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Eje temático: Educación y valores
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Análisis de datos y discusión 
 

Para el análisis se realizo
de ellos se incrementa el núm
pasantes y se observa algo m
participación por parte de las 
embargo se retomo lentamente
solicitada para la titulación fue la
del año 2005 en adelante donde
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La formación docente: una 

 
Eje temático: Procesos de Forma
Las reformas educativas como proy
de análisis complejos de componen
de un país, en la actualidad las r
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generación de mano de obra es
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con un impacto positivo a una s
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RIEMS coloca al docente como “el principal actor
te desde distintas perspectivas (Rivas:2008). Est
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to a los requerimientos de la RIEMS. 

nte, reformas educativas, RIEMS, perspectivas 

mplicación en la formación docente 

dades que presenta la Educación Media Superi
specializada y pertinente al contexto laboral, e
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formar al docente en competenc
exigencias educativas actuales. 

En este documento reflex
la formación docente en dos dim
psicológica del trabajo y sociopo
políticas educativas que nos lle
que implican procesos de cap
perspectiva filosófica y psicoana
de sí mismo desde “el querer s
personales del docente. 

Estas dimensiones de la 
formación ¿Cómo interpretan l
educativas?, ¿Les implica un ca
resultados?, además cómo el d
en sus acciones y en sus d
motivaciones?, ¿Cuáles son sus

 
Metodología 
 

Esta investigación será d
fenómenos y procesos sociales 
tomando en cuenta todos los as
un enfoque fenomenológico a 
fenómenos y procesos, cómo los
cualitativa nos obliga a estab
entrevista profunda para así co
formación docente a través de 
superación. Cómo interpretan e
nueva profesión, es decir, como
se ha desarrollado en ellos un g
formas de construirse profesiona
de su quehacer cotidiano en el 
observación de otros ejercicios d
necesita un análisis interpretativ
como la ejecuta.   

En este proceso de co
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profesor y sus discursos aplicam
tienen los maestros, sus manera
“ERR”, y los foros de participaci
la UPN, estos datos serán an
perspectivas de la formación d
González en su documento 
vinculándolo con algunos halla
(Messina: 1999). 

 
Análisis de datos y discusión 
 

La RIEMS a través del 
deben contar los egresados de 
Estas competencias no solo ref

cias y centrado en el aprendizaje, es decir, en 
  
xionaremos acerca de las repercusiones de est

mensiones; 1) la formación docente con  perspe
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evan a pensarla desde “el deber ser” en conte
pacitación y actualización; 2) la formación d
alítica que implica pensarla como un proceso d
ser” que surge del deseo, de las motivacione
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os docentes los requerimientos exigidos por 
ambio de paradigma en su praxis?, ¿Cómo le
ocente plasma su integridad personal en su p
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de corte cualitativo donde principalmente querem
que se dan en torno a los maestros en su for

spectos que le ayudan a elaborarla, en este se
la forma en cómo el maestro interpreta, vive 
s reconoce y para qué lo hace. Este enfoque de

blecer metodologías, como la observación p
omprender el porqué de las acciones que lleva
diversos mecanismos como la capacitación, a
estos procesos los maestros, tal vez como e
o necesidades personales que emergen de su
gusto por la docencia que sería razón suficiente
almente en la docencia. Aunado a esto, la expe
aula y fuera de ella, las interacciones con otro

docentes, y demás, son inherentes a su formac
vo de la información que recibe, cómo la proc

onstrucción del docente, las autoridades imp
significativas  para los maestros. Para recupe

mos una encuesta acerca de la visión de formac
as de apropiarla, así como entrevistas a docent
ión del Diplomado de Competencias Docentes

nalizados, reflexionados y fundamentados des
docente propuestas por la maestra Martha 
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azgos del estado del arte de la maestra G

de resultados 
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dónde las actitudes, los valo
herramientas y estrategias de 
profesional y personal (SEP: 200

Para llevar a cabo esta la
de la concreción áulica de esta
desde estos discursos, las polít
las necesidades de las reform
restringida a ejecutores de polít
arriba (Messina: 1999).  

En esta idea de formació
a una  perspectiva psicológica d
Rivas) en una formación del per
conceptos, conocimientos, func
rendimiento laboral… cuyo obj
características de los trabajad
docente, con la intensión de sa
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posibilidad para la transformació
e institucionalidad educativa (M
instancia los mecanismos que s
basado en competencias y centr

Aunado a esto, los maes
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conocimientos muy significativos
para con los alumno desde su e
como docentes y como profes
resultados” desde su planeación
entre pares, es decir un proceso
una perspectiva psicoanálitica se
Rivas) quienes sustentan que l
vínculos   que le permiten al doc
sociedad que lo desarrollaron a 

 
Conclusiones 
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