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Habil idades de un buen docente en los diferentes modelos de escuelas

Resumen – El presen te texto es un
ensayo deri vado de un traba j o más
ampl i o denom inado cua l i d ades de
un buen docen te desde l a perspec-
ti va de l os estud i an tes de tres pos-
g rados de l a Un i vers i dad
Veracruzana, en e l que se ana l i za-
ron l as pri nci pa l es Habi l i d ades que
se ena l tecen en l os profesores de
acuerdo a d i feren tes mode l os de
escue l as , que a su vez responden a
l as cond i ci ones y neces i dades de l a
época y de l con texto . En ese sen ti-
do , e l ob j eti vo de l ensayo es refl e-
xi onar sobre cuá l es son l as
hab i l i d ades que un docen te debe
tener de acuerdo a l os mode l os
educati vos más sobresa l i en tes , a l
menos en Méxi co y, a l m i smo ti em-
po se ofrece un apartado en donde
se aportan ti ps , en especi a l en tec-
no l og ía , u ori en taci ones a l os profe-
sores para que puedan
impl emen tarl as en este exi gen te s i-
g l o XXI .

Palabras clave: Model os
educati vos ; Hab i l i d ades y
cua l i d ades docen tes ; TIC;

Abstract – Th i s text i s an essay
deri ved from a broader work ca l l ed
qua l i t i es of a good teacher from the
perspecti ve of th ree postg raduate
studen ts of the Un i vers i dad Vera-
cruzana, i n wh i ch the mai n Ski l l s
that exa l t i n teachers accord i ng to
d i fferen t stud i es were ana l yzed .
Mode l s of school s , wh i ch i n tu rn
respond to the cond i ti ons and
needs of the time and con text. I n
that sense, the ob j ecti ve of the es-
say i s to refl ect on what are the
ski l l s that a teacher shou l d have
accord i ng to the most ou tstand i ng
educati ona l mode l s , a t l east i n Me-
xi co and , at the same time, a sec-
ti on i s provi ded where ti ps are
provi ded , especi a l l y i n technol ogy,
or gu i dance to teachers so they can
impl emen t them in th i s demand i ng
21 st cen tu ry.

Keywords: Educati ona l mode l s ;
teach i ng ski l l s and qua l i t i es ; TIC;
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INTRODUCCIÓN
El s i g l o XXI supone muchas exi gen-

ci as para l os docen tes , hoy más

que nunca se hab l a de l a neces i dad

de cambiar formas de enseñar y es-

peci a lmen te se escucha re i terada-

men te l a u rgenci a de i ncorporar l as

nuevas tecnol og ías de l a i n forma-

ci ón y l a comun i caci ón en l as au l as

(TIC) . En e l presen te traba j o soste-

nemos l a tes i s de que para trans-

bordar l os cambios a l as au l as ,

an tes l os profesores deben refl exi o-

nar sobre sus cua l i d ades y hab i l i d a-

des . Así, presen tamos a l gunas de

éstas que, en l os d i feren tes mode-

l os se han ponderado, e l l o para que

l os docen tes m i ren en cuá l de esos

mode l os se ub i can . F i na lmen te da-

mos a l gunas sugerenci as de cómo

se pod ría impl emen tar a l gunas tec-

no l og ías a l as au l as , ya que en e l

mode l o educati vo vi gen te , e l u so de

TIC es un imperati vo .

PARA EL MODELO DE ESCUELA

NUEVA

De acuerdo con Pal aci os (1 981 ) , l a

escue l a nueva su rg i ó en e l s i g l o

XIX como respuesta con testaría a

l os preceptos de l a escue l a trad i ci o-

na l , donde e l maestro era e l e j e

cen tra l de l proceso educati vo (ma-

g i ostocen tri smo) y l os con ten i dos a

aprenderse , l a base de l a enseñan-

za . Dado que no había tan ta pro-

ducci ón de l i bros , n i personas

preparadas para enseñar; l os cono-

cim ien tos eran conceb i dos como

saberes absol u tos , i namovi b l es y

asequ i b l es para muy pocos; por eso

l os maestros ce l osamen te med io

l os compartían con sus a l umnos y

sol i ci taban que se aprend i eran l i te-

ra lmen te s i n cambio a l guno, a base

de memori a y repeti ci ón y qu i en no

l o hacía pod ía ser casti gado, go l-

peado o puesto en vergüenza por e l

maestro , de a l l í e l va l or de l l ema

Jesu i ta , verdaderos maestros de l a

escue l a trad i ci ona l : “ las letras con

sangre entran ” .

En ese sen ti do , un maestro de

escue l a nueva no es dueño de l co-

nocim ien to , tampoco de l a pa l abra

n i de l a d i recci ón . So l o acompaña a

l os a l umnos y se aprende ba j os l os

preceptos de l i bertad , d i sfru te y

creati vi dad .

Los pedagogos denom inados de

escue l a nueva, por l a i nnovaci ón de

sus i deas que a l a fecha perdu ran

-en l i s tarl os todos sería sumamen te

compl i cado, así como resa l tar sus

aportes- sosten ían como tes i s cen-
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tra l a l ”pa i docen tri smo” , es deci r,

q ue e l cen tro de l s i s tema escol ar

no era e l maestro como se creía en

l a escue l a trad i ci ona l , s i no e l n i ño ,

con su natu ra l eza pecu l i ar. Come-

n i o en l a D i dácti ca Magna sostuvo

con fehaci enci a que e l n i ño es e l

ser más importan te sobre e l que

debe g i rar l a enseñanza, l os con te-

n i dos y materi a l es escol ares y,

además, debe ser respetada su na-

tu ra l eza . La natu ra l eza de un n i ño

es aque l l o que l e es prop i o , pecu-

l i ar, natu ra l , como la i nqu i etud y l a

cu ri os i dad . Con re l aci ón a esto ,

Rousseau decía en su l i bro Emilio o

de la Educación :

Un niño es un ser sustancial-
mente distinto al adulto y sujeto
a sus propias leyes y evolución ,
el n iño no es un animal ni un
hombre, es un niño (Rouseau ,
1 762, p . 33 ) .

Esa natu ra l eza h i zo ver que era

e l maestro qu i en debía adaptarse a l

n i ño y no éste a l maestro , en otras

pa l abras , era más importan te (y s i-

gue s i endo) e l aprend i za j e que l a

enseñanza. Luego en tonces, e l

maestro para atender a l os n i ños

ti ene que desarro l l ar ci ertas cua l i-

dades que l e perm i tan garan ti zar

l os aprend i za j es .

Por supuesto , vari os pedagogos

des escue l a nueva como Comen io ,

Fre i net, Mon tessori , Dewey… anal i-

zan y proponen model os de en-

señanza d i ri g i dos a l l og ro de

aprend i za j es vi venci a l es , s i n forzar

l a memori a , evi tando l a recepci ón

pas i va de l os n i ños . A parti r de sus

sugerenci as , a l gunas de l as hab i l i-

d ades de un maestro de escue l a

nueva son : parecer un m iembro

más de l au l a , sabe comparti r l a pa-

l abra y respeta l a voz de l os n i ños ,

recrear e l au l a para que l os a l um-

nos aprendan en movim ien to , moti-

va y sabe cómo en tus i asmar para

aprender, favorece l a cu ri os i dad , e l

compañeri smo, l a l i bertad y l a au to-

nomía… Mucho se puede exponer

de l as propuestas pedagóg i cas de

l os precu rsores de escue l a nueva.

Aunque l a escue l a nueva sól o va

d i ri g i da a n i ños , muchos preceptos

pueden ser retomados para otros

n i ve l es educati vos , pues l a esenci a

es e l a l umno y e l aprend i za j e . Un

aprend i za j e au tónomo y l i bre .
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MODELO DE TECNOLOGÍA

EDUCATIVA

En Méxi co, en l os 60s y 70s (Pans-

za et a l , 2001 ) se i ncorpora en l as

escue l as un mode l o educati vo de-

nom inado Tecnol og ía educati va ,

que para l os 80s se ve fuertemen te

cuesti onado por un g rupo de i n te-

l ectua l es cons i derados como críti-

cos (pri nci pa lmen te l os

i n te l ectua l es de l a UNAM : Díaz Ba-

rri ga , Morán , Pansza, en tre otros) ,

q u i enes postu l aban por una d i dácti-

ca críti ca , ya que desde su percep-

ci ón l a tecnol og ía educati va no

había l og rado formar estud i an tes

refl exi vos , y menos aún críti cos .

La tecnol og ía educati va busca

cambiar esquemas trad i ci ona l es de

enseñanza como el hecho de que e l

maestro sea s i empre e l protagon i s-

ta de l proceso de enseñanza y

aprend i za j e , q ue sea verba l i s ta y

con tro l ador de l a cl ase , además de

que se conci ba a l a l umno como en-

te pas i vo y só l o receptor de mensa-

j es .

Con la tecnología educativa ,
el maestro dejaba de ser la figura
protagónica del proceso de en-
señanza aprendizaje, pues se in-
tensificaban el trabajo grupal y
las dinámicas y técnicas de en-
señanza . De esta manera , se evi-

taba en todo momento que el
maestro hablara más que los
alumnos , para así favorecer la
espontaneidad y autonomía de
ellos (Hernández y Hernández,
2011 ) .

Como se puede observar, en rea-

l i d ad e l maestro nunca de j ó de ser

e l cen tro de l proceso de enseñan-

za-aprend i za j e , su re l aci ón con l os

a l umnos supuestamen te ya no era

verti ca l , pero esa imagen de l maes-

tro fue aparen te , dado que e l con-

tro l s i empre l o ten ía é l .

La tecnol og ía educati va se sus-

ten ta de l a teoría conducti s ta , de l a

teoría de s i s temas y de l pensa-

m ien to tecnocráti co . Vascon i (en

Pansza, 1 985) seña l a tres e l emen-

tos característi cos de este pensa-

m ien to : Ah i stori ci smo, Formal i smo y

Cien ti fi ci smo

Esos e l emen tos s i gn i fi can que l a

educaci ón de j a de ser cons i derada

como una acci ón h i s tóri ca y soci a l-

men te determ inada; e l pasado se

queda en e l pasado pues importa e l

aqu í y e l ahora : l a educaci ón se

descon textua l i za y se un i versa l i za ,

es para todos. Los p l anes de estu-

d i o pueden ser trasp l an tados de un
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país a otro , s i n mayor d i fi cu l tad , ya

que están l óg i camen te estructu ra-

dos . Así, l as cons i deraci ones soci a-

l es e h i s tóri cas son hechas a un

l ado y se da paso a una forma

"ci en tífi ca" de l traba j o educati vo

(Pansza1 985) .

Ba j o esas cons i deraci ones, e l

profesor en esta perspecti va , es

conducti s ta , se cen tra en l as con-

ductas de sus a l umnos, mod i fi ca l as

que no son conven i en tes a través

de una seri e de prog ramas. De j a de

l ado l o que no es observab l e o me-

d i b l e , l o que no es ob j eti vo . Los

prob l emas persona l es de cada

a l umno no son competenci a de l

maestro en tecnol og ía educati va .

Aqu í l as hab i l i d ades de un maes-

tro se cen tran en saber p l anear y

d i señar l a i n strucci ón , eva l uar ob j e-

ti vamen te , ap l i car técn i cas de en-

señanza e impl emen tar materi a l es

de enseñanza creati vos .

MODELO DE ESCUELA CRÍTICA

En los 80 se i n ten tó i ncorporar e l

mode l o de escue l a críti ca en Méxi-

co, l o cua l supon ía un g ran compro-

m i so, pues un profesor: debía

poseer vasto saber cu l tu ra l , po l ít i-

co , estar en terado de l a prob l emáti-

ca actua l y l l evar esos prob l emas a l

au l a para con trastarl o con e l saber

de l os l i bros . D i chos l i bros y cua l-

qu i er con ten i do no se aceptan co-

mo verdades absol u tas , pues detrás

de todo con ten i do subyace un d i s-

cu rso dom inador i n tenci ona l (véase

Foucau l t, 1 985) .

De acuerdo con Bou rd i eu y Pas-

seron (1 977) , l a escue l a reproduce

i deo l og ía de l a cl ase soci a l dom i-

nan te y, l os profesores consci en te e

i nconsci en temen te son reproducto-

res de esa i deo l og ía e i ncl u so vi o-

l en tan s imból i camen te a l os

a l umnos a través de l a transm i s i ón

de con ten i dos y a parti r de l a arb i-

trari edad pedagóg i ca , tratan a l os

a l umnos por i gua l , cuando n i un

a l umno es i gua l que otro . No

aprende i gua l un a l umno bi en a l i-

men tado que aque l que l e l l oran l as

tri pas por no desayunar, no es i gua l

aque l que ti ene en casa l i bros , ca-

na l de paga, pos i b i l i d ades de cono-

cer teatros , museos y de vi a j ar, q ue

aque l que en su vi da ha sa l i d o de

su ci udad o pueb l o .

Bou rd i eu sostuvo que esas d i fe-

renci as rad i can en l os d i s ti n tos ca-

p i ta l es cu l tu ra l es ; l os a l umnos
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t i enen cap i ta l es cu l tu ra l es d i s ti n tos

porque pertenecen a estratos soci a-

l es d i feren tes . Las i deas de Bou r-

d i eu corresponden a l a teoría

críti ca y con tri buyen a l a d i dácti ca

críti ca , j u sto porque e l maestro ti e-

ne que cons i derar l a rea l i d ad de ca-

da estud i an te y tratarl os de modo

d i feren te . Eso no s i gn i fi ca que “ayu-

de” más a uno que otro , pero esas

d i ferenci as i nci den d i rectamen te en

e l rend im ien to y no deben ser i gno-

radas.

Las hab i l i d ades de l maestro no

deben l im i tarse a l os p l an team ien-

tos de l conducti smo, un profesor

debe ser un críti co comprometi do

con sus a l umnos y con l a soci edad ,

busca l a ecuan im i dad y l a equ i dad ,

i n strumen ta acti vi dades que des-

p i erten e l espíri tu refl exi vo y críti co ,

como los debates y l as d i scus i ones

de l os estud i an tes den tro de l au l a .

Otros en foques deri vados de l a

s i tuaci ón actua l . La d i dácti ca me-

d i a l y l a perspecti va constructi vi s ta

En l a escue l a as i s ten a l umnos

que cada vez más se abu rren en

cl ases , fa l tan mucho, presen tan ac-

ti tu des de apatía y hasta des i d i a ,

por vari as razones, pero una de

e l l as puede ser l a i n fl uenci a que

ti enen en sus vi das l os med ios de

comun i caci ón y en treten im ien to ( l as

nuevas tecnol og ías) . E l g ran col ori-

do de l as pan ta l l as no se compara

con l a cl ase opaca de un maestro

que no usa l as tecnol og ías en su

cl ase y se con forma con e l p i zarrón

y e l g i s .

De acuerdo con la UNESCO
los estudiantes están llamados a
desempeñar un papel fundamen-
tal, ya que están en la vanguar-
dia en la utilización de las
nuevas tecnologías y las usan
efectivamente en la vida diaria
(UNESCO, 2005) .

Fernando G i l (1 998) comen ta que

l a au tori dad de l maestro se ve m in i-

m i zada por l os med ios tecnol óg i-

cos . Esto es senci l l o , e l profesor

de j a de ser e l ún i co poseedor de

conocim ien tos , l a ún i ca vía de ac-

ceder a éstos . Pues ahora se puede

aprender de l as nuevas tecno-

l og ías , por e j emplo , aprender l as

l ecci ones en soportes g rabados.

La rea l i d ad i nci ta a que l os pro-

fesores se actua l i cen y usen l as

tecnol og ías en sus escue l as , en l u-

gar de competi r con e l l as . Así, en-



61DOI: https://doi.org/1 0.25009/is.v0i8.2631 Jul io - Diciembre 201 9

Habil idades de un buen docente en los diferentes modelos de escuelas

tre l as cua l i d ades necesari as de un

profesor es su actua l i zaci ón en e l

mane j o de l as nuevas tecnol og ías ,

y sobre todo su d i spos i ci ón para i n-

corporarl as .

E l con texto soci o-h i s tóri co de l

país , l a i nci denci a de l a g l oba l i za-

ci ón , de l neo l i bera l i smo y l a i n fl uen-

ci a de i deo l og ías de mercado

preci saron transformaciones a l a

escue l a , como lo menci onara Har-

g reaves (1 999) , l as reg l as de l a en-

señanza y de l traba j o de l os

docen tes deben mod i fi carse para

estar acorde con l os cambios soci a-

l es . Hoy se hab l a de una soci edad

de l a i n formación y de l a comun i ca-

ci ón en l a que l as tecnol og ías no

pueden ser i gnoradas. De ci erto

modo, “este con texto nos ob l i ga a

reg resar l a m i rada a l a tecnol og ía

educati va y a l a d i dácti ca críti ca ,

aunque con sen ti dos d i feren tes”

(Hernández y Hernández, 201 1 , p

60) . “Repensar una d i dácti ca med i a l

o d i dácti ca de l os med ios , que no

se constri ña en fundamen tar teóri ca

y metodol óg i camen te l a trascenden-

ci a de l os med ios tecnol óg i cos , s i no

que también nos muestre críti ca-

men te l os efectos de su uso”

(Hernández y Hernández, 201 1 , p

61 ) . Esto es , un maestro debe sa-

ber usar l as tecnol og ías educati vas ,

pero no sol o i n strumen ta lmen te , s i-

no saber l as consecuenci as de su

uso y l os con ten i dos que éstas

transm i ten , como las redes soci a l es

y l os i nnumerab l es mensa j es que

l l egan a l os estud i an tes de edades

d i feren tes .

Como se puede observar, l as ha-

b i l i d ades de un docen te , son j u sta-

men te que sea i nnovador, q ue

impl emen te l as nuevas tecnol og ías

en e l au l a cong ruen temen te con l as

competenci as que qu i ere desarro-

l l ar en e l a l umnado, pero además

sea críti co , sepa l os efectos que

éstas ti enen en l a vi da de l os estu-

d i an tes , sepa l eer mensa j es ena j e-

nan tes o sub l im i na l es de l os

med ios y l es enseñe a sus a l umnos

a i n terpretarl os y a no de j ar que i n-

fl u yan en l a forma de pensar y ac-

tuar.

La introducción de las TIC en
educación no garantiza por sí
misma ni la inclusión ni la equi-
dad social, como tampoco la me-
jora de la calidad o la
innovación en la educación . De-
safortunadamente, la visión que
acompaña la introducción de las
TIC presupone con frecuencia
que el avance social y educativo
se basa sólo en los progresos tec-
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nológicos , dejando de lado el
asunto de la exclusión social e
inequidad que se propicia cuando
dicha incorporación no toma en
cuenta a sus actores (Díaz Barri-
ga , et al en Díaz Barriga y
Hernández, 2009, p . 67) .

Hernández y Hernández (201 1 )

proponen se preste atenci ón en l a

d i dácti ca med i a l . De esa manera ,

l as hab i l i d ades que debe tener un

maestro se ampl ían , pues no sol o

debe estar capaci tado para usar l as

nuevas tecnol og ías , s i no que en-

seña a l os a l umnos a ser críti cos y

refl exi vos y a no aceptar i deo l og ías

impuestas por g rupos hegemón i cos ,

a no aceptar estereoti pos .

Vol vi endo con l o que menci oná-

bamos a l i n i ci o de l este apartado,

l a m i sma si tuaci ón soci a l promueve

cambios esquemáti cos en e l en-

señar y en e l aprender, donde e l

aprend i za j e ti ene mayor trascen-

denci a que e l enseñar, pues es e l

a l umno e l agen te más importan te

en e l proceso de enseñanza-apren-

d i za j e .

Resu l ta que l os a l umnos son d i-

feren tes a l os de an taño, ahora se

abu rren con mayor frecuenci a y no

aceptan tan fáci lmen te todo l o que

l os maestros d i cen en e l au l a , pues

a l gunos se atreven a refu tar y a

buscar i n formación para desm i ti fi-

car l o que l os maestros d i cen , y es

que por años l os conocim ien tos se

han enseñado como verdades ab-

so l u tas , cuando l a verdad no exi ste .

An te eso, l as reformas educati-

vas apuestan por estrateg i as de en-

señanza que promuevan

aprend i za j es s i gn i fi cati vos , en sín-

tes i s , q ue se aprenda constructi va-

men te . S i n embargo, esto poco se

ha l og rado porque s i gue hab i endo

fa l l as en l a formación docen te ,

pues l os profesores no l og ran cri s-

ta l i zar en e l au l a d i cho constructi-

vi smo. Al respecto Carretero seña l a

(1 993 , p . 1 8) :

Por tanto , en este punto nos
encontramos con la siguiente pa-
radoja: por un lado , el alumno
posee mayor capacidad cognitiva
que en edades anteriores , y ha
adquirido también mayor canti-
dad de información sobre nume-
rosas cuestiones . Sin embargo , en
términos generales su rendimien-
to global y su interés por la es-
cuela suele ser mucho menos que
en los primeros cursos . En defi-
n itiva , es como si el sistema edu-
cativo estuviera desaprovechando
la mejora que se ha producido en
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la mente de los alumnos y en vez
de obtener un mejor partido , es-
tablecieran las condiciones para
producir lo contrario .

De al l í q ue l as hab i l i d ades de un

profesor sean esenci a l es en e l

constructi vi smo.

(… ) básicamente puede decirse
que es la idea que mantiene que
el individuo –tanto en los aspec-
tos cognitivos y sociales del com-
portamiento como en los
afectivos- no es un mero producto
del ambiente ni un simple resul-
tado de sus disposiciones inter-
nas , sino una construcción propia
que se va produciendo día a día
como resultado de la interacción
entre esos dos factores . En conse-
cuencia , según la posición cons-
tructivista , el conocimiento no es
una copia de la realidad (Carre-
tero , 1 993 , p . 21 ) .

Luego en tonces, un docen te que

enseña constructi vamen te debe po-

seer l as s i gu i en tes hab i l i d ades:

– Conci be a l conocim ien to como
al go que se construye j un to
con l os otros . No como al go fi-
j o y absol u to .

– Recupera saberes previ os de
l os a l umnos para en l azarl os
con l os con ten i dos a aprehen-
derse . Por eso se consti tu ye
en un puen te en tre l o que l os

estud i an tes saben y l o que é l
va a enseñar como nuevo.

– U ti l i za estrateg i as de enseñan-
za constructi vi s ta , es deci r fl e-
xi b l es y adaptab l es .

Como puede observarse , son
tan tas l as hab i l i d ades y capa-
ci dades que un maestro debe
poseer, q ue nos l l eva a pensar
que no todo se puede l og rar,
porque un maestro es una per-
sona con forta l ezas y deb i l i d a-
des .

TIPS PARA AFRONTAR LOS

RETOS DEL SIGLO XXI
La exi genci a y reto para un docen-

te , formado en un parad i gma de l s i-

g l o pasado, es e l imp l emen tar l as

nuevas tecnol og ías en l as au l as es-

co l ares , sobre todo por l a d i fi cu l tad

que estri ba su uso para una gene-

raci ón d i feren te .

Esta ú l t ima década se ha carac-

teri zado por l a d rásti ca forma en

que l as tecnol og ías de l a i n forma-

ci ón y de l a comun i caci ón han i n-

fl u i do en l a re l aci ón de estud i an tes

y maestros , a l m i smo ti empo que

nuestro país evol uci ona , l os méto-

dos de enseñanza también deben

de avanzar.
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Muchos de l os profesores que se

encuen tran imparti endo cáted ra en

n i ve l superi or aún se encuen tran re-

s i s ten tes a darl e paso a l u so de l as

TIC en l as acti vi dades que desem-

peñan como docen tes , s i n darse

cuen ta de que estas nuevas tecno-

l og ías pueden ayudar a mejorar l a

experi enci a enseñanza-aprend i za j e

den tro de l sa l ón de cl ases.

Por e l l o , a con ti n uaci ón propone-

mos a l gunas p i stas para usarl as :

– U ti l i zar herram ien tas mu l time-
d i a den tro de cl ases como pre-
sen taci ones en d i apos i ti vas ,
vi deo tu tori a l es , vi deos i n te-
racti vos , imágenes que hagan
conci enci a , etc. , ayudarán a
crear un ambien te más d i nám i-
co y captar l a atenci ón de l os
a l umnos.

E j emplo de p l ataformas que bri n-

dan este ti po de herram ien tas :

– PowerPoi n t

– Emaze

– PowToon

– Prezi

En a l gún momen to es necesari o

presen tar a l os a l umnos mapas

conceptua l es , men ta l es , s i nópti cos ,

etc. Hacerl o muchas veces resu l ta

una tarea d i fíci l , pero ya exi sten he-

rram ien tas d i g i ta l es que perm i ten

d i señar todos estos ti pos de d i ag ra-

mas con e l menor esfuerzo, a l gu-

nos e j emplos de e l l o son :

– Poppl et

– Luci d chart

Estas dos herram ien tas te ofre-

cen captu rar y organ i zar i deas de

forma ráp i da además de que cuen-

tan con un d i seño fl exi b l e .

En l a actua l i d ad i n ternet está l l e-

no de una i nmensa can ti dad de i n-

formación que puede ser

consu l tada en cuesti ón de segun-

dos , pero no todo l o que se en-

cuen tra en i n ternet vi ene de fuen tes

con fi ab l es , es por e l l o que es nece-

sari o hacer consu l tas en s i ti os ve-

races, uno de e l l os es : Goog l e

académ ico, que perm i te buscar i n-

formación de d i versas d i sci p l i nas

en formatos como tes i s , artícu l os e

i ncl u so l i bros y, además bri nda l a

pos i b i l i d ad de consu l tar l as referen-

ci as y fuen tes de cada texto .

– Reda l yc. Este s i t i o web es par-
te de l a Red de Revi stas
Cien tífi cas de Améri ca Lati na y
e l Cari be , España y Portuga l y
funci ona como un buscador de
recu rsos académ icos de
carácter ci en tífi co .

– Sci e l o . Esta hemeroteca da vi-
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s i b i l i d ad a d i sti n tos materi a l es
académ icos y l i terari os y cuen-
ta con au tores de todo e l mun-
do.

La ausenci a de l os a l umnos a l as

cl ases du ran te e l peri odo escol ar,

en l a mayoría de l as ocas i ones re-

presen ta un retraso en l as acti vi da-

des prog ramadas de l a materi a ,

para darl e so l uci ón a esto exi ste

una vari edad de p l ataformas y he-

rram ien tas d i g i ta l es que perm i tan

comun i car, i n tercambiar arch i vos y

revi sar acti vi dades desde cua l qu i er

d i s tanci a a l os docen tes con l os

a l umnos, so l o se neces i ta conexi ón

a i n ternet y ¡ L i s to ! E j emplo de estas

p l ataformas son :

– Mood l e : E l maestro puede su-
b i r acti vi dades en formato vi-
deo, imágenes, etc. , es l a
p l a taforma de cód i go ab i erto
más conoci da y usada.

– Cham i l o : E l maestro puedes
sub i r y acceder a cu rsos g ra-
tu i tos , además puedes sub i r y
descargar toda cl ase de arch i-
vos .

Esas son a l gunas sugerenci as

que puede tomar en cuen ta un do-

cen te para i n teg rar e l mane j o de l as

TIC y hacer sus cl ases más d i dácti-

cas .

CONCLUSIÓN

Las cua l i d ades en tend i das como

atri bu tos o característi cas buenas

de l os docen tes , como se observó,

son d i s ti n tas en l os d i feren tes mo-

de l os de escue l as , en tan to que se

ponderan ci ertos aspectos de l

maestro porque responden a un

mode l o de escue l a , soci edad e i n-

cl u so de pol ít i ca educati va ; esto

s i gn i fi ca que l as hab i l i d ades de un

buen docen te se perfi l an y se con-

d i ci onan para responder a i n tereses

parti cu l ares . Los ti empos han cam-

b i ado, por tan to l a enseñanza debe

cambiar, como d i j era Harg rea-

ves(1 999) , pero d i chos cambios de-

ben ser refl exi onados y

meti cu l osamen te ana l i zados, de a l l í

q ue este ensayo perm i ti ó a l menos

acercarse a l conocim ien to de cómo

ha vari ado l a enseñanza y l as hab i-

l i d ades de l os docen tes y, por su-

puesto , esperamos que desp i erte e l

deseo de l os profesores de mod i fi-

car e l emen tos de sus esquemas de

enseñanza en ra i zados en un mode-

l o de escue l a trad i ci ona l o qu i zás

conducti s ta , empezar por ana l i zar

sus acti tu des y tratar de impl emen-

tar l as TIC , es ya es un avance.
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