden, bajo ciertos principios de resignificación, ser potencialmente transformables, y a su vez transformar esta sociedad. Por lo anterior, una mediación que facilita el proceso de transformación de quien ejerce la educación es una nueva significación o una re significación de la práctica. Con los referentes anteriores (Fierro et al., 1999; Bazdresch, 2000; Imbernón, 2004; Perales, 2006) se determina la importancia de la práctica educativa en la transformación y profesionalización del docente, lo que implica el crecimiento personal, pero también profesional y la transformación del otro que se encuentra en formación, visto como el estudiante. Más aún, la práctica educativa, como un elemento esencial que responde y cuestiona los aspectos conceptuales y teóricos en vías de generar conocimiento científico, de gran relevancia para la trasformación institucional y del sistema educativo que busca la calidad en la mejora continuas y que encuentra en la práctica educativa reflexiva y sistemática el camino fértil para enfrentar los desafíos del siglo XX. Algunos autores conceptualizan de manera indistinta la práctica educativa y la práctica docente; para esta investigación nos estaremos moviendo entre los conceptos de la práctica educativa y la práctica docente. García-Cabero, Loredo y Carranza (2008), indican que la práctica docente se refiere a todas aquellas acciones que se realizan dentro del aula; donde la acción del profesor se dirige a los procesos de enseñanza existe una serie de relaciones complejas. Mientras que Barraza y Barraza, (2014) plantean que la práctica docente concebida como proceso adquiere las siguientes características: inscrita en el escenario de lo inacabado, de lo perfectible y de la posibilidad; sujeta al escrutinio constante; realizada en un contexto histórico y social que influye y a veces determina las formas de actuar, de pensar y de relacionarse, por lo tanto, exige de saberes y habilidades profesionales que le permitan al profesor actuar en la incertidumbre y la complejidad. Podríamos concluir que la práctica docente es un sistema complejo de relaciones donde están implicados diferentes momentos, actores y contextos que no puede ser analizada linealmente y que su lugar privilegiado es el salón de clases. La sistematización y análisis de la práctica docente. Sus implicaciones En esta investigación, uno de los conceptos que tiene relevancia, es la sistematización y análisis de la práctica docente; al respecto, Audirac (2011) hace una revisión sobre las concepciones que presentan algunos autores relacionados a la sistematización de la práctica docente, las que sintetizamos en el Cuadro 1. Cuadro 1.- Concepciones sobre la sistematización Autor Instituto Interamericano de Derechos Humanos (s/f) ALBOAN (s/f)



Concepto: Sistematización Registrar de manera ordenada una experiencia que deseamos compartir, combinando la experiencia con el sustento teórico, enfatizando los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia Proceso permanente y acumulativo de creación de conocimiento a partir de experiencias de intervención en la realidad social, busca transformar la realidad
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Óscar Jara (s/f)



Sergio Martinic (s/f) Félix Cadena (s/f) López Calva (2006)



Fierro et al. (1999)



Es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a través de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido. Es una alternativa de evaluación aplicada a los proyectos sociales y educativos. Proceso de creación participativa de conocimientos teóricos y prácticos. El proceso de sistematización es una transformación auténtica, organizada y radical de la manera en que cada docente experimenta, acepta y vive su propia práctica docente. La sistematización de la práctica docente es hacer un alto en el camino e iniciar un proceso continuo de reflexión-acción para revalorarla y descubrir cuánto se ha aprendido y cuánto falta por aprender Fuente: Audirac (2011). Elaboración propia.



De Vicente (2002, en Audirac, 2011) señala que la sistematización implica la reflexión, entendida como el corazón de la buena enseñanza, lo que hace que la enseñanza sea una tarea intelectual más que una tarea rutinaria. En este mismo sentido, López Calva (2006) plantea que el proceso de reflexión es personal, nace del docente como búsqueda siempre parcial e inacabada; tiene como objeto esclarecer y enriquecer la práctica docente. La información analizada permite afirmar que el proceso de sistematización y análisis de la información incluye una serie de tareas, pero además cumple con objetivos diversos, pero todos ellos tienen en común la evaluación como punto de partida y de llegada; es el elemento que está presente para detectar los cambios, mejoras o transformaciones. Otro de los procesos es la reflexión, la que es necesaria para poder establecer relaciones lógicas entre lo que se estudia y vincularlos con el conocimiento previo, como andamiaje indispensable para la generación de nuevo conocimiento. Un elemento más es el orden que se logra establecer a partir del caos en el que en primera instancia se recopila la información. La investigación acción en la práctica docente La investigación acción es una espiral auto reflexiva que se inicia con una situación o problema práctico; se analiza y revisa dicho problema con la finalidad de mejorar dicha situación; se implementa el plan de intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para volver a replantear un nuevo ciclo (Latorre, 2005). El autor cita a Kemmis y McTaggaret (1988) para enumerar las características de la investigación- acción: participativa, colaborativa, crea comunidades autocríticas, es un proceso sistemático de aprendizaje, induce a teorizar, somete a prueba, implica registrar, recopilar, analizar, es un proceso político, realiza análisis críticos, procede progresivamente a cambios más amplios, empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Asimismo, indica que de acuerdo con estos autores, el propósito no es tanto generar conocimiento, sino la mejora, comprensión y mejora de la práctica y la situación en la que tiene lugar ésta. Según Elliot, citado en Mackernan (2008), es en la investigación acción, a diferencia de la investigación tradicional o fundamental, en donde se resuelven los problemas diarios: La investigación-acción es el proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio de primer lugar, para definir con claridad el problema, en segundo lugar, para especificar un plan de acción que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la acción al problema. Luego se emprende una evaluación



Ra Ximhai. Vol. 12, Número 6 Edición Especial, Julio - Diciembre 2016



| 517



para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican sus resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación – acción es un estudio científico autorreflexivo de los profesionales para mejorar la práctica. (Mackernan, 2008). Como se puede ver la metodología de la investigación- acción permite que el docente transforme su práctica por medio de un proceso sistemático y reflexivo en vías de generar conocimiento científico que contribuya a mejorar las condiciones del contexto educativo.



MATERIALES Y MÉTODOS Esta investigación tiene un enfoque cualitativo porque presenta las siguientes características: “Es inductiva, tiene una perspectiva holística, el investigador está implicado, existe una comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia, los contextos de investigación son naturales y tiene un carácter interpretativo (Sandín, 2003). Se inserta en el paradigma interpretativo, el que de acuerdo con esta misma autora “los supuestos que subyacen a esta perspectiva se ubican en la comprensión a profundidad, más allá de la mera descripción e interpretación, poniendo de relieve el protagonismo que adquieren las voces de los principales protagonistas”. El método que se utilizó fue el estudio de casos. Stake (2005) indica que “el caso es algo específico, algo complejo, en funcionamiento (…) es un sistema integrado”. Dentro de la clasificación que presenta este autor, esta investigación se inscribe en el estudio intrínseco de casos, nuestro interés se centra en comprender la problemática que subyace en y sobre el análisis de la práctica docente, utilizando el desarrollo y evaluación de una capacitación sobre el uso de la investigación- acción para mejorar las formas de proceder en los grupos de educación superior. La investigación se realizó en una Institución Formadora de Docentes del estado de Durango, los sujetos de estudio fueron 10 profesores. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación, el registro y la encuesta. Los instrumentos: el diario y un cuestionario de respuesta abierta. El registro corresponde a las sesiones presenciales. La estructuración del cuestionario se realizó en función de dos dimensiones: “Comprensión de la metodología de la investigación-acción” y “Mejora en el desempeño académico”. La sistematización y análisis de la información se realizó utilizando la codificación y categorización de la información, a partir de agruparla en función de las preguntas que se estructuraron en el cuestionario; se subdivide la información para dar paso a las subcategorías y finalmente rendir el informe. Usamos lo que Strauss y Corbin (2002) señalan como codificación abierta y axial. La estrategia que se siguió para categorizar es la propuesta por Cisterna (2005) y Flick (2002), quienes señalan que las categorías pueden surgir de dos formas: a posteriori y a priori, en este caso fueron apriorísticas. Para dar credibilidad a la información y validarla, se recurrió a la triangulación de la información; se triangularon los datos; éstos a su vez, se confrontaron tanto con la teoría como con las investigaciones que se encontraron en este campo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Este apartado está estructurado en dos apartados; el primero hace referencia a la instrumentación y desarrollo del curso y el segundo muestra la evaluación que hicieron los asistentes respecto al contenido, conducción y desarrollo del curso. El segundo apartado se estructuró en categorías que fueron articuladas a partir de la información que aparece en el cuestionario que se aplicó. Instrumentación del curso El curso inició con 24 profesores; de éstos, solamente lograron terminarlo 12 y de éstos solo 6 enviaron el producto; es decir, se tuvo una deserción del 50% y solamente el 25% concretizó la investigación en un producto escrito. ¿A qué obedeció este fenómeno? Algunos de los profesores, cuando se enteraron de que debían revisar su práctica docente, a la siguiente sesión presencial dejaron de asistir; otros permanecieron hasta casi la mitad del curso; finalmente lo abandonaron porque ya no podían continuar, debido a que se requerían los materiales provenientes del campo empírico para concretizar la investigación. Algunos de los motivos que se esgrimieron para justificar la ausencia fueron: la instructora no cubría sus expectativas; la literatura que proponía era anticuada; la tarea que dejaba era excesiva y el tiempo para realizarla era insuficiente debido a la carga de actividades institucionales que debían atender. De los que concluyeron el curso pero no enviaron trabajo, lo que se apreció fue que no habían sistematizado la información que habían recopilado y la intervención no la habían realizado; concluyó el ciclo escolar y ya no tuvieron grupos donde aplicarla. También ocurrió que algunos fueron realizando las actividades señaladas de forma fragmentada y cuando tuvieron que concretar el documento no pudieron darle congruencia, coherencia ni cohesión, entre otras cosas, porque intentaron realizar estas tareas al límite del tiempo concedido para la entrega del mismo. Intentando establecer vinculaciones entre las diferentes actividades y áreas que se debían atender, desde los espacios de planeación se conjuntaron las reuniones de colegio y las actividades relacionadas con la investigación sobre la práctica docente; sin embargo, ocurrió que la pérdida de tiempo y la simulación del trabajo se magnificó, no solamente se simulaba en el curso sino también en las reuniones de colegio. Lo que se pudo observar fue una falta de compromiso y una fuerte resistencia a analizar el quehacer docente de manera sistemática. Podría pensarse que hubo cierto temor a mostrar las debilidades; esto se asoció a pérdida de status; entonces para no perder el reconocimiento, se optó por la descalificación; se llegó al extremo, por parte de algunos de los profesores asistentes al curso, de ofrecer asesoría a otros profesores, aún sin que estos “asesores” habían realizado ninguna de las tareas. Con esto querían mostrar su “sapiencia” y dejar a salvo su imagen de “especialistas” en el área metodológica. Información de cuestionarios De los cuestionarios aplicados para recuperar información se estructuraron las categorías que se presentan a continuación:
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Aprendizajes El objetivo de esta categoría fue identificar los aprendizajes que obtuvieron los participantes, encontrando que uno de los más significativos fue el proceso que siguieron en la aplicación de la metodología de la investigación- acción. Indican que les ayudó a sistematizar y analizar la práctica docente, pudieron descubrir y comprender el proceso que se sigue en una metodología como ésta y contribuyó a que pudieran estructurar el análisis de su propia práctica docente; concluyen que la comprensión del procedimiento los llevó a generar intervención en el aula. La reflexión sobre la práctica docente es otro de los aprendizajes que se destaca; plantean que haber aplicado la metodología de la investigación-acción los llevó a repensar y resignificar su quehacer docente, a encontrar sus áreas de oportunidad. Asimismo, desarrollaron habilidades para observar, registrar y categorizar información; ratificaron la importancia de vincular la información empírica con la teoría; apreciaron el valor de realizar búsquedas teóricas para sustentar o fundamentar la investigación. Asimismo, los hizo conscientes de la necesidad de realizar investigación en las aulas, a partir de procesos autorreflexivos que les permitan identificar las debilidades de su quehacer docente mediante el desarrollo de diagnósticos precisos y válidos. Concluyen que haber realizado esta capacitación les ayudó a revisar su proceder docente. Uso de la Investigación-acción Las aplicaciones que manifiestan los informantes se agrupan en tres subcategorías: 1) didácticas o de enseñanza; 2) de investigación; y 3) epistemológica. Respecto a la primera, indican que la capacitación les proporcionó herramientas para desempeñarse en las aulas, desarrollar planes y programas de estudio, mejorar sus estrategias didácticas y establecer comunicación con los estudiantes. Mientras que en investigación señalan que comprendieron la articulación entre el diseño, ejecución y evaluación proporcionada por la metodología de la investigación-acción; de igual forma, les proporciona herramientas metodológicas para el desarrollo de los documentos recepcionales (tesis). Les apoya para reflexionar y sistematizar su práctica docente, para mejorar sus propios procesos de investigación y tomaron conciencia sobre la importancia de un buen diagnóstico para lograr intervenciones adecuadas. En lo que concierne a lo epistemológico, los informantes plantean que obtuvieron conocimiento de carácter disciplinar en la rama de la investigación-acción. Los informantes concluyen que comprendieron del proceso de la investigación-acción, los ciclos y espirales de la misma, la utilidad que tiene para la indagación de la práctica docente. Modificaciones al quehacer docente La información que se ofrece respecto a los cambios en el quehacer docente a partir del curso, se perciben en dos subcategorías: 1) Planeación: Manifiestan que a partir del curso serán más cuidadosos en la planeación y organización de los contenidos de las asignaturas, profundizar en el tratamiento de los contenidos, plantear correctamente las instrucciones, usar rúbricas y otros instrumentos para evaluar el aprendizaje y que deben mejorar su planeación del curso y de las asignaturas.
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2) Trabajo docente. Se proponen dar seguimiento a su práctica, hacer análisis de ésta y realizar cambios en el proceso de enseñanza, usar herramientas para registrar lo que sucede en clase y ser menos autocomplacientes, detectar sus debilidades docentes y apreciar cada asignatura a impartir como un reto. Dificultades En esta categoría se pueden apreciar tres subcategorías: 1) dificultades externas; 2) dificultades atribuibles al estudiante; y 3) dificultades atribuibles al asesor. En la primera, los informantes señalan que tuvieron muchas actividades institucionales; hubo cruzamiento entre las actividades del curso y las propias del trabajo docente; el tiempo les fue insuficiente para realizar y cumplir con las tareas y realizarlas correctamente. En la segunda, indican que faltó compromiso de su parte; asimismo, no comprendían algunas de las instrucciones y tenían que recurrir a la explicación entre pares o colegas. Uno de los informantes señala: “Las dificultades enfrentadas son conmigo, luchar con mis costumbres y mis resistencias a concluir con mis procesos”. Otro plantea: “poner en práctica los conocimientos adquiridos”. Finalmente en la subcategoría: dificultades atribuidas al asesor, se manifiesta que no hubo claridad en algunas de las explicaciones e indicaciones que ofreció y que no recibieron retroalimentación de los trabajos y tareas que fueron entregando a lo largo del curso. Disgustos La mayor parte de los informantes manifiesta que una de las cosas que les disgustó fue la falta de compromiso por parte de los asistentes al curso, tanto en lo individual como en lo que concierne al trabajo colaborativo; de igual forma, el incumplimiento de las tareas asignadas, la pérdida de tiempo, las discusiones estériles entre académicos, las faltas de respeto para algunos de los profesores asistentes por parte de los mismos compañeros o bien para la conductora. Uno de los asistentes señala: “la actitud narcisista o de falta de respeto a la conductora y o a los propios participantes por parte de algunos compañeros docentes”. Asimismo les disgustó la constante renuencia a avanzar y el rechazo notorio por el curso. Hallazgos Algunos de los aspectos obtenidos en los resultados que focalizaron nuestra atención son: Hay un rompimiento entre la generación joven y la adulta; los docentes que están integrándose al trabajo docente, como personal de nuevo ingreso o con pocos años de servicio, señalan que debe haber grupos o equipos de trabajo separados, debido a que requieren de la capacitación y desean aprender; consideran que los profesores “expertos” o con mayor antigüedad en el servicio docente no les están permitiendo hacerlo, porque propician pérdidas de tiempo, asumen posturas de autosuficiencia y no tienen interés, lo que hace que el nivel de exigencia de los cursos baje, entre otras cosas por el incumplimiento que se genera con las tareas y las resistencias visibles al trabajo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Se percibe una tendencia a buscar las causas de las dificultades académicas o de práctica docente en el ámbito externo; la información recabada muestra justificaciones relacionadas con el tiempo, exceso de actividades, actitudes del asesor, contenidos del curso poco interesantes, no acordes a su perfil. No hay un reconocimiento explícito respecto a la “incomodidad” que les generó revisar su quehacer docente a la
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luz de un colectivo. En el rechazo al curso subyace el malestar que provocó centrar el foco y abrir la toma en las formas de proceder y de plantear el conocimiento. Los resultados muestran que la mayoría de los informantes señala que hubo falta de compromiso para asumir las tareas que se derivaban de la capacitación. Las preguntas que surgen son ¿qué generó esta falta de compromiso? ¿En verdad el curso no estaba de acuerdo a su perfil o sus expectativas? ¿Qué expectativas había al respecto? ¿Se esperaba que hubiera lectura y exposición de textos solamente? ¿El curso trastocó aspectos que se desean mantener ocultos? ¿La capacitación provocó desestabilización? ¿Movió áreas de confort? Estas quedan como interrogantes; sin embargo, resulta esclarecedor que del número de docentes que terminaron la capacitación y enviaron trabajo, 4 son profesores jóvenes, “novatos”. Mientras que de los 12 que terminaron el curso, 6 son profesores “novatos”. Esto significa que el compromiso y el interés por capacitarse o actualizarse estuvo en los profesores que tienen menor antigüedad en el servicio docente. Asimismo sobresale el dato: todos los desertores son profesores que tienen en promedio 28 años de servicio docente. Los resultados y hallazgos corroboran algunos de los datos encontrados en las investigaciones y la revisión de la literatura, así por ejemplo, Castañeda y Ortega (2008) encontraron que los profesores encuentran el factor antigüedad como la mejor estrategia para las mejoras salariales y en esta investigación aparecen los docentes con mayor antigüedad en el servicio docente como el grupo que presenta fuertes resistencias a integrarse a los procesos de capacitación; pudiera ser que estén anclados a la idea de antigüedad docente como un medio no sólo para mejoras laborales, sino como signo de experiencia y experticia en la docencia. Se comprueba que la metodología de la investigación - acción tiene un alto valor didáctico y es una herramienta potente para generar procesos de transformación, no solo a nivel de práctica docente, sino institucional, y que adicionalmente genera consciencia sobre las potencialidades que presenta el campo de la enseñanza para la generación de conocimiento científico, ratificando lo que señala Martínez Miguélez (2000) cuando afirma que un número importante de investigadores prefieren hacer investigación sobre un problema antes que investigación para solucionarlo. Otro aspecto a destacar es la “ceguera docente” referida a las dificultades que tienen los profesores para reconocer sus debilidades en la práctica de la enseñanza; les cuesta asumir una postura autocrítica, mostrando grandes desvinculaciones entre el discurso pedagógico que manejan y el ejercicio de la docencia, entendido como práctica docente. Lo que contrasta fuertemente con la investigación realizada por Luna y Rueda (2001), donde muestran que desde la perspectiva del estudiante, los buenos profesores de posgrado son los que tienen entre otras cualidades: conocimiento amplio, especializado y actualizado sobre la asignatura, dominio del contenido, inspiran confianza; es decir, que permiten el acercamiento del estudiante para que realice preguntas, proponga, proporcione asesoría y tutoría, además consideran que deben organizar su clase, donde indican que debe llevar planeadas las actividades que va a realizar, los materiales y recursos que utilizará. Cuando los profesores no están dispuestos a revisar su práctica docente usando métodos que les ayuden a profundizar en esta tarea, les resulta difícil alcanzar las cualidades señaladas. Destacamos que los profesores que terminaron la capacitación o actualización realizaron procesos de reflexión que les ayudaron a mejorar su práctica docente; descubrieron o ratificaron que inscribirse en el desarrollo de asignaturas en un programa de posgrado demanda de ellos la comprensión de la
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complejidad que entraña para el estudiante iniciarse en procesos de investigación. Ratificando lo que De Vicente (2002, en Audirac, 2011) señala, al subrayar que la sistematización implica la reflexión, entendida ésta como el corazón de la buena enseñanza, lo que hace que la enseñanza sea una tarea intelectual más que una tarea rutinaria (p.16). Es decir, los profesores que asumieron el compromiso y se permitieron analizar y reflexionar sobre su práctica docente de forma rigurosa, sistemática y crítica comprendieron lo señalado por este autor.



CONCLUSIONES A pesar de todos los inconvenientes citados, se puede concluir que el curso tuvo éxito porque logró que los profesores pudieran advertir las implicaciones que tiene utilizar el enfoque de la investigación-acción; se obtuvieron materiales útiles para sistematizar la práctica docente y algunos de ellos se aplicaron; se detectaron las dificultades que tiene el uso de la videograbación y su correspondiente registro. Se clarificó el enfoque bajo el que se estaba realizando la investigación -práctica reflexiva- donde se usa la metodología de la investigación-acción. Se identificaron líneas de investigación; se generaron productos de investigación; todo esto tiene impacto en la mejora de la práctica docente. Se detectaron las debilidades que como profesores del área de posgrado se tienen para el uso de la metodología de la investigación-acción; se advirtieron dificultades serias para sistematizar información utilizando procedimientos cualitativos básicos. Se identifica que en este Centro “quizás como en otras IFAD´s” no existe la cultura del trabajo colaborativo, ya que se vieron fuertes resistencias a las tareas encomendadas en el transcurso del curso, llegando al extremo de negarse a ser incluidos en equipos de trabajo. Se percibe falta de interacción académica entre la generación joven y la adulta, los docentes que están integrándose al Centro señalan que debe haber grupos o equipos de trabajo separados, debido a que requieren de la capacitación; desean aprender, consideran que los profesores expertos no les están permitiendo hacerlo. Se advierte una tendencia por parte de los docentes a buscar las causas de las dificultades académicas o de práctica docente en el ámbito externo. En relación con las modificaciones al quehacer docente, los profesores manifiestan necesidades en dos aspectos. En cuanto a la planeación, señalan la necesidad de ser más cuidadosos en ésta y en la organización de los contenidos de las asignaturas; profundizar en el tratamiento de los contenidos; plantear correctamente las instrucciones, el uso de rúbricas y otros instrumentos para evaluar el aprendizaje. Del trabajo docente, los profesores concluyen en la necesidad de dar seguimiento a su práctica; hacer análisis de ésta y realizar cambios en el proceso de enseñanza; usar herramientas para registrar lo que sucede en clase y ser menos autocomplacientes; detectar sus debilidades docentes y apreciar cada asignatura a impartir como un reto. Podemos concluir que esta investigación nos permitió comprender algunas de las implicaciones que tiene para los profesores el análisis, la sistematización y la reflexión de la práctica docente; además ratificamos el potencial didáctico y metodológico que tiene el método de la investigación acción para
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mejorar la práctica docente, promover procesos de transformación institucionales y generar conocimiento científico.



LITERATURA CITADA Audirac, C.A. (2011). Sistematización de la práctica docente. México: Trillas. Barraza, L y Barraza I. (2014). Incidencias en la estructuración de propuestas de intervención didáctica. En Temas de Intervención Didáctica y práctica docente. México: CAM. Barraza, L., y Villarreal, F. (2013). Percepciones de los profesores sobre la práctica docente en las IFAD´s de Durango. RA XIMHAI (9) (4) ISSN-1665-0441. Recuperada en: www.revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/viewFile/5408 /48134. Bazdresch, P. M. (2000). Vivir la educación, transformar la práctica. México: Textos Educar. Castañeda, A. & Ortega, S. (2008). El formador de formadores en México: Entre la escuela y la academia. En Aprendizaje profesional y docente. Coord. Vaillant y Vélaz. Madrid, España: OEI/Santillana. Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. En Theoria, ciencia, arte y humanidades. http://www.redalyc.org/articulo Fierro, C., Fortoul, B., Rosas, L. (1999) Transformando la práctica docente: una propuesta basada en la investigación-acción. México: Editorial Paidós. Flick, U. (2002). Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Madrid: Morata. García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión. Revista Electrónica de Investigación Educativa, Especial. En: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-garcialoredocarranza.html Imbernón, M. (2004). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Grao Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: GRAO López, C. (2006). Planeación y Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. México. Manual Docente. Mackernan, J. (2008). Investigación-acción y curriculum. Madrid: Morata. Martínez M. M. (2000). La investigación-acción en el Aula. Agenda Académica Volumen (7), (1) Recuperado en: http://brayebran.aprenderapensar.net/files/2010/10/MARTINEZ_InvAccionenelAulapag27_39.p df Muñoz, J. F., Quintero, J. y Munévar, R. A. (2002). Experiencias en investigaciónacción-reflexión con educadores en proceso de formación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). Consultado en: http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenido-munevar.html Pareja Fernández de la Reguera J. y Pedrosa V. B. (2013). Mejora de la convivencia a través de la investigación-acción participativa. (16) (3). ISSN 1138-414X. España: Universidad de Granada. Recuperado en: http://www.ugr.es/local/recfpro/rev163COL14.pdf Perales, P. R. (2006). La significación de la práctica. México: Paidós. Rojas, G. A. (2009). La investigación – acción en el aula. Peru: OEI. Recuperado en www.oei.es/metas2021/reflexiones2/10.pdf Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en Educación. España: McGraw- Hill Stake, R. E. (2005). Investigación con estudio de casos. España: Morata. Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Colombia: Universidad de Antioquia. Terán de Serretino M. y Pachano, R. L. (2005). Investigación-acción en el aula tendencias: tendencias y propuestas para la enseñanza de la matemática en sexto grado. Venezuela. La Revista Venezolana de Educación (Educere) (9) (29). Vaillant, D. (2002). Formación de formadores. Estado de la práctica. Santiago de Chile: PREAL. No. 25.



524 |



RA XIMHAI



ISSN 1665-0441



Volumen 12 Número 6 Edición Especial Julio – Diciembre 2016



525-533



AUTISMO Y EVALUACIÓN AUTISM AND EVALUATION Yadira María González-Mercado1; Luz Briseida Rivera-Martínez2 y María Guadalupe DomínguezGonzález3 1



2



PTC de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, Durango, México. PTC de la Benemérita y Centenaria Escuela 3 Normal del Estado de Durango, Durango, México. PTC de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, Durango, México. Responsable: Yadira María González Mercado. Calzada Normal S/N, Zona Centro, Durango, Durango. Tels (618) 8119478 y 123118. C orreo electrónico [email protected]



RESUMEN La detección e intervención temprana de los Trastornos del Espectro Autista es clave para lograr un aprendizaje y una inserción adecuada en la sociedad en los alumnos que presentan esta condición, para lograr este objetivo, es fundamental el papel que desempeña el docente así como para la implementación de una serie de acciones a desarrollar en el salón de clases con la finalidad de alcanzar las metas establecidas. En este artículo, se describe el seguimiento de un estudio de caso sobre el autismo y cómo la capacitación de los docentes, el trabajo colegiado y el acercamiento con los padres de familia son factores fundamentales para la evaluación de los estudiantes con este diagnóstico. Palabras clave: trastorno espectro autista, características, capacitación, entrenamiento, evaluación. SUMMARY The early detection and intervention of Autism Spectrum Disorders (ASD) is the key for learning and having a proper insertion into society, to achieve this objective, it is essential the role of the teacher as well as the implementation of several actions to be developed in the classroom, in order to achieve the goals. In this article, it is described a study case about autism and how teachers must be trained in this topic and do a collegial work with parents, which are the essential factors for assessing students with this diagnosis. Key words: autism spectrum disorder, characteristics, training, evaluation.



INTRODUCCIÓN El autismo puede considerarse como “un trastorno biológico del desarrollo muy complejo que causa problemas en la interacción social y la comunicación” (Isidro & Morales, 2009). De acuerdo a la Revista Autismo (2014), el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se calcula que existen más de 70 millones de personas con autismo en el mundo. El autismo se diagnostica al observar las carencias en el comportamiento en tres áreas que son la interacción social, habilidad comunicativa y el rango de actividad e intereses, el cual es limitado. El presente ensayo tiene como objetivo presentar los aspectos fundamentales del Trastorno del Espectro Autista para que los docentes tengan mejores herramientas para apoyar a los padres de familia, tanto para su detección temprana como para la implementación de una estrategia de intervención.
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526 | Yadira María González-Mercado; Luz Briseida Rivera-Martínez y María Guadalupe Domínguez-González · Autismo y evaluación METODOLOGÍA El estudio de casos, como método de investigación cualitativa, ha tenido gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales. Los estudios de Freud, Piaget, Maslow y Rogers que nacieron y se nutrieron del estudio de casos son un buen ejemplo de las aportaciones e importancia en este método. Un caso, puede ser una persona, una organización un programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento particular. Lo único es que posea algún límite físico o social que le confiera identidad. (Gómez, 2007). Existen diversas posiciones sobre los objetivos que orientan los estudios de casos, pero en síntesis lo que determina el objetivo de acuerdo con (Gil Flores, Gómez Rodríguez, & García Jiménez, 1999) es la intención del investigador, ya sea de explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar una situación. De aquí surge el interés por estudiar este caso, con el propósito de difundir el proceso de aprendizaje, desarrollo de habilidades y evaluación en el aula regular de un estudiante diagnosticado con el Síndrome de Asperger, siendo entonces la unidad de análisis el joven que actualmente cursa el tercer semestre de Bachillerato en una escuela regular. Con el seguimiento de este caso se pretende responder al cuestionamiento del Docente sobre ¿Cómo evaluar al estudiante con Síndrome de Asperger en el aula regular? En primer lugar, para la recolección de información, se realizó una entrevista con los Padres de familia del joven, para conocer los antecedentes del caso y seguir el estudio, ellos informan que al inicio de ciclo escolar dan a conocer a la Institución sobre el diagnóstico determinado. De aquí surge el seguimiento a través de la observación por parte de los Docentes sobre el desempeño, comportamiento, actitudes y aprendizaje del joven en el aula regular en las diferentes asignaturas. Esta información se socializa semana tras semana en reuniones colegiadas, en donde se han encontraron opiniones muy diferentes respecto al rendimiento del alumno, expresa una maestra que la escuela regular puede no ser el espacio adecuado para su formación, mientras que el resto de los docentes proponen trabajar de forma inclusiva con el estudiante, por lo que se acuerda en colegiado solicitar su expediente al departamento de Psicopedagogía para tener mayor documentación sobre el caso y se encuentra un documento que especifica que ha sido diagnosticado con el síndrome de Asperger, considerado dentro del Trastorno del Espectro Autista, pero el joven tiene como antecedente también estudios en una secundaria privada bajo el modelo Montessori donde obtuvo un promedio de 8.2. Partiendo de esta información complementaria, el colegiado solicita a la madre de familia para que pase al departamento de Psicopedagogía de la Institución para una entrevista y continuar dándole seguimiento en la escuela regular y poder brindarle el apoyo adecuado al estudiante para que termine exitosamente su Bachillerato en un ambiente de aprendizaje inclusivo, lo que implica que los Docentes deben estar preparados para este proceso y sobre todo en la evaluación de sus aprendizajes. Para ello, ha sido necesario que el colegiado se documente sobre este tipo de Trastorno, comentando además que no solo es un reto trabajar de manera inclusiva sino determinar la estrategia o proceso más adecuado para la evaluación del aprendizaje en este tipo de casos. La detección temprana de los llamados trastornos generalizados del desarrollo (TGD), que en la actualidad se propone llamarlos trastornos del espectro autista (TEA), representa un instrumento muy importante para alcanzar el máximo desarrollo e integración social posibles.
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Los docentes pueden ser factores determinantes en la detección temprana de estos trastornos, ya que la misma, permite una intervención inmediata. Sin embargo, el poder determinar si un alumno puede ser considerado dentro del espectro autista requiere de un proceso de observación y el conocimiento mínimo de las características de esta afectación. Al documentarse sobre el caso, de acuerdo con (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, s.f.) se encontraron los TGD se distinguen los siguientes:  







 



Síndrome autista es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Forma parte de los trastornos del espectro autista, daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Síndrome de Asperger también es un trastorno generalizado del desarrollo o neurobiológico o trastorno del espectro autista, el cual no presenta un retraso en el habla y su inteligencia no está comprometida, incluso en algunos casos es superior al promedio normal, con frecuencia tienen dificultades sociales y de comunicación. Síndrome de Rett es un trastorno neurodegenerativo infantil, caracterizado por una evolución normal inicial. Ocurre solo en niñas y mujeres de forma esporádica y se determina genéticamente. Varía de niña a niña y se caracteriza por regresión psicomotora, movimientos involuntarios característicos, marcha atáxica (no coordinada), y conductas autistas. Trastorno desintegrativo de la infancia se caracteriza por una marcada regresión en varias áreas del funcionamiento, después de dos años de desarrollo normal. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado comparte las características del autismo, pero los síntomas aparecen después de los tres años.



De estos, el síndrome autista y el síndrome de Asperger son los más relevantes, tanto por su frecuencia como por los estudios realizados. Se considera necesario que las instituciones formadoras de docentes, visualicen la necesidad de preparar a los docentes en la observación oportuna de las características que presentan algunos de los alumnos. Los síntomas del trastorno del espectro autista (TEA) pueden variar de un niño a otro, pero en general se encuentran dentro de tres áreas y normalmente aparecen las primeras características del autismo antes de los tres años. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental se destacan:   



El deterioro de la actividad social, manifestado por “alteraciones en conductas no verbales, (poco contacto visual, expresión facial, posturas corporales, gestos, entre otros). Dificultades de comunicación o para desarrollar relaciones sociales con iguales o adultos…ausencia o falta de reciprocidad emocional” (Cabello, s/f). Conductas repetitivas y estereotipadas.



En lo que se refiere a las características del lenguaje, en el síndrome autista, hay una ausencia del mismo o un retraso en su adquisición. Al respecto, las principales señales se manifiestan en incapacidad de mantener una conversación social, en ocasiones se comunica con gestos y no ajusta la mirada para observar los objetos que otros están mirando. Esta falta de comunicación afecta su interacción social ya que es incapaz de hacer amigos, no participa en juegos interactivos y, generalmente, prefiere pasar el tiempo solo y no con otros. Por otro lado, los niños que presentan conductas repetitivas o estereotipadas, estas pueden ser motoras



528 | Yadira María González-Mercado; Luz Briseida Rivera-Martínez y María Guadalupe Domínguez-González · Autismo y evaluación o sensitivo-sensoriales. En el primero de los casos se presentan aleteo, balanceo, deambulación y saltos. En el segundo caso se incluyen conductas como tocar superficies, oler y chupar objetos, ver la luz, girar objetos, entre otras. En materia de respuesta a la información sensorial es importante, tanto para padres de familia como para los docentes detectar algunos aspectos que podrían ser señales de este trastorno. En muchos casos se genera una hipersensibilidad ya que los ruidos normales pudieren parecerle dolorosos y, por lo tanto, se lleva las manos a los oídos. Sin embargo, existe la contraparte en la que se presenta una disminución en los sentidos. La problemática, tanto para detectar este problema como para su tratamiento, es el hecho de que por una parte puede haber un aumento a la respuesta al dolor y, por otra, una disminución. El contacto físico se evita por el autista por considerarlo muy estimulante o demasiado abrumador. Finalmente podríamos considerar conductas típicamente autistas el enfoque en un solo tema o tarea, tener períodos de atención breves, intereses muy restringidos, muestra agresión a otras personas o hacia sí mismo, muestra necesidad hacia la monotonía y utiliza movimientos corporales repetitivos. El diagnóstico del TEA por lo regular se da en un proceso de dos etapas, la primera es a través de una evaluación continua del desarrollo emitida por un pediatra o un experto en la salud de la niñez quien detecta alguna irregularidad. La segunda etapa corresponda a una evaluación minuciosa por un equipo de médicos expertos para que emitan el diagnóstico de autismo o de algún otro trastorno del desarrollo. En este caso específicamente, cuando este joven tenía tres años de edad y por sugerencia de su abuelo que notaba diferencias entre su comportamiento y un sobrino de la misma edad, fue llevado con el único doctor que había en el hospital más prestigioso en la ciudad y le diagnosticaron déficit de atención sin hiperactividad, le hacen un estudio tipo electroencefalograma y el primer doctor le receta medicamentos (Meyeril y Tegretol), ambos lo duermen y lo ponen como aletargado todo el día, después le modifican la dosis, y el médico propone a los Padres que le den café negro por la mañana y lo canaliza a terapias de motricidad. Pero a los Padres, no les parecía normal que se le recetara ese tipo de medicina y además café, así que empezaron a documentarse sobre el TDHA y fueron probando de todo, hasta una dieta libre de gluten y cafeína. Posteriormente una maestra de educación especial les recomendó un neurólogo pediatra y ahí empezó a cambiar todo, el especialista entonces, le hace un verdadero electroencefalograma y se detectó que tenía un quiste aracnoideo en el lóbulo temporal izquierdo, bastante grande. El Dr. explicó a los Padres que la vida de su hijo no corría peligro, pero que será muy difícil que aprendiera a leer o escribir, debido a que el quiste es inoperable y está ubicado en el hemisferio cerebral que es el que se encarga de todo lo cognitivo. Los Padres continuaron hasta los cuatro años con terapia para la psicomotricidad y el medicamento para evitar las convulsiones que este quiste podía provocar y otro para calmar la ansiedad que en ocasiones manifestaba, pero en dosis muy pequeñas y así fue hasta los siete años. Asesorados por la misma maestra de educación especial les sugiere una escuela particular en la que según el método podía integrar a niños con problemas de socialización y aprendizaje, ahí lo canalizaron a terapia de comunicación y lenguaje y siguió así hasta los ocho años. Es difícil y muy común que los familiares, maestros e inclusive pediatras, al principio puedan ignorar los
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signos del TEA y mantener una postura o mentalidad de que el niño tiene un ligero retraso y que pronto alcanzará a sus compañeros, sin embargo entre más temprano se diagnostique el trastorno, más rápido se le puede brindar apoyo para prevenir o reducir otras discapacidades e incluso detectándose a tiempo, si pueden mejorar el coeficiente intelectual, el lenguaje y las habilidades funcionales diarias. Existen diferentes instrumentos para la detección del TEA, como listas de verificación, escalas de conducta y diversos tests, entre otros, que es importante que los Docentes también conozcan. Algunos autores, como Dagoberto Cabrera (2007), han publicado cuestionarios que pueden ser una guía para la detección de este trastorno por parte de los docentes (Cuadro 1) y de esta manera sugerir a los padres la búsqueda de ayuda profesional, tanto para establecer un diagnóstico claro como para su intervención. Cuadro 1.- Cuestionario de detección de riesgos de autismo (Revista Colombiana de Psiquiatría, 2007) PREGUNTAS



RESPUESTAS



1.- ¿Disfruta su hijo al ser mecido, saltar sobre sus rodillas, etc.? 2.- ¿Se interesa su hijo en otros niños? 3.- ¿Le gusta a su hijo subirse a diferentes sitios, como a lo alto de las escaleras? 4.- ¿Disfruta su hijo jugando al escondite? 5.- ¿Simula su hijo alguna vez, por ejemplo, servir una taza de té usando una taza de juguete u otras cosas?



Sí/no Sí/no Sí/no Sí/no Sí/no



6.- ¿Utiliza su hijo el dedo índice para pedir algo? 7.- ¿Sabe su hijo jugar adecuadamente con juguetes pequeños y no sólo llevárselos a la boca, manosearlos o tirarlos?



Sí/no Sí/no



8.- ¿Alguna vez su hijo le lleva objetos para mostrarle algo?



Sí/no



Una vez que se ha diagnosticado el TEA, es muy probable que los padres no se sientan preparados para proveer a su hijo los cuidados y educación necesarios, sin embargo, existen muchas opciones de tratamiento, servicios y programas sociales que pueden ayudarlos. Entre algunos de los consejos que Instituto Nacional de la Salud, propone a los padres están los siguientes:    



Mantener un registro de las conversaciones, con expertos de la salud y maestros. Mantener un registro de los informes médicos y de la evaluación de su hijo. Contactar a su departamento de salud local para aprender de los programas especiales disponibles en su localidad. Conversar con el pediatra de su hijo, el sistema escolar para desarrollar un plan de acción.



El autista en el aula Cómo aún no se ha demostrado una cura para el TEA según el Instituto Nacional de la Salud Mental, su tratamiento a tiempo, así como el uso de programas escolares y la obtención de ayuda de médicos expertos pueden contribuir en gran medida a la reducción de síntomas y aumentar la capacidad del niño para crecer y aprender habilidades nuevas. Por lo tanto, un aspecto importante a considerar es la integración del autista a la vida escolar. Al respecto los docentes deben tomar en cuenta algunos aspectos básicos en el tratamiento del niño autista. Analizando este caso, se ha identificado la falta de información en los Docentes de un aula regular, para tratar situaciones como éstas, debido a que para fomentar la integración del autista en el aula, los profesores requieren de una estrategia de acercamiento al niño autista, tomando en cuenta los
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Conocer las necesidades del niño. Para esto es necesario tener una reunión con los padres de familia antes de iniciar el ciclo escolar con la finalidad de descubrir cuál es el estilo de aprendizaje y el comportamiento del niño. Establecer una rutina. Los niños con autismo tienen mayores posibilidades de éxito en un ambiente estructurado y rutinario. Así mismo, el uso de transiciones para pasar de un tema a otro le permiten, al niño con autismo, adaptar sus estructuras a la nueva temática sin generar ansiedad. Utilizar estímulos visuales. Los niños con autismo pueden aprender mejor si la enseñanza se realiza a través de estímulos visuales. Este tipo de apoyos ayudan a la concentración y evitan que el niño se retraiga. Reducir los distractores. La hipersensibilidad hacia algunos estímulos (ruidos, destellos de luz) así como la tendencia a distraerse, hacen necesario reducir los distractores para fijar su atención.



Independencia para realizar sus tareas. Es importante tomar en cuenta que el niño autista requiere de independencia para la realización de sus tareas. De ahí la necesidad de mostrarle la forma de llevar a cabo algunas conductas en lugar de hacerlas por él (Contributing Writer trad. por Laura González, 2007). Por lo que se requiere de una capacitación permanente de los docentes en las nuevas formas en que se visualiza la psicología educativa, la neurociencia y la pedagogía que coadyuve a buscar mejores estrategias para cada alumno considerando un proceso de evaluación pertinente también para ellos, … “la evaluación es sólo una más de las variables de la práctica educativa y en ella se refleja también su complejidad, pero es necesario abordarla, plantearnos interrogantes y buscar las respuestas que a su vez nos lleven a otras interrogantes con visiones cada vez más cercanas al logro de una educación de mayor calidad”. (García Aquino, 2012) La evaluación de las personas con autismo La educación para los niños y adolescentes autistas supone un gran desafío para los profesionales de la educación. Deben tomarse en cuenta dos aspectos importantes, primero considerar que los centros educativos y los profesores, requieren de apoyo y orientación de un equipo de profesionales especializados en este trastorno del comportamiento; y por otro lado, es imprescindible considerar las aportaciones de la familia y mantener con ellos una relación estrecha (Crespo, s/f). Cada parte del proceso de enseñanza-aprendizaje implica una tarea compleja, especialmente la evaluación, que determina en gran medida la forma en cómo se enseña, ya que los resultados obtenidos de todo el proceso de evaluación indican no sólo el logro académico del estudiante, evidencian también el éxito de la propia práctica docente. Los estudiantes con autismo pueden ser evaluados, siempre y cuando se considere la importancia de emplear métodos, técnicas y procedimientos adecuados y confiables, para ello deben considerarse los siguientes aspectos: Las personas autistas tienen la capacidad para resolver pruebas, sin embargo, debe tomarse en cuenta que la mayor parte de los periodos de atención son cortos. Es necesario considerar el principio de normalización, es el uso de medios y medidas lo más culturalmente normativas posibles. Tomar en cuenta las características del comportamiento individual del estudiante autista en relación con su medio
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ambiente. El fin último de la evaluación será llevar a cabo la intervención, de esta forma la evaluación hará posible la planificación pedagógica de forma individual. El seguimiento debe darse en forma sistemática, de modo tal que permita conocer la evolución de las personas con autismo y poder contrastar los resultados obtenidos anteriormente. La evaluación debe adoptar un enfoque prescriptivo y debe ser de carácter multiaxial. La evaluación de un estudiante con autismo puede hacerse mediante un análisis cuantitativo, para lo cual deben aplicarse técnicas e instrumentos que valoren el rendimiento del alumno con respecto al resto del grupo, en relación al currículum propuesto y un análisis comparativo intrasujeto, en función de resultados obtenidos por el mismo alumno (Soto, 2001). La evaluación cuantitativa no es suficiente para obtener una valoración completa del alumno, por lo tanto, es necesario un análisis cualitativo, que permita conocer el nivel de desarrollo potencial, de lo que es capaz de hacer por si misma y mediante la ayuda de otros. Es importante la participación del educador, del terapeuta, de los orientadores, del psicólogo y los tutores, aunque esta colaboración no siempre es posible y entonces recaerá en el docente la responsabilidad completa. Con base en sus anotaciones y observaciones realizará una evaluación que es continua y constante. Para Soto, R. (2001) las fases que comprende la evaluación son:



    



Recoger y analizar datos (información obtenida de encuestas, entrevistas, cuestionarios, etc.) Describir e identificar, plantear hipótesis. Seleccionar técnicas e instrumentos de observación. Elaborar resultados. Tomar decisiones (intervención o prevención)



En general, la evaluación que se propone debe ser continua y formativa, considerando una evaluación inicial mediante la observación directa y fichas de seguimiento para ir determinando el nivel de los alumnos en la realización de las diferentes tareas. Con la observación directa y fichas de seguimiento se puede ir controlando el nivel de progreso del alumno respecto a cada actividad, lo cual dará pauta para las aprobaciones o rectificaciones oportunas. La evaluación final, supondría un resumen de la evaluación continua que refleja la situación real del alumno después de la aplicación de un programa de seguimiento específico, a través de una metodología y diversas actividades. También debe prestarse gran atención a las habilidades comunicativas, a los acercamientos sociales, expresión de deseos y sentimientos en los diferentes contextos de comunicación habitual y cotidiana. Para la evaluación es indispensable llevar entonces un registro continuo y es muy importante también realizar con frecuencia reuniones con los padres para informarles de los avances obtenidos, pedirles información relevante y contrastar opiniones.



532 | Yadira María González-Mercado; Luz Briseida Rivera-Martínez y María Guadalupe Domínguez-González · Autismo y evaluación Propiciar un trabajo de colaboración y respeto a las necesidades del alumno, la forma de intervención del maestro en el aula y los acuerdos que se establezcan con los padres de familia. Lo que se propone es que tanto los padres y los maestros se comuniquen y apoyen permanentemente, se elaboren acuerdos, estrategias y formas de atención para y por el estudiante. Así mismo, se considera necesario reconocer las nuevas tendencias y formas en que la neurociencia en la educación está influenciando y determinar en el futuro, las estrategias más adecuadas para la atención y apoyo en la vida adulta de los alumnos con autismo. CONCLUSIONES Con el seguimiento y análisis de este caso, se puede concluirse que la evaluación de personas con autismo es una de las responsabilidades del educador y que tiene como finalidad comprender y conocer al estudiante con este síndrome. La evaluación del equipo de expertos tendrá un carácter más interpretativo, y dependiendo de la necesidad que se presente, propiciar la interdisciplinariedad para la atención del alumno. Una de las características de las personas autistas es la carencia de uniformidad en su rendimiento, por ello, la evaluación deberá ser cuantitativa y cualitativa, global, cuidadosa y detallada. El acercamiento entre docentes y padres de familia es fundamental para tener un diagnóstico temprano y, por lo tanto, una intervención adecuada para lograr el mejor desarrollo del niño autista. El diagnóstico del TEA, ayuda a los profesores a implementar acciones tendientes a la integración del niño autista en la comunidad escolar y, sobre todo, ir generando una mayor independencia respecto a sus padres y maestros. La tarea del docente ante los retos educativos demanda una formación integral que le permita identificar y atender, de manera directa o indirecta las necesidades de los educandos, tarea que inicia con el reconocimiento del grupo a partir de la evaluación y diagnóstico inicial en todas sus facetas y momentos, ya que la evaluación por competencias permite detectar los cambios a corto y largo plazo para que de esta manera, se atienda la diversidad para la inclusión y reorientar permanentemente el trabajo en el aula. El desarrollo emocional del alumno es también una prioridad para tomar en cuenta al planear actividades diversas que ayuden a contemplar los aspectos básicos retomados en este ensayo. Finalmente, considerar que la evaluación de una persona autista requiere de una capacitación permanente y actualizada de los docentes, ya que son ellos quienes tienen el contacto directo con el alumno, aunque siempre deberán estar apoyados por especialistas en la materia y el contacto permanente con la familia para que coadyuven en el desarrollo académico, social y emocional del alumno.
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RESUMEN Bajo el referente teórico construido para la Comunicación Mediada por Computadora, mediante una investigación documental, se revisaron diversas contribuciones sobre herramienta YouTube, con el fin de divisar las oportunidades educativas que esta ofrece. El resultado la distingue como un medio de comunicación asincrónico, transmisivo e interactivo; clasificada para compartir videos y crear comunidades en torno a recursos compartidos. Las investigaciones educativas recabadas en este estudio destacan su utilidad como herramienta docente para la administración de contenidos, constitución de comunidades de aprendizaje y formación de habilidades discentes para la búsqueda, selección, almacenamiento y evaluación de representaciones audiovisuales de autoría propia o extraña. Palabras clave: herramientas web 2.0, YouTube, comunicación mediada por computadora, educación. SUMMARY Under the theoretical framework constructed for Computer Mediated Communication, by documentary research, various contributions on YouTube were reviewed in order to spot the educational opportunities offered by it. The result distinguishes it as an asynchronously, transmissive and interactive communication media; classified to share videos and create communities around shared resources. Educational studies collected in this review describes it as teacher´s tool for content management and community’s creator; and for promoting the development of learners seeking skills, selection and evaluation of audiovisual representations of own or strange authorship. Key words: web 2.0 tools, YouTube, computer mediated communication, education.



INTRODUCCIÓN En un principio la Web fue un receptáculo de información desplegable a solicitud de los usuarios, un proceso informativo emisor-receptor, es decir, un modelo de comunicación unidireccional. Posteriormente, con la Web 2.0 se convirtió en un escenario comunicativo interactivo de reconstrucción social que posibilita la modelación y la renovación colectiva de la información digital (textos, imágenes, videos y audios). A medida que la Web 2.0 se consolidó como un conjunto de tecnologías y medios de comunicación a disposición del público en general, inició su repercusión en el ámbito educativo y configuró un nuevo campo de investigación denominado la Comunicación Mediada por Computadora (CMC) (Siles, 2008). La CMC ha sido definida por diferentes autores (Gómez, Arvizu y Galindo, 2005; Siles, 2005, 2008; Bowler, 2010). Las primeras acepciones la distinguen como un medio para el intercambio, transferencia y almacenamiento de información y mensajes textuales. Posteriormente, se le define de manera más precisa como el conjunto de posibilidades comunicativas que permiten componer, almacenar, transmitir Recibido: 18 de agosto de 2016. Aceptado: 23 de septiembre de 2016. Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 12(6): 537-546.
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538 | María Isabel Ramírez-Ochoa · Posibilidades del uso educativo de You Tube y procesar declaraciones multimediáticas (no limitadas a sólo a textos) (Perera y Torres, 2005). Desde el campo de la educación, es concebida como el conjunto de tecnologías digitales que asisten en la comunicación y los procesos de enseñanza aprendizaje. Herramientas que pueden ser utilizadas para apoyar los procesos didácticos, de manera que permita a los aprendices y tutores interactuar a través de un diálogo mediado, privada o colectivamente, en el desenvolvimiento tanto de la enseñanza como del aprendizaje (Ramírez, 2016). Herramientas que ofrecen un escenario comunicativo con múltiples rasgos: multimediática, hipertextual, pluridireccional, independiente temporal y geográficamente, de difusión focalizada, actualizada en tiempo real, libre de arbitraje, con el requerimiento de un mínimo de competencias digitales por el usuario, y facilitadora de un proceso que consiente la participación interactiva, identificada o silenciosa (Orihuela, 2002). Aunque, los autores diferencian dos tipos temporales de transmisión de la CMC, sincrónica o asincrónica (Perera y Torres, 2005), se han propuesto otras clasificaciones. Una refiere a su propósito comunicativo: transmitivos, activos e interactivos (Quirós, 2009). Otra está en función de propósitos educativos: para crear redes sociales, crear recursos, recuperar información y compartir recursos (SCOPEO, 2009). La mediación de CMC incluye herramientas técnicas, psicológicas y sociales interrelacionadas en unisón (Bentolila y Clavijo, 2001), las que han sido para entender cómo se configuran los procesos de enseñanza aprendizaje intervenidos por la CMC. En general, las investigaciones educativas han mostrado el potencial, beneficio, uso viable, integración y aceptación por la comunidad educativa. Según Perera y Torres (2005), en estos estudios se distinguen dos núcleos temáticos: 







El análisis del discurso docente: Estudios de corte descriptivo y etnográfico, que habrían de combinarlos con análisis del discurso de corte etnometodológico, clasificados en declaraciones formales, informales y espontáneas. Concluyen que el estilo del discurso docente es un factor importante en la participación, calidad de respuestas e interacciones de los estudiantes. El aprendizaje colaborativo: Otra tendencia es la que se preocupa en estudiar el aprendizaje colaborativo apoyado por la CMC. Estudios centrados en reconocer la interacción social que ocurre en un grupo. En esta misma vertiente, se han desarrollado acercamientos comparativos entre aprendizaje colaborativo presencial y virtual.



El conjunto de rasgos anteriormente mencionados puedes ser reorganizados de acuerdo con los ejes propuestos por la Cartografía Conceptual (CC) y de esta manera constituir una serie de categorías de análisis propicias para examinar cualquier herramienta educativa de la Web 2.0. La CC es un procedimiento para abordar la construcción y comunicación de conceptos en la formación de competencias cognitivas dentro del campo de la educación virtual, dando cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita la comprensión del objeto de estudio (Tobón, 2014). Bajo estos referentes, el presente trabajo es una investigación documental que examina y analiza los atributos educativos alcanzados por YouTube. La finalidad es revisar los rasgos y posibilidades de la herramienta para reconstruir una caracterización que ofrezca renovados referentes de utilidad docente para crear ambientes de aprendizaje en modalidades presenciales, mixtas y virtuales.
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MATERIALES Y MÉTODOS La elaboración de la presente investigación requirió del análisis de distintos tipos fuentes de información. Se examinó el contenido proveniente de la página oficial de YouTube, de reportes de investigaciones educativas en revistas indexadas, libros y participaciones a congresos relacionadas con la intervención educativa de la herramienta, así como los aportes de nuestra propia experiencia como usuario docente. Los documentos se seleccionaron de la siguiente manera: en primer lugar, se localizaron los autores que abordan la herramienta YouTube. Posteriormente, se seleccionaron aquellos quienes aunaban en la aplicación de la herramienta desde una perspectiva de educativa. Los criterios que se utilizaron para evaluar la información de los documentos seleccionados fueron los siguientes: relevancia, fiabilidad, aplicabilidad, actualidad y utilidad. Contenidos que se acopiaron y reorganizaron de acuerdo con los siguientes ejes conceptuales:       



Eje nocional: Definición del objeto de estudio. En la presente revisión corresponde al concepto educativo de la herramienta YouTube. Eje de subdivisión: Identifica las clases en las cuales se divide educativamente la herramienta. Eje de caracterización: Descripción de los atributos generales del objeto de estudio. Se refiere a la descripción de las características comunicativas de la herramienta. Eje de diferenciación: Establecen las proposiciones que muestran la diferencia del concepto en cuestión de otros conceptos similares. Es decir, la diferencia mediática de la herramienta Youtube. Eje categorial: Identificación de la clase general de conceptos dentro de la cual está incluido el concepto en cuestión. Concierne a la distinción del tipo temporal de comunicación y clase de propósito comunicativo y educativo de la herramienta. Eje de vinculación: Se establecen las relaciones del objeto de estudio con otro campo de estudio. La revisión obliga a recuperar la contribución de las investigaciones sobre la intervención educativa de la herramienta. Eje de ejemplificación: Se describen proposiciones que ejemplifiquen el concepto con casos específicos. Así mismo, la revisión exige mostrar ejemplos específicos del uso de la herramienta. RESULTADOS Y DISCUSIÓN



Eje nocional: Definición educativa de YouTube YouTube es un servicio gratuito de almacenamiento, administración y difusión de videos mediante una cuenta de registro. Los usuarios y visitantes pueden subir, buscar, ver y descargar, gracias a herramientas libres como ssyoutube, el material en cualquier formato de video o audio. YouTube inicia en el 2005 con un creciente número de videos, que al 2007 alcanzó más de 42.5 millones de videos (Cheng, Dale &Liu, 2007). Actualmente, tiene más de 100 millones de usuarios (casi un tercio de las personas conectadas a Internet), que generan miles de millones de visitas al día (YouTube, 2015), lo que la convierte en uno de los sitios más visitados en la Web. En general YouTube es un punto de encuentro para quienes quieren exhibir y ver un video; circunstancia favorable para realizar actividades de enseñanza y de aprendizaje. Por ejemplo, al buscar la palabra Educación nos ofrece más de 3,450,000 resultados; mientras Education arroja más 11,000,000 videos. Sin



540 | María Isabel Ramírez-Ochoa · Posibilidades del uso educativo de You Tube embargo, la mayor proporción de reproducciones está en las categorías música (31%), seguidas por entretenimiento (15%) y sociales (11%). La categoría educación apenas alcanza el 4.1% de los videos resguardados (Sysomos Inc., 2010). Eje de subdivisión: Subdivisión educativa de YouTube La demanda de videos educativos en un espacio que no distraiga al estudiante por la música y el entretenimiento propició el lanzamiento de YouTube.EDU en diciembre de 2009 (Open Cultura, 2009; YouTube, 2009, 2010, 2011). Este es un sitio que, bajo una configuración de red, los administradores del servidor de Internet pueden activar con la finalidad de acceder sólo a contenidos de esta página. Así, los usuarios pueden elegir entre más de 20,000 videos creados por universidades como Stanford, UC Berkeley, UCLA, and Yale. Al año de haber iniciado, YouTube.EDU se convierte en uno de los repositorios de videos educativos más grandes en el mundo, que en 2011 aumentó su base de socios a 6,000 cuentas de universidades y colegios. Incluye tutoriales para estudios universitarios en siete idiomas, provenientes de 10 países y suma más de 350 cursos completos, con un aumento del 75% al año. Además, ha adjuntado nuevos apoyos como la adición de subtítulos para la traducción automática de los videos. La crítica a YouTube.EDU se concentra en dos vertientes: una positiva, la tendencia de publicar cursos completos en la Web, como la serie para tocar la guitarra de la Universidad de California en Berkeley; y una negativa, que se refiere al uso dado por las instituciones educativas, las que, con algunas excepciones, han encargado sus canales a los departamentos de mercadotecnia, quienes envían más videos de promoción que de enseñanza. El hecho provoca que, pese a la intención educativa, los videos cien por ciento educativos sean los menos reproducidos (Higher Ed Live, 2011). En este escenario nace Khan Academy (Khan, 2012), organización no lucrativa con la misión de ofrecer educación de calidad y gratuita a todo el mundo, en cualquier momento. Cuenta con una librería de más 2,942 videos y más de 8,115,815 reproducciones. Es el canal más visitado en YouTube.Edu. Eje de caracterización: atributos comunicativos A continuación, se presenta la reconstrucción de los atributos comunicativos de YouTube, de acuerdo con los rasgos propuestos por José Luis Orihuela, (2002):   



 



Multimediática. Aunque YouTube nos ofrece principalmente videos, bajo los mismos se pueden escribir comentarios en texto o bien se pueden activar subtítulos. Y dentro de los videos se pueden colocar mensajes e hipertextos. Hipertextual. La vista a cada video despliega una lista de videos relacionados con los mismos temas o publicados por el mismo canal, a los que podemos acceder con tan sólo un clic. Y dentro de los videos se pueden encontrar hipervínculos a otras páginas. Pluridireccional. La opción de suscripción permite a los usuarios asociarse al canal del video de interés. Así, cada vez que un canal incorpora un nuevo video todos los suscritos están enterados por medio de correos electrónicos. Además, las opciones de compartir permiten mostrar el video en otra página o enviarlo por cualquiera de los diferentes medios de distribución. Independiente geográfica y temporalmente. Es visto a cualquier hora y en cualquier parte del mundo que tenga servicio de Internet. Se estima que el 80% del tráfico de YouTube proviene del exterior de los Estados Unidos de América. Se localiza su uso en 76 idiomas. En tiempo real. Las modificaciones los comentarios escritos a los videos se publican inmediatamente de ser guardados.
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Actualizada. Se estima que se suben 48 horas de video por minuto, dando como resultado casi ocho años de contenido subido cada día. Demandante de competencias digitales. No es un prerrequisito para la navegación, pero podría ser para escribir comentarios, hacer búsquedas avanzadas, subscribirse, bajar, subir y editar videos dentro de la misma página. Comunicación silenciosa. No obtuvimos datos estadísticos de este comportamiento, pero se puede estimar la comunicación en silencio. Por ejemplo, Salman Khan en su discurso TED 2011, uno de los videos más reproducido del canal Khan Academy, tiene 4,487,752 reproducciones; 22,642 me gusta; 680 no me gusta y 2,550 comentarios; por lo que la proporción de silencio es mayor que la interacción. Focalizada. YouTube al implementar YouTube.EDU logra focalizar los contenidos educativos. Identificada digitalmente. Son más de mil millones de usuarios identificados, quienes pueden dar de alta su cuenta directamente en la página o por medio de su cuenta de correo gmail. Libre de arbitraje. La evaluación de los videos está a cargo de la comunidad de usuarios, quienes pueden marcar “Me gusta” o “No me gusta”, comentar, simplemente reproducir, no reproducir el video, guardarlo en favoritos, dejarlo en el historial de reproducciones o insertarlo en otro sitio. Las estadísticas de cada video están disponibles en el botón inferior derecho. Además, YouTube advierte del derecho de autor de la música que se utilice, identifica y anuncia los autores (en la esquina inferior fuera de la pantalla de video) y en ocasiones revoca el video por cuestiones de derechos de autor. Abundante. Estima que se generan miles de millones de vistas todos los días y la cantidad de personas que mira YouTube por día aumenta en un 40% por año desde marzo de 2014. Interactiva. Podríamos calificar de alta la libertad para el usuario, ya que puede subir, bajar, buscar, seleccionar, crear lista de reproducción, subscribirse a un canal, crear un canal, calificar, editar y comentar los videos. Social. Más de 17 millones de personas han conectado su cuenta de YouTube con al menos una red social (Facebook, Twitter, Orkut, Buzz, Gmail, etc.). Cada día se miran más de 150 años de videos de YouTube en Facebook (hasta 2.5 veces más por año), y cada minuto más de 500 Twitters contienen vínculos de YouTube (hasta 3 veces más por año). Más de 100 millones de personas realizan una acción social en YouTube (establecen gustos, comparten material, comentan, etc.) cada semana. Se producen millones de suscripciones por día, las que permiten establecer contactos y mantenerse informado sobre las actividades en el sitio.



Eje de diferenciación: distinción mediática La herramienta conjuga varias características mediáticas básicas y complejas. Básicas como son su manipulación simbólica, formal, flexible y reforzadora. Además, es dinámica permite el cambio de parámetros de orden perceptivo (velocidad, calidad, modo y despliegue en pantalla) y cognitivo (opciones de transferencia e inserción en otros medios). Las mediciones complejas están relacionadas al manejo de la cuenta y el canal, ya que lo conceptual y procedimental deben articularse para lograr el manejo de las bibliotecas y las subscripciones, manipulaciones que forman habilidades cognitivas transferibles para el manejo de otras herramientas. La herramienta posibilita la búsqueda y selección de diversos videos, fuentes de información que pueden repercutir en hacer, reparar, perfeccionar e improvisar construcciones mentales; es decir, YouTube puede ser un amplificador de posibilidades intelectuales. Inclusive, el emitir en directo (video improvisado al momento o casting), compartir y escribir los comentarios al mismo, casi a la misma



542 | María Isabel Ramírez-Ochoa · Posibilidades del uso educativo de You Tube velocidad que el pensar, significa un tipo de proceso metal diferente al que habíamos vivido en generaciones anteriores, una modificación en la manera de pensar humana de orden cualitativo. Eje de categorización: Tipo temporal de comunicación y clase de herramienta digital La comunicación que ocurre en YouTube es asincrónica (no en tiempo real). De acuerdo con la clasificación por propósito comunicativo (Quirós, 2009), se tipifica como transmisiva e interactivas; y en función de propósitos educativos, para compartir recursos y formar redes sociales (SCOPEO, 2009). Eje de vinculación: Investigaciones sobre su intervención educativa Estudios sobre el uso del YouTube en clase consideran que el video es un poderoso medio para movilizar un espectro amplio de contenidos, desde conocimientos científicos hasta emociones humanas a través del drama (Snelson & Elison-Bowers, 2009), los estudios se muestran en dos vertientes temáticas (Berk, 2009; Bonk, 2008): los centrados en las actividades de enseñanza y los dedicados al estudio del aprendizaje discente. La intervención planeada de la herramienta YouTube permite al docente crear su propia biblioteca virtual de videos para conformar una comunidad de aprendizaje en torno a los contenidos seleccionados por el docente. Y al estudiante, crear su propia biblioteca virtual, con videos seleccionados por el mismo o con producciones de su propia autoría; biblioteca que sirve al discente para ver nuevamente los videos de su interés, compartirlos con otros y formar un apartado con sus propias producciones que sirvan como evidencia de su progreso y evolución profesional. Eje de ejemplificación: Ejemplos del uso educativo de Youtube Intervención centrada en la enseñanza Algunos autores (Berk, 2009; Burke & Snyder, 2008, Duffy, 2008; Snelson & Bowers, 2009; Bonk, 2008) opinan que YouTube puede ayudar al docente a: 



  







Ilustrar conceptos por medio de videos cortos de canales como Discovery y National Geographic, o a través de la selección de la parte crucial de una película; por ejemplo, la escena de la película Ágora (2009) cuando Hipatia descubre el movimiento elíptico de la Tierra, o bien, de videos de mercadotecnia social (Campaña Dove por la autoestima, por mencionar alguno). Presentar alternativas a un punto de vista por medio de pláticas encontradas en los canales TED o La Ciudad de las Ideas. Mostrar la aplicación de un contenido en el mundo real. Por ejemplo, Veritasium es un canal de videos de ciencia e ingeniería que ofrece experimentos, entrevistas a expertos, demostraciones y discusiones con el público acerca de una aplicación científica. Facilitar discusiones y análisis colectivos de contenidos. Por ejemplo, el canal de BBC presenta reportajes como Drogas inteligentes medicamentos que supuestamente mejoran las habilidades cognitivas, o la película Sin límites, la historia de un escritor que consume una droga experimental que le permite usar el 100 por ciento de su cerebro. Las reflexiones de los estudiantes a la observación del video las pueden escribir en la parte inferior como comentarios y además pueden realimentar los comentarios haciendo clic al enlace responder. Seguir un procedimiento, como se puede realizar con ayuda de los tutoriales de Khan Academy.
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Exagerar un punto de vista. Por ejemplo, en la película El gran pez, el protagonista se da cuenta de que su padre no había mentido, sino que en realidad había exagerado los acontecimientos de su vida. Motivar o inspirar. Un gran número de películas inspiradoras se encuentran en YouTube: En busca de la felicidad, Encontrando a Forrester, Descubriendo el país de Nunca Jamás, Los escritores de la libertad, Detrás de la Pizarra, Al frente de las clases, La magia detrás de las palabras, Gladiador, Balboa y muchas más. Ofrecer un receso humorístico o una señal de regreso a clases de manera sorpresiva o planeada; por ejemplo, el canal 2M Media contiene cortos simpáticos. Crear una biblioteca virtual de videos propios para labor del docente. Mediante una cuenta o canal en YouTube, la página ofrece la oportunidad de ser utilizada como una biblioteca virtual, con videos seleccionados para compartir con los alumnos. Permite organizarlos de manera individual, marcarlos como favoritos o agruparlos en listas de reproducción. De tal manera que el docente pueda acceder a ellos en el momento que se requiera. Con esto se ahorra el tiempo dedicado a su búsqueda y selección. Además, el canal guarda un historial de videos vistos, lo que facilita su localización, en el caso de que los videos no hubieran sido marcados y guardados en el canal.



Los videos se pueden proyectar en clase, al inicio, en medio o al final de la clase; o bien, dejarlo de tarea en casa antes o después del abordaje de un contenido (Bonk, 2008). Otra opción es utilizar los dispositivos móviles para observar el video y trabajar una reflexión grupal. El video de interés se puede compartir por medio del correo electrónico u otro medio social como Facebook; o insertar su enlace URL o el código embed en un ambiente virtual educativo. Intervención centrada en el aprendizaje Entre otros autores, Curtis J. Bonk (2009) propone que YouTube es una herramienta útil para formar las habilidades de búsqueda, selección y exposición de contenidos. Búsqueda, selección y exposición de un tema a tratar. Cuando el docente plantea a los estudiantes la búsqueda de dos o tres videos relacionados con el tema en cuestión, establecen criterios de búsqueda y solicita a los estudiantes producir una lista de ejecución de videos seleccionados, la cual comparte con los estudiantes de la clase para comentar los videos reflexivamente. Se considera que en conjunto se aumenta el interés y comprensión de un tema tratado en clase, en comparación con la resolución de un cuestionario tradicional. Además, se promueve la formación de una alfabetización digital y visual del estudiante, una habilidad importante en nuestra actual cultura. En contraste, la búsqueda libre de videos puede ser improductiva. Es preponderante añadir una herramienta de evaluación del aprendizaje, como una rúbrica. La cual dote de criterio al estudiante para autoevaluar y retroalimentar su desempeño en busca de mejorar sus resultados (Chenail, 2008). La búsqueda, selección y exposición de videos debe estar acompañada por la presencia del docente, involucrado en el proceso mediante comentarios orientadores. Por citar una práctica, se puede solicitar a los estudiantes compartir los videos seleccionados en su perfil de Gmail y el docente les comentará si la selección fue correcta o no para la búsqueda o si deberá continuar con ella. Cabe señalar que los criterios de selección entre docentes y estudiantes pueden estar muy lejos de coincidir. Un estudio acerca de búsquedas dirigidas realizado por Mayoral, Tello & González (2010) documenta que cuando los profesores y alumnos buscaron el mismo tema, los videos seleccionados por



544 | María Isabel Ramírez-Ochoa · Posibilidades del uso educativo de You Tube los estudiantes como interesantes no coinciden con los seleccionados por el profesor. Por lo tanto, el docente deberá ser flexible y abierto a una gama de diferentes apreciaciones. Se pidió a los estudiantes que trajeran o buscaran en YouTube un video relacionado con el ADN, profesor eligió un vídeo 7:45 minutos (Cuadro 3), el cual tiene una explicación científica de la teoría de ADN. Los estudiantes trajeron diferentes versiones y algunos de ellos eligieron los mismos videos, pero ninguno de ellos seleccionó la alternativa que el maestro había elegido (Mayoral, Tello y González, 2010). El mismo estudio muestra resultados sobre las preferencias de videos en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. En primaria los niños se inclinaron por videos sobre proyectos científicos, canciones y caricaturas. En secundaria, los alumnos se involucraron en la búsqueda y selección de los videos para proyectar en clase, sus videos favoritos fueron los de música, documentales y películas (trailers). En bachillerato, la mejor experiencia fue con videos karaoke en la clase de idiomas. Los estudiantes exploraron la posibilidad de practicar no sólo habilidades para escuchar y la lectura en el momento, sino también el vocabulario, las contracciones y entonación. Y en universidad, la inclinación es hacia la búsqueda y selección de videos relacionados con la cultura de otros países. Exponer un video corto de autoría propia. Esta actividad permite a los alumnos experimentar medios de comunicación alternativos a texto, para transmitir información y conocimiento, como parte de un elemento de evaluación en lugar del ensayo tradicional u otra evidencia de desempeño. Las producciones pueden ser variadas, entrevistas a un personaje relevante, un documental corto sobre una cuestión en particular (¿Cómo es mi escuela?), la simulación de situación o personajes (un pasaje de la historia o un roll play), un procedimiento (la elaboración de un artefacto o realización de un procedimiento), una coreografía u actividad deportiva. Las grabaciones se facilitan con el uso de celulares y cámaras digitales, la enseñanza y el autoaprendizaje de software para la edición de sonido y video complementa esta actividad. Las producciones estudiantiles se pueden publicar en YouTube para después compartirlas con la finalidad de generar un dialogo reflexivo y espontáneo entre los estudiantes. YouTube es eficaz como plataforma para compartir los videos creados por los propios alumnos, así como sus escenas detrás de cámaras y crear de esta forma una comunidad de aprendizaje alrededor de videos de corta duración producidos por los mismos estudiantes. De la misma manera que las actividades señaladas anteriormente, el uso de una rúbrica será vital para orientar esta actividad discente, así como el acompañamiento del docente, quien puede aprovechar el carácter interactivo de la herramienta para acompañar la entrega del video solicitado a los estudiantes en diferentes momentos: producción, edición y post producción (Burke & Snyde, 2008; Snelson y Bowers, 2009). CONCLUSIONES YouTube es uno de los recursos más asistidos por el público en general. Su concepto educativo está inscrito en la página YouTube.Edu que, aunque con muy buenas intenciones educativas, no logra trastocar las tendencias del comportamiento del público: más interesado en la música y el entretenimiento que en la educación. Pero acoge a Khan Academy, la iniciativa académica más solicitada de la Web, lo que representa una esperanza para encaminar al público hacia un mundo pleno de posibilidades para el aprendizaje de cualquier materia, en cualquier lugar, a través de la observación de videos tutoriales. El futuro de YouTube.EDU en la educación se tornará favorecedor en la medida que incorpore más videos de calidad educativa y menos videos de entretenimiento, mercadeo y deportes.
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YouTube presenta todos los atributos comunicativos que describen la teoría construida para la CMC. Tiene una particularidad mediática compleja, se tipifica y clasifica como una herramienta asincrónica, primariamente transmitiva, secundariamente interactiva, para compartir videos y crear comunidades en torno a los recursos compartidos. Los estudios educativos sobre YouTube describen su utilidad en la administración de contenidos y la conformación de comunidades de aprendizaje, así como en la formación de habilidades discentes para la búsqueda, selección, almacenamiento y evaluación de contenidos de autoría propia o ajena. De tal manera, YouTube se presenta como un espacio de oportunidad para desarrollar investigaciones sobre el impacto la CMC en los procesos de enseñanza aprendizaje.
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