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IN TRODUCCION 

El Departamento de Filosofía es una Unidad Académica, cuya actividad 
fundamental es la prestación de servicios a otras unidades. En efecto, la ma- 
yoría de las escuelas, departamentos e institutos de la Universidad Nacional 
cuentan con servicios docentes propios del Departamento l .  Esta situación 
tiende a diversificarse cada vez más, debido al examen periódico de los curri- 
cula de las carreras, que tiene por objeto promover en ellas la participación 
de los filósofos, de acuerdo con el principio de departamentalización. La im- 
portancia de estos servicios para el desarrollo del Departamento de Filosofía 
se muestra en el siguiente cuadro: 



RESUMEN DE SERVICIOS 
1977-1980 (En T.C.) 

FACUL TAD 77 78 79 80 ' 

Filosofía y Letras 4 5.25 6.25 6.5 

Ciencias Sociales 5.75 4.25 5.5 5.5 

Ciencias Exactas y Naturales 1.25 1.5 1 1.75 

Ciencias de la Tierra y El Mar - - - 0.25 

Centro de Estudios Generales 8.25 4.75 5.5 6 

Ciencias de la Salud 0.25 0.25 0.25 0.25 

TOTALES 19.50 16.00 18.50 20.25 

Fuente: Plan Quinquenal del Departamento de Filorofla. 1979. Sección C.A.S., pAg. sin numerar. 
Con excepción de la diferencia de los servicios prestados al C.E.G., de 1977 a 1978 se observa que el 
incremento de los tiempos completos de servicios es constante. 

-- - 

Proyección. 

Este crecimiento incide notablemente en la estructura del Area de Do- 
cencia y, en particular, en la sub-área de Programación y Política de Servicios 
Académicos. El hecho de que los "núcleos de planificación, programación y 
evaluación, en lo fundamental se encuentran en las mismas unidades acadé- 
micas servidas y no en el ~epartamento"~, como bien lo señala el Plan Quin- 
quenal, provoca un elevado grado de dispersión y falta de integración del A- 
rea. Así mismo, la continua revisión de planes y programas de estudio en esas 
unidades confiere inestabilidad a los servicios y obliga o bien a la supresión 
de unos programas o a la improvisación de otros. 

E l  mismo Plan Ouinquenal sugiere, como posible solución ante la falta 
de integración del Area de Docencia, la formación de equipos docentes para 
el diseño y ampliación de servicios, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
Filosofía Social, Lógica y Epistemología, Historia del Pensamiento, Estética, 
Humanidades, Metodología de la Investigación. Sin embargo, hasta la fecha, 
la propuesta no ha sido llevada a la prhctica, en parte, probablemente, por- 
que obedece a un criterio puramente epistemológico. 

En este contexto, es posible afirmar que una evaluación objetiva de los 
servicios docentes del Departamento de Filosofía es la que tiene como punto 
de partida el análisis de los documentos y la práctica pedagógica de las Uni- 
dades Académicas, a las cuales se asignan cursos y profesores de filosofía. 

Debe evitarse los planteamientos que operen en un sentido inverso y 



que parten del diseño de un modelo de metodología docente, sin tomar en 
cuenta, previamente, la realidad pedagógica de las unidades servidas: su diver- 
sa naturaleza, y orientación didáctica, los diferentes niveles en que se ubican 
los cursos. Las áreas temáticas y objetivos correspondientes. Planteamientos 
de esta índole no ejercerlan ninguna acción efectiva sobre la dinámica del 
Area de Docencia y tomaría, más bien, la forma de una imposición externa. 

Por lo tanto, la presente investigación pretende superar las limitaciones 
de intentos similares que lo preceden, los cuales se analizan en el capítulo 
primero, y se circunscribe a realizar un diagnóstico de la metodología docen- 
te  que actualmente es ejercida por los profesores del Departamento de Filo- 
sof ía que prestan servicios docentes, con la finalidad de determinar sus ca- 
racteres comunes y específicos y las posibilidades de generalización de cada 
modalidad. Y, por las consideraciones que se anotan, se pospone para una 
segunda fase el diseño de un Modelo de FSetodologia Docente en Filosof ia. 

El proyecto titu lado La metodologfa docente de los profesores del De- 
partamento de Filosofía en las Unidades Académicas Sentidas, comprende 
tres fases de investigación, a saber: 

1 . Primera fase. Construcción del marco de referencia 

Consiste en la recopilación, análisis y síntesis de los planes de estudio, 
programas y otros documentos pedagógicos, disponibles en las Unidades Aca- 
démicas Servidas, estudio que tiene como propbsito clasificar las modalida- 
des de la estrategia pedagógica existente en esas unidades. Esta etapa ya ha si- 
do cumplida y sus resultados se exponen en el Capítulo segundo. 

2.  Segunda fase. Fase instrumental 

Consiste en el diseño, ampliación, tabulación e interpretación de dos 
cuestionarios de evaluación docente: 

2.1 Cuestionario de autoevaluación docente, que tiene como objetivo 
un diagnóstico descriptivo de la metodología docente de los profe- 
sores de filosofía en cada uno de los cursos que imparten en diver- 
sas unidades académicas. 

2.2 Cuestionario de evaluación docente, aplicado a los estudiantes de 
los cursos respectivos. Este cuestionario también pretende determi- 
nar la metodología educativa empleada por el docente, pero varía 
su enfoque para evaluar además su capacidad didáctica. 

3. Tercera fase. Sintesis, interpretación y redacción del informe final 

1. Para una informaci6n detallada sobre 2. Departamento de Filosof la. Plan Quin- 
cursos servidos a cada unidad AcadB- quenal. 1979, pág. 13. 
mica, vbase Anexo No. 1. 



CAPITULO 1 

LA COMlSlON DE DOCENCIA Y EL PROBLEMA DE LA EVALUACION 
DOCENTE 

El Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional se organiza en 
1976 por algunos intelectuales y por un "grupo de muy jóvenes filósofos, 
hasta entonces desarticulados y marginados del proyecto del "saber oficial" 
(....) creadores de un filosofar acadbmico inédito en Cbsta Rica" l -según 
palabras de su exdirector Saxe Fernández-. E l  grupo de "filósofos progresis- 
tas" asume la Dirección del Departamento en Noviembre de 1976 y, durante 
su gestión administrativa, se dinamiza la Comisión de Docencia, en 1977. 

La comisión se estructura en tres coordinaciones: a. Coordinación de 
Comunidades Acadbmicas Servidas, más conocida por sus siglas C.A.S., b. La 
Coordinación Programática, Científica y Pedagógica, y c. la Coordinación de 
Programas Internos. Una gran preocupación por los problemas pedagógicos 
mostraba desde entonces la Comisión de Docencia, ta l  como se desprende de 
sus objetivos específicos: 

" 1 . 1  Homogenizar en lo posible las metodologías programáticas, de ma- 
nera que todos los cursos se desarrollen según estructuras compara- 
bles entre sí. 

1.2 Tratar de impulsar la programación docente por equipos en la me- 
dida de lo posible integrados e interdisciplinarios. 

1.3 Propiciar una mayor participación, por parte de los estudiantes, en 
la planificación y programación de los cursos. 

1.4 Establecer sistemas racionalizados de evaluación para todos los 
cursos" 2 .  

Pero el cumplimiento de los objetivos ha sido bastante limitado, en par- 
te por su propia naturaleza que, como el 1.1 y el 1.4, conlleva serias dificul- 
tades de aplicación. Además, porque contra los buenos propósitos de la Co- 
misión de Docencia conspiraban las situaciones limitantes de la Universidad, 
tales como la falta de financiamiento para el  normal desarrollo de los progra- 
mas, problemas de orden administrativo, un clima de división interna en el 
ámbito universitario, el desvío de la atención de los docentes hacia la solu- 
ción de estos problemas y la "imposibilidad de lograr altos niveles académi- 
cos, dentro de un docente que contratado en grandes cantidades por necesi- 
dad, todavía, y en altísimo porcentaje, no dispone de estudios de posgra- 
do" 3. Habría que agregar el fenómeno de la dispersión de los docentes en 
servicio. 

La capacitación docente fue vista, por tanto, como una tarea prioritaria. 
Se llevó a cabo un sistema de cursos libres, atendiendo la política de integra- 



ción de contenidos en certificados. No obstante, la pedagogía universitaria 
no fue objeto de estudio de estos cursos. 

Paralelamente, se puso en marcha un Plan de Becas, que se cumplió par- 
cialmente, y un Plan de Graduación, en 1978, para profesores no graduados4, 
el cual resultó inoperante, pues ningún profesor llegó a inscribirse en el Plan. 

Por otra parte, ha ocupado permanentemente a la Comisión de Docen- 
cia la evaluación de la calidad de los servicios prestados. En primera instancia 
se cuenta con la apreciación de los coordinadores de Docencia de las Unida- 
des Académicas Servidas, efectuada al final de cada curso lectivo. Pero esta 
evaluación tiene un enfoque más administrativo que académico. 

En 1978 se organiza una Comisión de Evatuación que elabora y aplica 
un instrumento de medición de los cursos impartidos por profesores del De- 
partamento. Esta investigación no alcanzó la etapa de interpretación, según 
parece, por las dudas que ofrecía la validez del cuestionario. Se dispone sola- 
mente de la codificación y tabulación de los datos, los cuales son, además, 
sumamente parciales: comprenden menos de la mitad de los grupos por en- 
cuestar. La misma comisión no adquirió la integración requerida para la ta- 
rea 5 .  

Otra comisión similar se formó en 1979, que redactó un plan que tenía 
por objetivos: a) Diseñar un Perfil del profesor de filosofía, b) Documento 
de Evaluación (sic). 

El primer objetivo de esta comisión se proyectaba cumplir con una en- 
cuesta de opinión distribuida a varios intelectuales costarricenses. El segun- 
do, mediante tres cuestionarios, uno aplicado a los estudiantes, otro a los 
profesores mismos del Departamento y otro más remitido a las autoridades 
docentes de las unidades académicas servidas. De todos estos instrumentos 
sólo se conoce el último, que fue contestado solamente por cuatro unidades. 
Los ítems de este cuestionario no oontienen un análisis de la metodología 
docente, sino, ante todo, del cumplimiento de responsabilidades instituciona- 
les, tales como participación en la programación, asistencia a Asambleas y 
otras reuniones, aporte general a la unidad6. 

En síntesis, la misión de la Comisión de Docencia, de evaluar global- 
mente el quehacer pedagógico de los profesores del Departamento de Filoso- 
fía es todavía un asunto pendiente. 

A partir del Seminario de Evaluación de 1980, la coordinación de ser- 
vicios docentes a otras unidades académicas corresponde al Area de Pol ítica 
y Programación de Servicios Académicos (P.P.S.A.) y la estructura de servi- 
cios se complementa ahora con la existencia de una carrera propia del De- 
partamento: "Bachillerato en la Enseñenza de La Tecnología con énfasis 
en...". que tiene para el asunto de que se ocupa esta investigación una signifi- 
cación especial: los docentes de esta carrera responden directamente a los li- 
neamientos programáticos y mstodológicos del Departamento de Filosof ía. 



En el mismo seminario, la Comisión de Docencia presentó un antepro- 
yecto para el diseño de un "modelo de docencia en Filosofía en la Universi- 
dad Nacional". El modelo sería aplicado y controlado como plan piloto, en 
algunos de los cursos servidos y en los de la carrera propia. 

Sin embargo, en el debate que reseña el lnforme de la Comisión, fueron 
analizadas las dificultades de tal  empresa. Con base en la falta de unidad de los 
servicios docentes realizados, se planteó que "la metodología docente debe 
estar determinada por las caracterlsticas, tanto temáticas, como de la unidad 
y en especial del tipo de estudiante" y que, en consecuencia no puede exi- 
girse la uniformidad metodológica para la generalidad de los cursos servidos 
por el departamento. 

La eficacia, entonces, de una metodología "participativa" o de otra 
"vertical" así clasificadas en aquella oportunidad, no es un valor intrínseco 
de la metodología, sino que está en relación con el objeto de estudio, las cua- 
lidades de los alumnos, los objetivos propuestos para cada caso en particular, 
e incluso, y tal  vez principalmente, con la formación académica y pedagógica 
del docente 

Por esta razón y de acuerdo con las condiciones actuales, resultan más rea- 
listas y viables, las resoluciones que sobre materia de evaluación aprobara la 
Comisión de Docencia y el  pleno del Seminario que consisten básicamente, 
en aplicar sendos cuestionarios de evaluación docente a los profesores y los 
estudiantes correspondientes. 

Los resultados permitirán, mediante su análisis e interpretación, deter- 
minar las características de la metodología docente que se desarrolla en los 
cursos de servicio y los propios, y la capacidad didáctica de los profesores, 
poniendo con ello los cimientos para proyectos más ambiciosos como el Di- 
Diseño de un Modelo de Docencia en Filosofía. 

NOTAS 

1. SAXE Fernández, Eduardo. La filo- 
sofia en y de la Universidad Nacional 
de Costa Rica y su necesidad social. 
PRAXIS, No. Doble 5-6, Julio-Dic. 
1977, pág. 51. 

2. Departamento de Filosof la. Proyecto 
Programático. 1977, pág. sin número. 

3. Departamento de Filosofla. Seminario 
de Evaluación y Reprogramación. Julio 
1977, lnforme de la Dirección, pág. 3. 

4. Para 1970, el porcentaje de profesores 
no licenciados era aún considerable: 
18 de un total de 45. La proyección 
para 1980 lo era de 9 no licenciados, 
mientras el número de licenciados pa- 
saba de 19 a 27, y el de doctores de 8 
a 9. 

5. Vdase Correspondencia del C.S.A. 
Archivo. 

6. Idem. 



7. Depto. de Filosofía. Evaluación y Pro- 
gramación del Area de Docencia. Feb. 
1980, pág. 1. 

8. Asl, por ejemplo, en un análisis de l a  
metodologla participativa en el Ciclo 
Básico de Letras, Mayra JimBnez, De- 
sarrollo y control de un nuevo Sistema 
Pedag6gico 1979, "a veces las crisis 
sobrevienen porque el docente (...) no 
domina hábilmente las situaciones. Pa- 

ra ello no solamente se requiere una 
excelente formaci6n academica e in- 
telectual sino tener condiciones para 
poner en práctica esta metodologla", 
pág. 87; y en otra parte: "uno de los 
elementos fundamentales para que la 
metodologla participativa, la cogestión 
o la autogesti6n resulte positiva, es la 
actitud del docente. Este es el motor, 
o la fuerza, que le dará impulso al pro- 
ceso de desarrollo", pág. 14. 



CAPITULO 11 

LA METODOLOGIA DOCENTE EN LAS UNIDADES 
ACADEMICAS SERVIDAS 

La primera fase de esta investigación la constituye una recopilación, 
análisis y síntesis de los documentos pedagógicos disponibles en las unidades 
académicas que cuentan con el concurso de profesores del Departamento de 
Filosof la. 

Desafortunadamente, el material que se logró reunir resulta incompleto 
y en muchos casos la información contenida sobre metodología docente, 
consiste en lacónicas referencias a la I ínea pedagógica general o en la indica- 
ción de las técnicas didácticas empleadas. 

A veces, sencillamente nada se ofrece escrito sobre el tema: los progra- 
mas se limitan a un desglose de objetivos y contenidos. 

En este sentido, representan un aporte considerable los documentos del 
Ciclo Básico de Letras, por su carácter global y anal ítico: Mayra Jiménez, 
Desarrollo y Control de un Nuevo Sistema Pedagógico, y Tomás Guerra, Un 
Nuevo Sistema Pedagógico. Otros documentos valiosos por su sistematiza- 
ción pedagógica y referencia empírica son: Ana Lía Calderón, La Filosofía 
en el Centro de Estudios Generales 1973- 1978, C.E .G., 1979. Los documen- 
tos del Ciclo Básico de Ciencias Sociales, Programa 1980, y Ovide Mennin, 
Talleres de Expresión y Comunicación, Contenidos y Métodos, 1979, y Algu- 
nos recursos paa hacer más dinámica la actividad de los grupos humanos nu- 
merosos, 1979, igualmente los documentos pedagógicos del Departamento de 
Econom ia. Definición de objetivos actitudinales y de habilidad (carrera de 
E conom ía 1, la integracidn vertical y horizontal en la Carrera de Econom/a 
y Notas sobre objetivos y estrategias para el desarrollo de capacidades espe- 
cíficas en el personal docente del Departamento de Econom /a, Versión pre- 
liminar. 

En lo que sigue, se expone en resumen las notas características de la me- 
todología docente de las diversas unidades académicas servidas, según su ni- 
vel: general, propeddutico y de carrera. 

1. La enseñanza de la Filosof ia en el Centro de Estudios Generales (C.E .G.) 

La cátedra de Fundamentos de Filosofia en el Centro de Estudios Gene- 
rales, es más antigua que el Departamento de Filosofía. Data desde 1973, 
cuando se desarrolla el programa En torno a la realidad, de un contenido 
"cultural, humanístico, idealista y universal, inspirado en la 'reforma de 
1957' " y que consistía en un "desglose de contenidos, sin objetivos, metodo- 
logía, ni evaluación explícitamente determinados" l .  Lo mismo cabe decir 
de los programas normales del curso lectivo de 1975, Filosofía General y 
Grandes Ideas Contemporáneas. 



Este descuido por  la didáctica n o  es casual. Como bien l o  apunta Ovide 
Mennin "la Pedagogía Universitaria, como tal, es decir, como cuerpo de doc- 
trina interesada en el tratamiento y solución de los prob!emas de la enseñan- 
za y el aprendizaje que se genera en el ámbito de la vida universitaria es una 
disciplina de aparición relativamente reciente" 2 .  

El sencillo principio de que la formación universitaria es ante todo una 
relación social toma cuerpo en el "Primer Seminario de Estudios Generales", 
imbuido por  las ideas del documento. Hacia la Universidad Necesaria, de ma- 
nera que desde el año 1976, la Cátedra de Filosofía se ha ubicado en el con- 
texto socioecon6mico latinoamericano, en un proceso de l o  universal a l o  
concreto. "Y desde este nuevo contexto participa al lado de las Cátedras de 
Historia y de Lengua y Literatura logrando una nueva etapa metodológica y 
de contenidos, a saber: la interdiscipl inariedad I..... ) el Certificado de Huma- 
nidades se convierte en u n  Certificado integrado en objetivos, contenidos, 
materiales, actividades, cuestionarios y exámenes" 3 .  Como se ve, en esta 
breve caracterización del Certificado en el marco de la integración disciplina- 
ria, se atribuye especial importancia a la uniformidad metodológica, la cual 
tiene como orientación general promover la participación del estudiante -al 
que se le asigna u n  papel importante en la evaluación- y desarrollar en A l  
una conciencia crit ica o reflexiva de la realidad social. 

E l  cuadro que sigue muestra cómo se ha concretado esa definición peda- 
gógica: 

TECNICAS METODOLOGICAS 

(Según número de Profesores que las comparten) 

AL TERNA TI VAS DE PROFESORES 

Lección magistral 11 

Trabajo en equipo 6 

Discusión socializada 

Estudio dirigido 

Lectura dirigida 

Mktodo Mayéutiw 

Asignación fuera de horario 2 

Exposici6n de los estudiantes 
(individual - en grupo) 

Diálogo 

Foro 

No contestaron 3 
d 

Fuente: Ana Lia Calder6n V., La filoof ía en el Centro de Estudios Gene- 
ralos de la Un iv rs idd  Nacional. 1973-1978. C.E.G. 1979, pág. 



Como puede observarse, la mayoría de los profesores de Filosofía en el 
C.E.G. preferían emplear la lección magistral, aunque también un significati- 
vo número de ellos emplean las técnicas de trabajo en grupos. Debido a que 
el total de profesores encuestados es de quince, éstos, aparentemente, com- 
binan diversas tbcnicas de enseñanza, pero la presentación de los datos no 
permite apreciar las posibles combinaciones. Esta suposición quizá explique 
la contradicción que hay entre los resultados de este cuadro y otro de la mis- 
ma fuente, en el cual la mayoría de profesores señalan al seminario como la 
medida que asumen sus cursos, mientras que la minoría se inclina por el 
curso general (monográfico). 

En cuanto a la integración, la encuesta mostró que ésta sí se cumplía 
pero de manera parcial, y, además, que no hab ía consenso entre los docentes 
acerca de su significado conceptual. Por este motivo probablemente, a la Cá- 
tedra de Filosofía en particular, "se le ha tachado y reclamado su desvincu- 
lación del resto de las áreas del Certificado" 4 ,  a pesar de que tiene el C.E.G., 
la important ísima misión de superar la falsa conciencia, las dicotom ías clá- 
sicas de sujeto y objeto, representación y concepto, pensamiento y existen- 
cia 5. 

2. La metodología docente en los certificados propedéutiws 

2.1 La estrategia pedagógica del Certificado Propedhutico de Ciencias 
Sociales 

Es el primer certificado propedeutico que se organiza. Y tiene como 
función -igual que sus similares- de una parte, superar las limitaciones inte- 
lectuales que presentan los estudiantes que ingresan al certificado, como 
efecto del bajo nivel acaddmico de la enseñanza media, y de otra parte, pre- 
parar o introducir a los estudiantes hacia sus estudios profesionales especiali- 
zados, en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Son notas características de este certificado su integración interdisci- 
plinaria, su naturaleza eminentemente histórica y su estrategia pedagógica 
que conjuga teoría y práctica en las investigaciones de campo. 

La interdisciplinariedad, entendida como "integración (....) de conoci- 
mientos y actividades en torno a un conjunto de objetivos (....) tiende a lo- 
grar la unidad del saber y evitar la formación dispersa y fragmentaria del es- 
tudiante (....) aporta una visión superadora del viejo carácter segmentario del 
saber de (...) la pedagogía burguesa, de origen positivista" '. Dicha integra- 
ción se halla condicionada por la formación de un equipo docente con una 
metodología docente y un lenguaje científico común. 

La metodología general sigue una orientación inductiva; parte del estu- 
dio de la moderna sociedad costarricense hacia la comprensión de un contex- 
to social e histórico más amplio, con el propósito de "desarrollar la capaci- 
dad analítica y crítica del estudiante en la interpretación de los problemas 
fundamentales de la sociedad que vincule el quehacer acaddmico del estu- 



diante con su vida social" '. En este proceso, la práctica de investigación eco- 
nómico-social efectuada por pequeños grupos de estudiantes, constituye 
"el eje en torno al  cual se articula el programa Grosso modo, esta prácti- , 

ca comprende las siguientes fases: acercamiento preliminar al  objeto de estu- 
dio, diseño de la investigación, trabajo de campo e informe final. 

El Certificado Propedéutico de Ciencias Sociales se subdivide en dos 
áreas: Teoría socialg y Taller de Expresión y Comunicación, cuyas funciones 
y relaciones han adquirido diferentes modalidades en el transcurso de la ex- 
periencia. Con la finalidad de contribuir al "desarrollo de la capacidad crea- 
tiva en la comunicación de la realidad social" se busca un "trabajo cada vez 
más socializado de los al~mnos"'~.Es decir, se promueve una pedagogía in- 

tergrupal, participativa, sobre todo en el Taller de Expresión y Comunica- 
ción 1 . 

Qué función desempeña en el Certificado el recurso de dinámica de gru- 
pos operativos pequeños, conjugado muchas veces con el método expositivo 
dialogado. Queda claro en la siguiente cita de O. Mennin: 

"Si tenemos en cuenta que en estos países nuestros, los latinoamerica- 
nos después de aplicar indiscriminadamente y de modo acrítico toda 
suerte de recursos, estamos comprendiendo, después de reiteradas frus- 
traciones, que múltiples problemas de la enseñanza universitaria actual 
no pasan ni  con mucho, por la pedagogia, las técnicas administrativas 
ni la organización de grupos pequeños. Son problemas sociales de honda 
raigambre histórica en nuestros pueblos (..../, con todo, nos resistimos 
a dejar de lado el uso de recursos que, puestos al sen/icio de una clara 
política universitaria, permitirian hacer pensar y por ende reflexionar 
mejor en relación con la transformación del mundo material y espiritual 
que nos rodea" l . 

2.2 La metodología participativa del Ciclo Básico de Filosofía y 
Letras 

La interdisciplinariedad es también un aspecto de fondo del Certifica- 
do Propedéutico de Letras l 3  y se comprende como la articulación y recipro- 
cidad de diversos enfoques científicos que permite un conocimiento más am- 
plio y m& profundo de un mismo objeto de estudio: el problema de la co- 
municación humana en nuestro contexto histórico-social. 

El proceso pedagógico de este Certificado consiste en un movimiento 
dialéctico o de práctica-teoría-práctica el cual tiende a desarrollar el  pen- 
samiento crítico y la formación intelectual del estudiante. "Se inicia desde el 
acercamiento nuevo a la realidad, a la práctica social (....) el  resultado verda- 
dero del proceso (...) al final del desarrollo del mismo es un resultado prácti- 
co: el participante cambia de actitud ante el mundo j 4 .  

Por esta circunstancia, cobra fundamental significación educativa el tra- 
bajo de campo en comunidades, el cual consiste en un "re-contacto" con la 
realidad social que permite al conocimiento y a la acción. 



En términos operacionales, las fases de práctica-teoría-práctica se 
traducen en tres etapas del conocimiento, las cuales se intercambian y retroa- 
limentan recíprocamente: 

"a) El conocimiento vivencíal, que debe ser entendido como el en- 
cuentro directo (estudio de campo) o indirecto (análisis de estu- 
dios sobre realidades concretas) con una realidad históricamente 
determinada. 

b)  La formación teórica, que incluye el estudio de marcos referencia- 
les interdisciplinarios en los cuales se enmarca el problema y10 sub- 
problema analizado. 4 

c)  Análisis crítico, (...) que permite integrar las dos intancias anterio- 
res (...) para la comprensión y transformación de la realidad con 
sus problemas y contradicciones subyacentes" 15 .  

Toda esta dinámica de acercamiento a la realidad está centrada en la 
participación progresiva del estudiante, hacia el que se desplaza el proceso 
enseñanza-aprendizaje. El  estudiante es pues, el sujeto de dicho proceso en 
los niveles de programación, planificación, investigación práctico-teórica 
trabajo grupa1 e intragrupal, y finalmente, la evaluación individual y colecti- 
va. Por esta razón es primordial su iniciativa, responsabilidad y creatividad. 

La metodologia participativa presenta, en el Ciclo Básico de Filosofía 
y Letras, dos modalidades o sistemas: la cogestión y la autogestión. La dife- 
rencia especifica entre una y otra radica en la función del profesor frente al 
grupo de estudiantes. 

En la cogestión, el  profesor viene a ser el coordinador general del grupo. 
La planificación, las actividades, la evaluación son responsabilidades compar- 
tidas entre los profesores y los estudiantes. El  profesor orienta al grupo hacia 
los objetivos generales y los problemas que debe tratar el curso. Los otros, 
diseñan objetivos, unidades más especificas. 

La relación docente-alumno, como I ínea vertical de autoridad desapa- 
rece totalmente en la autogestión. 

En dsta "el docente funciona como u n  participante más del grupo (en 
' iguales condiciones ' que los estudiantes) y asesora al grupo en general y a 
los subgrupos de acuerdo con las necesidades objetivas y a solicitud del grupo 
o subgrupos" ' 6 .  La programación, planificación y evaluación son, en esta 
modalidad, generadas por el grupo de estudiantes. 

En correspondencia con la cogestión y la autogestión cabe la diferencia 
entre evaluación compartida y autoevaluación. En la primera la calificación 
del estudiante es el promedio entre la evaluación del profesor y la suya pro- 
pia. En la segunda, el estudiante es el único partícipe, de acuerdo con las nor- 
mas establecidas por el grupo. Cogestión y autogestión constituyen los mo- 



delos de metodología participativa que no se dan de manera pura, en la prác- 
tica educativa. MAS bien se lleva a cabo, por lo general, una combinación de 
ambos modelos con énfasis en uno u otro de ellos. 

2.3 La enseñanza de la ldgica en el Ciclo Básico de Ciencias Exactas y 
Naturales 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el Certificado Propedéutico de 
Ciencias Exactas y Naturales consiste en el desarrollo de una "metodología 
científica" que comprende dos fases. En la primera los estudiantes se enfren- 
tan a la práctica del método científico, para lo cual "es necesario enseñarles 
a utilizar el aparato lógico de modo que pueda analizar más propiamente la 
problemática planteada, ya que la lógica y la teoría del conocimiento coad- 
yuban, por su carácter sistemático y concluyente a esclarecer y a replantear 
la consistencia del conocimiento humano (....). 

Es decir, utilizando el método científico y la experimentación, los mis- 
mos estudiantes deducirán, obtendrán, los conceptos fundamentales de cada 
ciencia" 17. Aquí queda expuesto con claridad el importante papel del filó- 
sofo en este certificado multidisciplinario, y la similitud de su metodología 
docente con la del Ciclo Básico de Letras, a l  menos en esta primera etapa. 

En la segunda fase, el proceso se inclina más hacia la transmisión de co- 
nocimientos que al  ejercicio de su adquisición experimental aunque se procu- 
ra evitar la lección magistral. De esta manera, advierte Mayra Jiménez, 

"el proceso autogestivo queda marginado y el cogestivo disminuido 
(pues) el estudiante está incorporado, activamente, al proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje, sólo que cumple con el proceso desde una serie de 
disciplinas, normas, programas, fichas bibliográficas preelaboradas. .. " l 8  

En particular, y en el contexto ya descrito, el curso de Lógica y Meto- 
dologia de las ciencias hace énfasis en el empleo de las técnicas activas, ejer- 
cicios prácticos y ejemplos concretos en la clase. La actividad docente pro- 
mueve al estudiante a que trabaje por sí solo y10 en grupos. No obstante, la 
exposición del profesor es imprescindible. El curso tiene como objetivo entre 
otros, desarrollar en los estudiantes "una actitud crítica y (favorecer) la obje- 
tividad de sus afirmaciones y juicios en el quehacer científico" l g  , desarro- 
llar la destreza para razonar y proceder con mayor rigor lógico. 

3. La metodologia docente en algunas carreras de la Universidad Nacio- 
nal 20 

3.1 Carrera de Economía 

La educación universitaria es una forma superior de transmisión de co- 
nocimientos y del modo de producirlos. De la verdad de esta premisa se sigue 
que la Carrera de Economía, de acuerdo con el análisis de Israel Scheffer 
(UNAM), procure superar la transmisión de conocimientos como difu- 



sión de creencias "ya que &a" consistirá en lograr que el alumno "crea" lo 
que el maestro vía su experiencia, considera como cierta: (...) absorción y re- 
petición de lo planteado en manuales "conocidos", o en boga 2 1 .  

Como alternativa de la transmisión de creencias, se propone la difu- 
sión de conocimientos "cuya especificidad resulta de que ha sido generado 
en el cuerpo académico, que es a la vez de docencia, investigación y exten- 
sión (...) logradas por medio del ejercicio del juicio libre y racional del estu- 
diante. Hecho que según señala el mismo autor distingue a la enseñanza, por 
ejemplo, de la propaganda o de la discusión" 2 2 .  En consecuencia, la Carrera 
de Economía es diseñada para elementos estudiantiles activos, creativos, ima- 
ginativos, capaces de llevar adelante un plan de estudios intenso y complejo, 
que requiere un elevado nivel de abstracción. 

Asimismo, la carrera se plantea como objetivo deseable la integración 
de conocimiento para lo cual dispone de una parte, de los instrumentos ins- 
titucionales (plan de estudios, política de admisión, programación, equipo 
docente), y de otra, de las cualidades propias del estudiante (disciplina de es- 
tudio, capacidad intelectual, actitud científica y profesional). 

En cuanto a los instrumentos institucionales, el plan de estudio se inte- 
gra vertical y horizontalmente. La integración vertical, es decir, en diferentes 

e niveles del currículo, se concreta en un ordenamiento lógico temático de 
los contenidos y según criterios pedagógicos (niveles de complejidad, genera- 
lidad, abstracción). La integración horizontal, dentro de un mismo nivel, exi- 
ge, para el planeamiento, el intercambio de programas y las referencias de un 
curso a otro, las temáticas y problemáticas comunes para la práctica y la in- 
vestigación y, finalmente, la participación coordinada de los docentes en los 
tal leres de cada nivel. 

Acerca de la fundamentación teórica general de la integración del docu- 
mento La integración vertical y horizontal en el Departamento de Econorn ;a 
concluye lo siguiente: 

"el problema de la integración se relaciona fntirnamente con el de teo- 
ría y práctica con el del proceso de conocimiento, con el del nivel de 
abstracción". .. "la integración se logra, fundamentalmente, en la prácti- 
ca. En nuestro caso, en la práctica laboral ('pro fesional "-investiga ti- 
vo, etc.) En cuanto al proceso de conocimiento, estamos haciendo alu- 
sibn al problema de lo general y lo particular, lo simple y lo complejo, 
lo abstracto y lo concreto" í....) nuestro graduado debe llegar a poseer 
un elevado nivel de abstracción que lo capacite para lograr la integra- 
ción de conocimientos" 23. 

Por Último, los métodos pedagógicos de la Carrera de Economía, resul- 
tan ser una combinación de "clases magistrales" principalmente, con com- 
probación de lectura, ejercicios prácticos y resúmenes que deben presentar 
los estudiantes individualmente además de las discusiones colectivas en clase, 
dirigidas por el docente. 



3.2 Carreras de la Escuela de Ciencias Agrarias 

La Escuela de Ciencias Agrarias ofrece dos carreras: Bachillerato en 
Ciencias Agrarias y Bachillerato en la enseñanza de Ciencias Agrarias. En am- 
bas carreras se implementa "una estrategia pedagógica que permite (al estu- 
diante) la inmersión en la realidad y el análisis crítico de las condiciones so- 
cioeconómicas, políticas y culturales que vive el  campesino" 24,  con la f i- 
nalidad de desarrollar en el estudiante una sensibilidad para los problemas 
agrarios y una concepción de la realidad más global que el conocimiento tec- 
nico-cient íf ico. 

Los anteriores objetivos se logran con el desarrollo de prácticas contro- 
ladas y convivencias comunitarias. Así, en los certificados de Prácticas Agro- 
pecuarias rige el principio de "aprender haciendo" para que el estudiante 
"desarrolle o adquiera habilidades o destrezas manuales, que tenga contacto 
con el campo, que supere los prejuicios contra el trabajo manual" 2 5 .  En los 
certificados de convivencia comunitaria rural, y en los círculos de estudio y 
trabajo, se pretende que los estudiantes se vinculen a las comunidades cam- 
pesinas, y participen "ampliamente en actividades rurales, así como también 
(analicen) problemas socioeconómicos y agronómicos de la realidad ru- 
ral" 26. 

Por las razones que preceden, la investigación interdisciplinaria y la ex- 
tensión son absolutamente inseparables de la docencia, en el  sistema de certi- 
ficados de la Escuela de Ciencias Agrarias. Las tres áreas convergen hacia la 
activa participación del estudiante, en un "proceso liberador, creativo y crí- 
tico" 2' 

3.3 El Curso Métodos de Investigación en la Escuela de Ciencias del 
Deporte 

La didáctica del curso Métodos de Investigación consiste, básicamente, 
en una conjugación de exposiciones del profesor, estudio crítico de los alum- 
nos y discusiones generales en clase 28.  Entre otros objetivos, se plantea que 
los estudiantes dominen "ciertos elementos conceptuales fundamentales pa- 
ra iniciar una acción de investigación cientifica (...) y en conclusión (...) pa- 
ra llevar a cabo, bajo la dirección de los profesores del caso, una investigación 
concreta en el campo acadbmico que corresponda a esta Escuela" 29, por lo 
cual, los estudiantes deben redactar una monografía, directa y personalmente 
asistidos por el profesor. 

4. Carrera de Bachillerato en la enseñanza de la Tecnología del Departa- 
mento de Filosofía. Aspectos pedagógicos de su Plan de Estudios 

El Plan de Estudios de esta Carrera está diseñado para estudiantes que 
posean una preparación técnica "base de carácter concreto que le permita 
aprender y enseñar adecuadamente -no académicamente- la problemática 
tecnológica" 30. La enseñanza técnica difiere de la "comprensión tecnológi- 
ca". La primera tiene que ver con la fabricación de objetos técnicos con 



sentido científico y humano-histórico. Una y otra disciplina constituyen los 
términos de la relación práctica y teor ia. 

Los contenidos del Plan se imparten en cursos teóricos, cursos históri- 
co-sociales, cursos instrumentales, talleres monográf icos, cursos pedagógi- 

cos y cursos técnicos, organizados en un sistema mixto de cursos individuales 
y de certificados integrados, con temas de carácter interdisciplinario o multi- 
disciplinario. 

Además del carácter integrado, distingue a la Carrera de Enseñanza de la 
Tecnología, su dimensión humanista. La carrera "comprende en primer lu- 
gar la integración entre lo que tradicionalmente han sido las humanidades 
con las nuevas exigencias del avance del conocimiento humano (....) en una 
secuencia epistemológica (comprensión-acción) desde el ingreso al Plan de 
Estudios" 31.  

Técnica, tecnología y ciencia se hallan pues integradas en el Currículo, 
por una actitud crítica y reflexiva, ética y humana que define el perfil del 
profesional en la Enseñanza de la Tecnología. En el aspecto pedagógico es- 
trictamente, se produce la integración entre los sectores que participan en el 
proceso de aprendizaje (estudiantes-docentes-comunidad), y entre las di- 
mensiones de la actividad cient ífico-académica (docencia, investigación, ex- 
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CAPITULO 111 

MODALIDADES DE LA METODOLOGIA DOCENTE 

La metodología docente desarrollada en los cursos de servicio y de la 
carrera propia del Departamento de Filosofía, se caracteriza, en primera ins- 
tancia, por su diversidad. Diversidad que tiene relación con el área epistemo- 
lógica, con los objetivos propuestos, con los contenidos seleccionados, con 
el nivel curricular correspondiente y en fin, con la formación profesional y 
pedagógica de los docentes. 

Sin embargo, las modalidades que asume, en uno y otro curso, en una 
y otra unidad academica, la metodología docente, admiten ser clasificadas. 
Para ta l  efecto, se considera la metodología docente como parte o subsis- 
tema de un sistema pedagógico, según es definido por el Lic. Tomás Guerra: 

"entidad compuesta de partes que ha sido diseñada y construida para 
el logro de un propósito espec/fico (....) la formación e instrucción de 
los educandos (....) caben en él por tanto, las unidades orgánicas y los 
planteamientos programáticos, los procesos y los propdsitos, la alimen- 
tacidn, el producto, y la retroalimentacibn, los objetivos y los diseños, 
en fin, los análisis y las formulaciones de las tareas propias del aprendi- 
zaje" l .  

En conformidad con lo anterior, se puede decir, entonces, que la meto- 
dología docente consiste en la articulación de actividades y recursos para el 
logro de determinados objetivos, que versan sobre la formación profesional 
del estudiante. Todo subsistema de metodología docente responde, de modo 
expl ícito o impl ícito, a una determinada concepción del proceso de enseñan- 
za-aprendizaje y de los roles del docente y del alumno en ese proceso, así- 
mismo, tiene como fondo una concepción del proceso de conocimiento. 

Un subsistema de metodología docente, como parte de un sistema pe- 
dagógico más amplio, se inscribe a la vez en un suprasistema o -siguiendo a 
Freite- en un "proyecto político" por cuanto es aplicado en un contexto 
económico social, con sus implicaciones sociológicas, políticas y culturales. 
Por esta situación, advierte Mayra Jiménez "es poco lo que se puede decir 
desde la teoría porque, precisamente, la metodología participativa cobra ca- 
racteres diferentes cada vez que se aplica, caracteres que dependen de los gru- 
pos de trabajo" 2 .  

Por la misma raz6n, se ha llegado a correlacionar la dominación de clase 
en la sociedad global y la estructura piramidal de la Universidad Nacional. 
Asimismo, entre el  proceso de liberación y la metodología participativa. En 
otra dimensión, se considera que el sistema pedagógico bien puede tener la 
función de agente conservador del statu quo o bien la de agente de transfor- 
mación social. Pero estas consideraciones políticas, que ciertamente ameritan 



mayor atención, no pueden ser desarrolladas aqu í, debido a que exceden los 
propósitos de la presente investigación. 

En cuanto a los sistemas de metodolog ia docente, se pueden clasificar 
como sigue: 

1. Metodología magistral o directiva 

Es aquella que se funda sobre una relación vertical entre docentes y 
alumnos. La autoridad del docente es esencial. El sujeto del proceso ense- 
ñanza-aprendizaje es el docente, quien, individualmente o en equipo, di- 
seña a cada paso el programa del curso, determina las actividades y recursos 
y decide la evaluación del estudiante. La exposición o lección magistral es la 
técnica didáctica distintiva de esta modalidad. El rendimiento académico 
de los estudiantes se mide, generalmente, con pruebas escritas, orales y 
monográf icas. 

2. Metodología participativa 

Se caracteriza porque en ella ocurre un desplazamiento hacia e l  estu- 
diante, quien se convierte en el sujeto del proceso de enseñanza-aprendi- 
zaje. Este proceso consiste en un movimiento dialéctico de práctica-teor ía- 

práctica correspondiente a las etapas de conocimiento vivencial, análisis 
teórico y análisis crítico. La relación entre docentes y alumno es de índole 
no directiva u horizontal. El docente se integra al  grupo de estudiantes para 
promover en éstos su participación constante y progresiva. En este sentido, la 
metodología participativa admite dos modalidades. 

2.1 Cogestión 

El estudiante, junto con el profesor, decide la programación y plani- 
ficación del curso, las actividades y la evaluación. El docente funciona como 
coordinador general del grupo. 

2.2 Autogestión 

El docente funciona como un participante más del grupo y como asesor 
de acuerdo con las necesidades y a solicitud del grupo general o los subgru- 
pos. Los estudiantes generan y deciden la planificación, investigación y eva- 
luación del curso. 

3. Metodologias mixtas 

Consiste en una combinación de elementos de la metodología magistral 
y la participativa. No tiene como principio general o absoluto la participati- 
vidad o la directividad. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, combina 
técnicas didácticas propias del sistema participativo, como los recursos de di- 
námica de grupos, y la exposición magistral. Por tanto, la función del do- 
cente en el grupo es variable, aunque no deja de ser directiva. La evaluación 
es responsabilidad compartida con el estudiante. 
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CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS DE MEDlClON 

Se aplicarán dos instrumentos: Cuestionarios de Autoevaluación do- 
cente, y cuestionarios de evaluación docente. 

Objetivos: 

Realizar u n  diagnóstico descriptivo de la metodologla docente desarro- 
llada en los cursos impartidos por  los profesores del Departamento de Fi lo- 
sof ía, tanto en la carrera propia del Departamento como en las Unidades 
Académicas Servidas. Dicho diagnóstico tiene como marco la clasificación 
indicada en el Capitulo 1 1  1. 

E l  cuestionario de evaluación docente, en particular, tiene además como 
objetivo, medir la capacidad didáctica del profesor. 

Estructura: 

Los datos serán ordenados de acuerdo con los siguientes parámetros: 

1 . Area epistemológica: 
Humanidades 
Lógica 
Teor ía Social 
Filosofía de la Ciencia 
Filosofía de la Educación 
Estética 

2.  Nivel del Curso: 
Estudios Generales 
Propedéutico 
Carrera. Plan de Bachillerato 
Carrera. Plan de Licenciatura 

3 .  Estrategia Pedagógica: 
Iniciativa de la programación, planificación y evaluación 
Función del trabajo teórico y de campo 
Función de trabajo grupa1 

4. Técnicas didácticas y recursos. 
Técnicas de trabajo en el aula 
Técnicas de trabajo de campo 
Técnicas de documentación 
Técnicas de evaluación 



5. Relación con otras áreas académicas: 
Relación de la docencia con proyectos de Investigación 
Relación de la docencia con proyectos de Extensión 

6.  Capacidad didáctica del profesor: 
Dominio de la materia 
Preparación de lecciones 
Calidad de exposiciones 
Organización del trabajo grupa1 
Organización del trabajo de campo 
Disposición para el diálogo 
Colaboración fuera del horario 

Población de in terés 

Cuestionario de Autoevaluación docente: Comprende a los profesores 
del Departamento de Filosofía que cumplen funciones docentes en el Depar- 
tamento o en otras unidades académicas. 

Cuestionario de Evaluacidn Docente: Comprende a los estudiantes que 
asisten a los cursos impartidos por los profesores del Depto. de Filosof ia en 
la Carrera propia del Depto. y en las unidades acaddmicas servidas. 



CAPITULO V 

LA METODOLOGIA DOCENTE EN LOS CURSOS DE 
SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FlLOSOFlA 

Se expone en lo que sigue, los resultados de dos encuestas complemen- 
tarias: 1 ) Cuestionario de Autoevaluación Docente, dirigido a los profesores 
del Departamento que prestan servicios a otras unidades académicas y 2) 
Cuestionario de Evaluación Docente, aplicado a una muestra aleatoria y es- 
tratificada de los grupos de estudiantes de los cursos de servicio. Respecto a 
la primera encuesta, los resultados se ofrecen de manera global y constituyen 
un marco de referencia para los resultados de la segunda encuesta, cuyo aná- 
lisis se realiza según los niveles de la carrera profesional, y según el área epis- 
temológica. 

El siguiente cuadro da cuenta de la estratificación, por niveles académi- 
cos de la población de interhs de ambas encuestas: 
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Del cuadro anterior se desprende que son 24 los cursos de servicio pres- 
tados por el Departamento en el segundo semestre del curso lectivo de 1980. 
Estos son impartidos por el mismo número de profesores, algunos de los 
cuales prestan servicios en dos niveles, a saber: Estudios Generales y carreras 
propiamente dichas y también en dos unidades académicas dentro de un mis- 
mo nivel. La estratificación de la población de las encuestas se resume en el 
cuadro que sigue: 

CUADRO No 2 

Distribución de la población de intereses según niveles 

Nivel Número de Número de Número 
cursos pro fesores grupos 

--- - 

centro de Estudios Generales 4 

Ciclos Básicos 3 

Carreras 

TOTAL 

Algunos profesores Imparten mhs de un curso y en diferentes unidades acad6micas. 

Así, aunque el cuestionario de Autoevaluación Docente no fue respon- 
dido por la totalidad de los profesores encuestados, s í  constituye una mues- 
tra representativa, pues incluso sobrepasa el 50°/0 de los casos en cada uno 
de los niveles, ta l  como se indica a continuación: 

CUADRO No 3 

Distribución de la muestra de la encuesta de autoevaluación docente 

Nivel Profesores Cursos 
NO O/o No O/o 

Centro de Estudios Generales 4 100 9 100 

Ciclos Básicos 2 66 2 66 

Carreras 9 ' 53 7 41 

TOTALES 14 58 18 75 

Uno de los docentes imparte cursos en dos niveles. 

160 



Lo mismo corresponde afirmar en la Encuesta de Evaluación Docente, 
por cuanto el  cuestionario fue  respondido por  u n  porcentaje suficiente de  
losgrupos de  estudiantes a los cuales fue aplicada, como se observa en el  cua- 
d ro  siguiente: 

CUADRO No 4 

Distribucibn de la muestra de la encuesta de evaluación docente 
(por niveles) 

Niveles Curso Profesor Grupos 
No "/o No O/o No o/o 

Centro de Estudios Generales 4 1 O0 9 100 19 70 

Ciclos Básicos 3 100 3 1 O0 4 67 

Carreras 7 4 1 8' 41 12 43 

TOTALES 14 58 19 77 35 57 

" Uno de los profesores imparte cursos en dos niveles. 

1. Metodolog/a Docente 

Tal como  se anunció en el  Capí tu lo  I I 1, la metodología docente consiste 
en lo articulación de  actividades, y recursos para el  logro de determinados ob- 
jetivos, que versan sobre la formación profesional del  estudiante. Para dar 
cuenta de l o  anterior en relación con e l  personal docente del Departamento 
de Filosofía se tomarán en cuenta los siguientes indicadores: 1 ) integración 
disciplinaria, 2) la func ión del trabajo teór ico y del trabajo de campo en  
el proceso de enseñanza, 3) la responsabilidad del docente y del estudiante 
en la programación y evaluación en  el  curso, 4) las técnicas didácticas em- 
pleadas por el  docente, 5) técnicas de investigación, 6) recursos pedagógicos 
y 7) capacidad didáctica de  los profesores. 

Según la Encuesta de Autoevaluacidn (EA),  el 35O10 de  los docentes de l  
departamento de  Filosofía, emplea el tipo de  clase magistral que se funda en 
una relación vertical entre docente y alumnos. La autor idad del docente es 
esencial. E l  sujeto del  proceso enseñanza-aprendizaje es e l  docente: quien, 
individualmente o en equipo, diseña a cada paso e l  programa del curso, de- 
termina las actividades y recursos y decide la evaluación del estudiante. La 
exposición o lección magistral es la técnica didáctica distintiva de  esta moda- 
lidad. E l  rendimiento académico de los estudiantes se mide, generalmente, 
con  pruebas escritas, orales y monográficas. 



A diferencia de lo anterior tenemos el empleo por parte de los docentes 
del Departamento de Filosofía de la metodología tipo participativa. Esta se 
caracteriza porque en ella se da un desplazamiento hacia el estudiante, quien 
se convierte en el sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje El docente se 
integra al grupo de estudiantes para promover en éstos su participación cons- 
tante y progresiva. Este tipo de metodología admite dos modalidades: Co- 
gestión y autogestión. En cuanto a la primera modalidad el estudiante de- 
cide, junto con el profesor, acerca de la programación y planificación del cur- 
so, las actividades y la evaluación. El docente funciona como coordinador ge- 
neral del grupo. En la encuesta analizada (ED) el 22'/0 respondió que em- 
plea este tipo de modalidad participativa. 

En cuanto a la segunda modalidad, el  docente funciona como un parti- 
cipante más del grupo o como asesor de acuerdo con las necesidades y a soli- 
citud del grupo general o los subgrupos. Los estudiantes generan y deciden 
la planificación, programación, investigación y evaluación del curso. De los 
casos estudiados el 17°/0 respondió que emplea la clase participativa tipo 
autogestión. 

Respecto a la segunda modalidad de la clase participativa, a saber, la au- 
togestión, el 17O/o de los encuestados respondió que la utiliza. Además de la 
modalidad magistral y de la modalidad participativa, se da una tercera que in- 
cluye a los dos anteriores, a saber, la modalidad mixta. En ellas se combinan 
elementos de la metodología magistral y la participativa. Se caracteriza, ade- 
más, porque no tiene como principio general o absoluto la participación o la 
directividad. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, combina técnicas di- 
dáctica~ propias del sistema participativo, como los recursos de dinámica de 
grupos, y la exposici6n magistral. Como tal, la función del docente en el gru- 
po es variable, aunque no deja de ser directiva. La evaluación es responsabili- 
dad compartida con el estudiante. Esta metodología representa el 26O/o de 
los casos analizados. 

No obstante la diversidad metodológica, los estudiantes estiman que la 
capacidad didáctica de los docentes del Departamento de Filosofía es muy 
buena o excelente en un promedio del 83O/o de los casos, destacándose el ni- 
vel de Ciclos Básicos, y, en menor medida, el  nivel de Carreras. 

1. lntegracidn Disciplinaria: Dado el sistema de certificados que ope- 
ra en la Universidad Nacional, la mayorla de los cursos (61°/o) que im- 
parten los docentes del Departamento de Filosof la tienen un carácter 
integrado, ya sea de lndole multidisciplinaria o interdisciplinaria, en 
tanto que los cursos de carácter unidisciplinario representan el 35OIo 
de los casos estudiados. 

Lo anterior se puede confirmar, tanto en la Encuesta de Autoevaluacidn 
(A D) como en la Encuesta de Evaluación Docente (E D) 



CUADRO No 5 

AD. El curso que Usted imparte tiene un carácter 

Respuesta A@ Relativo 

Unidisciplinario 35 

Multidisciplinario 35 

Interdisciplinario 26 

N.R. 4 

En lo suces~o todos los daos se dan en números relativos. 

CUADRO No 6 

E.D. El profesor imparl su materia desde el 
punto de vista de 

Clase Estudios generales Ciclos Básicos Carreras Totales 

Una sola disciplina 32 

Una sola disciplina 
complementada 3 1 

Varias disciplinas 
integradas en el mis- 
mo curso 33 

N.R. 3 7 5 4 

Una exposición más pormenorizada de los datos permite apreciar que 
dentro de cada nivel analizado, se presentan diferentes grados de integración 
disciplinaria, en correspondencia con el área epistemológica y el nivel en que 
se ubica el curso. Esto se puede comprobar con los datos de los Certificados 
Proped4uticos de los Ciclos Básicos. 



CUADRO No 7 

ED. El profesor imparte su materia desde el punto de vista de 

Clase Ciencias Exactas y Letras Ciencias Sociales 
Naturales 

Una sola disciplina 55 7 7 

Una sola disciplina 
Complementada 

Varias disciplinas 
integradas en el mismo 
cu r SO O 64 60 

N.R. 10 7 O 

Como se observa se da una marcada tendencia hacia la integración disci- 
plinaria en los Certificados Propedéuticos de Filosofía y Letras y de Ciencias 
Sociales pues la materia impartida (Teoria de la Comunicación y Teoría So- 
cial respectivamente), exige, necesariamente, el enfoque interdisciplinario 
de la temática. En cambio, el  curso de Lógica y Metodología de las Ciencias 
del Certificado Propedéutico de Ciencias Exactas y Naturales, implica el  es- 
tudio de una sóla disciplina, aunque complementado con otros cursos (f ísi- 
ca, matemáticas y química) de un mismo Certificado. 

Obsérvese ahora el  fenómeno de la integración disciplinaria en los cur- 
sos ubicados en el nivel de Carreras. 

CUADRO No 8 

€D. El  profesor imparte el curso desde el punto de vista de 

Unidad Académica Una sola Una disciplina Varias discipli- NR 
disciplina complementada nas no integra- 

das 

Ciencias Agrarias O 14 7 1 14 

Ciencias Ecuménicas 20 O 80 O 

Educación 41 31 27 1 

Filosofía 8 58 33 O 

Secretariado 53 13 20 13 

Sociolog ia 4 32 6 1 4 



En este nivel los cursos de índole unidisciplinaria son los de la Escuela 
de Educación (Filosofía de la Educación) los de la Escuela de Secretariado 
Profesional (Introducción a la Ldgica e Introducción a la Etica), en cambio, 
los de las Escuelas de Ciencias Agrarias (Filosofía de la Ciencia y de la Técni- 
ca), de Ciencias Ecuménicas (Iglesia y Problemática sociopolítica) del De- 
partamento de Filosofía (Seminario del Desarrollo Científico-TRcnico cos- 
tarricense), y de la Escuela de Sociología (Teoría del Cambio social y Clases 
sociales en América Latina), son de carácter preferentemente interdiscipli- 
narios o, al menos, multidisciplinarios. 

Esto contrasta con los cuatro cursos que se imparten en el nivel de Estu- 
dios Generales donde no se observa un predominio de alguno de los tres ti- 
pos de curso que se mencionan. Por tanto, el carácter del curso en cuanto a 
integración disciplinaria no guarda relación con la temática planteada, a sa- 
ber: 1. Raíces Culturales de la Sociedad Costarricense;2. El hombre y el mun- 
do, 3 .  Problemática La tinoamericana y 4 .  Métodos y Técnicas de Investiga- 
ción. 

CUADRO No 9 

E.D. Centro de Estudios Generales 

El profesor imparte su materia desde el punto de vista de 

Clase Raíces El hombre y Problemática Métodos y Total 
culturales el mundo L atinoameric. Técnicas de 

Investig. 

Una sola dis- 
ciplina 31 36 40 29 33 

Una sola disci- 
plina complemen- 
tada 39 36 27 39 3 1 

Varias discipli- 
nas integradas 
en el mismo cur- 
so 23 26 3 1 2 1 33 

N.R. 8 2 2 1 1  3 



Algunos cursos de Estudios Generales sí muestran inclinación hacia al- 
guna de las diferentes modalidades de curso: unidisciplinaria, multidisciplina- 
ria o interdisciplinaria. Sin embargo, esta se presenta como efecto particular 
de la gestión docente. Es el caso de los cursos de Raíces Culturales de la so- 
ciedad costarricense y de Métodos y Técnicas de lnvestigacibn. 



2.  Predominio de cursos teóricos 

Los cursos de servicio del Departamento son predominantemente 
teóricos (6 1°/0 de los casos). El  39'10 restantes sí emplea la investiga- 
ción de campo como actividad complementaria del trabajo en el aula: 

CUADRO No 11 

E.D. En  w curro de campo es una actividad 

Respuesta Can tidad Porcentaje 

Fundamental 1 4 

Complementaria 8 35 

No hay trabajo de campo 14 61 

La opinión de los estudiantes reafirma el criterio antes señalado, e inclu- 
so, con u n  porcentaje mayor, tal como se indica en el cuadro qiie sigue: 

CUADRO No 12 

ED. ¿Se utilizan en el curro que Usted recibe técnicas de trabajo de campo? 

Respuestas Estudios Generales Ciclos Básicos Carreras Totales 

N.R. 
-- 

E n  el Centro de Estudios Generales la tendencia a conferirle a los cursos 
un carácter teórico es ligeramente superior al promedio total. Sin embargo, 
se advierten apreciables diferencias en los diversos cursos que se imparten en 
esta Unidad Académica. 

CUADRO No 13 

ED. Centro de Estudios Generales 

¿Se utilizan en el curso que Usted recibe tkcnicas de investigación de campo? 

Respuesto Raíces Cultura- El hombre y Problemática Métodos y Téc- Total 
les el mundo Latinoameric. nicas de Invest. 

S i  2 1 10 2 50 19 

N.R. 4 7 5 11 5 



Como es obvio, el  curso de  Métodos y Técnicas de lnvestigacibn reviste 
un carácter diferente al de  los demas cursos teóricos. 

E n  el  nivel de  Ciclos Básicos se observa una correlación del empleo de 
las técnicas d e  trabajo de campo con e l  área epistemológica: 

CUADRO N o  14 

ED. Ciclos Básicos 
¿Se utilizan en el curso que Usted recibe thcnicas de trabajo de campo? 

Categoría Ciencias Exactas Filosofía y Letras Ciencias Sociales Totales 

N.R. 1 O 7 7 9 

Podría existir ambigüedad en la respuesta dado que en este Certificado, el docente de filosofía im- 
parte solamente el Brea de teoría social y otro docente, de otra especialidad imparte el drea de pr6c- 
tica investigar iva. 

E l  cuadro revela que los certif icados que tienen por estudio una temát i -  
ca social emplean las técnicas de  investigación de  campo mientras que  e n  e l  
Certif icado Propedéutico de  Ciencias Exactas y Naturales, el  curso de servi- 
c io  que se imparte es de Ldgica Formal y como ta l  n o  requiere d e  técnicas de 
esa naturaleza. 

E n  el  nivel de carreras, solamente los cursos de la Escuela d e  Ciencias 
Ecuménicas y del Departamento de Filosof la, emplean técnicas de  trabajo de  
campo debido a que su objeto de estudio versa sobre una problemática so- 
cial concreta, a saber: Iglesia y problemática sociopoll'tica costarricense y 
Seminario del desarrollo científico-técnico costarricense. 



CUADRO No 15 

E D  Nivel de Carrera 

¿Se utiliza en el curso que Usted recibe tdcnicas de trabajo en campo? 

Carrera Sí No N. R. 

Ciencias Agrarias O 1 O0 - 

Ciencias EcumCnicas 40 20 40 

Escuela de Educación 7 80 14 

Departamento de Filosofía 67 17 17 

Escuela de Secretariado 7 80 13 

Escuela de Sociolog la 11 7 1 18 

Totales 

Como se ha podido observar en la Encuesta de Evaluación Docente (ED) 
las lecciones teóricas de los docentes del Departamento de Filosofía, contri- 
buyen a la orientación del trabajo de campo. 

CUADRO No 16 

ED ¿Los temas o problemas tratados en sesiones tebricas son útiles 
para el trabajo de campo? 

Unidad Totalmente Parcialmente En nada N. R. 

Centro de Estudios 
Generales 1 O 

Ciclos Básicos 22 16 O 62 

Carreras 10 6 6 7 

Totales 

3. Responsabilidad del docente y del estudiante en la programación 
y evaluacidn del curso 

La responsabilidad que asumen el docente y el estudiante en la progra- 
mación del curso y en la evaluación del rendimiento académico de los estu- 



diantes, es un factor determinante de la modalidad metodológico-docente, 
por cuanto define el  rol de uno y de otro en el proceso de enseñanza-apren- 
dizaje. 

Se estima que cuando la programación y la evaluación son tareas pro- 
pias del docente, la metodología que se emplea es de índole directiva o ma- 
gistral; y en cambio, es participativa cuando esas responsabilidades se despla- 
zan hacia el estudiante. 

Según la Encuesta de Autoevaluación (A.D.), la mayor parte de los cur- 
sos pertenecen a la primera modalidad. 

A.D. La programación del wrso es responsabilidad de 

Respuesta Porcentaje 

El profesor o un equipo 
docente 

El profesor y los estudian- 
tes 

Los estudiantes 4 

CUADRO NO 18 

D A .  La evaluación del estudiante es responsabilidad de 

Res~uesta Porcentaje 

El profesor 6 1 

El Profesor Y los Estudiantes 35 

Los estudiantes 4 

Tal como se puede observar, la programación como responsabilidad del 
profesor es la modalidad predominante en los cursos que imparten los profe- 
sores de filosofía en la Universidad Nacional (61°/o). Le sigue en importan- 
cia la modalidad de responsabilidad compartida (35'/0), en tanto que sólo 
una minoría puede ser considerada como netamente participativa (4'10). 
(35O/0), en tanto que sólo una minoría puede ser considerada como neta- 
mente participativa (4O/0). 

El grado de participación del estudiante en la programación se mide 
además, por su influencia en la orientación general del curso. Con este propó- 



sito se consultó a los estudiantes sobre su conocimiento de los objetivos ge- 
nerales de los cursos de servicio: 

CUADRO No 19 

E.D. De los objetivos generales del curso uded conoce 

Nivel Todos Algunos Ninguno N. R. 

Estudios generales 8 56 32 4 

Ciclos BAsicos 28 43 28 2 

Carreras 19 51 22 8 

Totales 14 53 28 5 

CUADRO No 20 

E.D. Centro de Estudios Generales 
De los objetivos del curso Usted conoce 

Respuesta Raíces Cultura- El hombre y Problemdtica Métodos y 
les de la Soc. el mundo latinoamérica- Thcnicas de 
costarricense 78. Investigación 

Todos 

Algunos 

Ninguno 

N.R. 

Como se puede observar, los porcentajes correspondientes a cada uno 
de los cursos de Filosof ia en el Centro de Estudios Generales no se apartan 
significativamente del promedio para esta Unidad Académica, con excepción 
del curso Métodos y Técnicas de lnvestigacidn, en el que los estudiantes ma- 
nifiestan un conocimiento más amplio de los objetivos del curso. 

En el nivel de Ciclbs Básicos se observan diferencias entre Certificaúo 
Propedéutico de Ciencias Exactas y Naturales por una parte, y el de Filoso- 
fía y Letras y Ciencias Sociales, por otra. 



CUADRO No 21 

E .D. Ciclos Básicos 

De los objetivos generales del curso Usted conoce 

Respuesta Ciencias Exactas y Filosofía y Ciencias Sociales 
Naturales Letras 

Todos 

Algunos 45 7 1 13 

Ninguno 41 O 27 

N.R. 3 O O 

En el Certificado de Ciencias Exactas y Naturales los porcentajes más al- 
tos se dan en algunos o ninguno en concordancia con los resultados acerca 
del Centro de Estudios Generales. En el Certificado de Filosofía y Letras, el 
100 O10 de los estudiantes entrevistados afirman que conocen parcialmente 
(71010) o totalmente (29'10) los objetivos del curso. En menor medida, el 
73O/0 de los estudiantes entrevistados del Certificado Propedéutico de Cien- 
cias Sociales afirman conocer totalmente (60°/0) o parcialmente (13~10) los 
objetivos del curso. Pero un significativo número (27Olo) afirman descono- 
cerlos. 

En el nivel de carreras se da una distribución análoga a aquella que se re- 
fiere a la integración disciplinaria (Véase Cuadro NO 8): en los cursos servi- 
dos a las escuelas de Educación y de Secretariado, la mayoría de los estudian- 
tes afirman conocer sólo algunos de los objetivos del curso (47'10 en Educa- 
ción, 60°/0 en Secretariado) o ninguno (34'10 y 23'10 respectivamente). 
En cambio, en los cursos de las restantes unidades acadbmicas la mayoría 
opina que conoce algunos o los conoce todos. 

Da cuenta de este fenómeno el cuadro que sigue: 



CUADRO No 22 

E.D. Nivel de Carreras 

De los objetivos generales del curso usted conoce 

Unidad Académica Todos Algunos Ninguno N. R. 

Ciencias Agrarias 7 1 14 O 14 

Escuela Ecurnénica 40 20 20 20 

Educación 7 47 34 12 

Filosofía 42 58 O O 

Secretariado 1 O 60 23 7 

Sociología 36 6 1 3 O 

Esa misma concordancia existe en el nivel de Ciclos Básicos (vease cua- 
dros NO 7 y NO 21 ) en donde se distinguen de una parte, el curso de servicio 
del Certificado Propedéutico de Ciencias Exactas y Naturales y de otra, los 
Certificados Propedhuticos de Filosof/a y Letras y de Ciencias Sociales. 

En vista de estas dos situaciones, es posible inferir que existe una co- 
rrelación entre el carácter integrado (multidisciplinario e interdisciplinario) 
del curso y el  conocimiento de los objetivos del curso por parte de los estu- 
diantes, según su criterio. 

Se ha analizado hasta aquí el papel del docente y del estudiante en la 
programación del curso. En lo que sigue se hará referencia a su responsabili- 
dad en la evaluación, hecho que se deriva de su iniciativa por la programa- 
ción. 

Según la Encuesta de Autoevaluación Docente (A. D.) el 61 '10 de los 
profesores encuestados respondieron que ésta se realiza como iniciativa de 
ellos mismos, el 3g0/0 respondió que se Ileva a cabc en forma compartida en- 
tre profesor y alumno y el  4O10 respondió que se Ileva a cabo por iniciativa 
de los estudiantes. 

CUADRO No 23 

A.D. La evaluación del estudiante es responsabilidad de 

Respuesta Porcentaje 

El profesor 61 

El profesor y los estudiantes 35 

Los estudiantes 4 



N o  obstante, según la Encuesta de Evaluación Docente (ED), la mayo- 
r ia de los estudiantes estiman que la evaluación es responsabilidad comparti- 
da entre profesores y alumnos. 

CUADRO No 24 

E.D. Considera Usted que en la evaluación de los estudiantes 
estos tienen una participación 

Respuesta Estudios Generales Ciclos Básicos Carrera Totales 

Decisiva 

Compartida 48  50 53 50 

Ninguna 28 14 27 26 

N.R. 7 9 26 8 
I 

También se puede observar que en opinión de los estudiantes el t i po  de 
evaluación como responsabilidad decisiva es mayor que la indicada por  los 
docentes, sobre todo en el nivel de Ciclos Básicos. 

Por tanto, se da una significativa diferencia de opinión entre los dos su- 
jetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, acerca de su papel en la evalua- 
ción. 

Cada una de las partes se atribuye a s l  mismo una mayor participación 
en el asunto. Probablemente, se deba entonces, a una apreciación subjetiviza- 
da. 

Se recurre entonces, a otros indicadores: 

CUADRO No 25 

E.D. La evaluación de los estudiantes en el curso se lleva a cabo 
de manera 

Respuesta Estudios Generales Ciclos Básicos Carreras Totales 

Individual 58 66 35 52 

Individual y grupa1 25 19 42 30 

Grupal o Colectiva 11 12 14 12 

N.R. 6 3 8 7 



La evaluación que se efectúa de manera individual, generalmente es res- 
ponsabilidad del profesor. Por tanto, de acuerdo con los datos de este cua- 
dro, los docentes son los principales agentes de la evaluación en los cursos de 
servicio del Departamento de Filosof ía. 

Asimismo es otro indicador de la directividad de los docentes en el pro- 
ceso de evaluación el hecho de que se da un porcentaje significativo (34Olo) 
de opinión de los estudiantes que considera que la evaluación se mide en tér- 
minos de pruebas o trabajos escritos. 

Otro tipo de evaluación al  que los estudiantes asignan un porcentaje 
importante es a la evaluación combinada de trabajo en clase y de campo con 
pruebas y trabajos escritos. 

En correspondencia con lo anterior, las tecnicas tradicionales de evalua- 
ción como pruebas y quices son las empleadas con mayor frecuencia, así co- 
mo las asignaciones e informes de lectura. Desde este punto, se puede consta- 
tar la función directiva del profesor como el responsable directo de la evalua- 
ción de los estudiantes. 

En cambio aquellos medios de evaluación que suponen la posibilidad de 
que el estudiante participe, de alguna forma, en su evaluación, alcanzan un 
porcentaje menor tal como se puede apreciar en el cuadro que se ofrece a 
continuación. Este es el caso de la técnica de trabajo en grupos, la monogra- 
fía colectiva y, en último caso, la monograf la individual. 

CUADRO No 26 

A.D. Enumere, en orden de mayor a menor importancia, las tbcnicas 
empleadas con mayor frecuencia en su curso 

Técnica Preferencia Preferencia 
N0 1 N02 

Asignaciones e informes de lectura 39 O/o 26 O/o 

Pruebas y quices 39 OIo 17 Ola 

Trabajos en grupos 30 O/o 13 Ola 

Monograf ia colectiva 22 OIo O Ola 

Monografía individual O Olo 4 O10 

Como complemento a lo anterior se destaca la concordancia de la opi- 
nión de los estudiantes con los datos del cuadro anterior. 



CUADRO No 27 

E.D. La evaluación de los estudiantes permite valorar 

Respuestas Estudios Generales Ciclos Básicos Carrera Totales 

Su participa- 
ción en clase 
o trabajo de 
campo 8 

Su rendimiento 
en pruebas o tra- 
bajos escritos 35 

Ambos aspectos 44 36 38 4 1 

Es arbitraria 1 O 7 6 9 

N.R. 3 4 8 5 

A continuación se procede a exponer, por niveles, los resultados de la 
Encuesta de Evaluacidn Docente (ED), sobre la evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes en los cursos de servicio del Depto. de Filoso- 
fía. 

Se puede observar que, al igual que en aspectos analizados hasta ahora 
se da una mayor tendencia hacia la directividad del docente en materia de 
evaluación en el Centro de Estudios Generales, con excepción del curso MB- 
todos y TBcnicas de Investigación. En cambio, se da una mayor tendencia ha- 
cia la participación estudiantil en la evaluación en los niveles de Ciclos Bási- 
cos y de Carrera, de acuerdo con los indicadores señalados. 

De esta manera en los cursos teóricos del Centro de Estudios Generales, 
s61o una minoría opina que su participación es decisiva en la evaluación, en 
tanto que los porcentajes asignados a la participación compartida con el pro- 
fesor y a la ausencia de participación no se apartan considerablemente del 
promedio. Asimismo, la evaluación se lleva a cabo, preferentemente de mane- 
ra individual por encima del promedio general. Finalmente, la evaluación 
tiende a medir, sobre todo, la participación del estudiante en pruebas o tra- 
bajos escritos en dos de los cursos (El Hombre y el Mundo y Problemática 
Latinoamericana). 



C U A D R O  N o  28 

E.D. Centro de Estudios Generales 

Considera Usted que en la  evaluación de los estudiantes, éstos tienen una participacion 

Respuesta Raíces Cultu- El hombre Problemática Técnicas de 
rales y el mundo latinoamericana Investigación 

Decisiva 17 19 9 25 

Compartida 

Ninguna 25 29 42 18 

N.R. 4 10 13 4 

C U A D R O  No 29 

E.D. Centro de Estudios Generales 

L a  evaluación de los estudiantes en  e l  curso se lleva a cabo de manera 

Respuesta Raíces Cul- El hombre Problemática Métodos de 
turales y el mundo latinoamericana Investigaci6n 

Individual 53 7 4 7 1 32 

Individual 
y grupa1 

Grupal y 
Colectiva 

N.R. 3 5 1 6  11 

C U A D R O  No 30 

E.D. Centro de Estudios Generales 

L a  evaluacibn de los estudiantes permite valorar 

Respuesta Raices Cul- El Hombre Problemática Métodos y 
turales y el Mundo La tinoamericana Técnicas 

Su partici- 
pación en 
clase 10 

Su rendimiento 
en Pruebas 29 

Ambos aspectos 4 6  

Es arbitraria 12 

N.R. 3 



E n  el nivel de Ciclos Básicos, en contraste con l o  anterior, la participa- 
ción decísiva de los estudiantes en su evaluación, es superior al promedio 
general y la evaluación compartida con el profesor representa porcentajes 
mayoritarios. Cabe destacar que todos los estudiantes del Ciclo Básico 
de Filosofía y Letras, estiman que participan, de alguna manera, en su 
evaluación y además, son los que atribuyen u n  porcentaje más alto a la eva- 
luación grupa1 y a la evaluación del trabajo en clases y de campo. La sín- 
tesis de ambos aspectos, es significativa en el Certificado Propedéutico 
de Ciencias Sociales, en tanto que, en el Certificado Propedéutico de Ciencias 
Exactas y Naturales, la mayoría de los estudiantes considera que su evalua- 
ción se efectúa mediante pruebas y trabajos escritos. 

CUADRO No 31 

E.D. Ciclos Básicos 

Considera usted que en la evaluación de los estudiantes, &os tienen 
una participación 

Respuesta Ciencias Exactas Filosofia y Letras Ciencias Sociales 
y Naturales 

Decisiva 3 1 29 20 

Compartida 34 7 1 60 

Ninguna 17 O 20 

N.R. 17 O O 

CUADRO No 32 

E.D. Ciclos Bhsicos 

La evaluación de los estudiantes en el curso se lleva a cabo de manera 

Respuesta Ciencias Exactas Filosofía y Letras Ciencias Sociales 
- - 

Individual 79 

Ind. y Grupal 7 

Grupal 

N.R. 



CUADRO No 33 

E.D. Ciclos Bhsicos 

La evaluación del estudiante permite valorar 
- -  - 

Respuesta Ciencias Exactas Filosofía y Letras Ciencias Sociales 

Su participación 
en clases 7 

Su rendimiento en 
pruebas 62 

Ambos aspectos 2 1 50 53 

Es arbitraria 3 7 13 

En el nivel de carrera, el porcentaje de estudiantes que estiman que su 
evaluación es compartida con el profesor es superior al promedio general, es- 
pecialmente en la escuela de Ciencias Agrarias, y en la Escuela de Ciencias 
Ecum6nicas y en el Departamento de Filosofía. Por el contrario, en la Escue- 
la de Secretariado, la mayoría de los estudiantes opina que n o  tiene partici- 
pación en la evaluación. 

La misma situación se presenta con respecto a si la evaluación es indivi- 
dual o grupal. En la Escuela de Secretariado la evaluación es preferentemen- 
te individual y en las Escuelas restantes es individual y grupal. Por i j l t imo, se 
mide más la participación del estudiante en clase o en trabajo de campo en la 
Escuela Ecuménica. La combinacibn de este aspecto con el rendimiento en 
pruebas o trabajos escritos es superior al promedio general en las Escuelas de 
Ciencias Agrarias y en el Departamento de Filosof ía. Mientras tanto, en la 
Escuela de Secretariado se mide principalmente el rendimiento en pruebas y 
trabajos escritos. 



CUADRO No 34 

E.D. Nivel de carrera 

Considera Usted que en la evaluación de los estudiantes, éstos tienen una 
participaci6n 

Unidad Académica Decisiva CornmEertida Ninguna N. R. 

Ciencias Agrarias O 86 O 14 

Escuela Ecumbnica O 1 O0 O O 

Educación 12 61 20 7 

Filosof ía 8 7 5 8 8 

Secretariado 10 17 57 17 

Sociolog la 11 46 32 11 

CUADRO No  35 

E.D. Nivel de Carrera 

L a  evaluación de los estudiantes en el curso se lleva a cabo de manera 

Unidad Académica Individual Individual o Grupa1 o N. R. 
G ~ p a l  colectiva 

Ciencias Agrarias 43 57 O O 

Escuela Ecurn6nica 20 40 20 O 

Educación 30 49 14 8 

Filosof i a  42 58 O O 

Secretariado 67 20 7 7 

Sociología 14 39 32 14 



CUADRO No 36 

E.D. Nivel de Carrera 

La evaluacibn del estudiante permite valorar 

Unidad Académica Su participa- Su rendimiento Ambos Es arbitra- N.R. 
cidn en clase en pruebas aspectos ria 

Ciencias Agrarias 14 O 7 1 14 O 

Escuela Ecumbnica 60 O 40 O O 

Educación 19 3 1 36 5 8 

Secretariado O 50 23 17 10 

Sociolog ia 11 32 43 O 14 

4.  Técnicas diddcticas empleadas 

U n o  de  los indicadores que permiten clarif icar qué t i p o  de metodología 
se emplea en el  proceso de enseñanza-aprendizaje, es el uso de  las diferentes 
técnicas didácticas, y, en particular, de la lección exposit iva por parte del do-  
cente. Sin embargo, a pesar de que existen diferencias cuantitativas en  el  em- 
p leo de este recurso pedagógico, su empleo es mayor  que el  de otras técnicas 
en todos los niveles. 

CUADRO No 37 

E.D. Las exposiciones del profesor ocupan en el curso 

Respuesta Estudios Generales Ciclos Básicos Carreras Totales 

La mayor 
parte de 
tiempo 

La menor parte 
del tiempo 7 

Nunca hace 
exposiciones 

N.R. 3 

Los cursos teóricos de  Estudios Generales muestran, con mayor  énfasis, 
e l  predomin io de  la clase magistral. 



CUADRO No 38 

E .D. Centro de Estudios Generales 

Las exposiciones del profesor ocupan en el curso 

Respuesta Raíces Cul- El Hombre y ProblemBtica Métodos y Técnicas 
rales el Mundo Latinoam6ric. de Investigación 
-- 

La mayor parte 91 90 89 

La menor parte 6 7 4 18 

Nunca hace 
exposiciones O 2 4 

N.R. 3 2 2 4 

L o  anteriormente expuesto n o  se cumple en el  Certificado Propedéutico 
de Filosof la y Letras, y sí se cumple en el caso del Certificado Propedéutico 
Ciencias Exactas y Naturales y el Certificado Propedéutico de Ciencias So- 
ciales. 

CUADRO N o  39 

E .D. Ciclos B6sicos 

Las exposiciones del profesor ocupan en el curso 

Respuesta Ciencias Exactas Filosofía y Letras Ciencias Sociales 

La mayor parte 

La menor parte O 93 20 

Nunca hace exposi- 
ciones O 

N.R. O O O 

En el nivel de las carreras se da el predominio de la clase magistral con 
excepción del curso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y del 
Departamento de Filosofía. 



CUADRO No 40 

E.D. Nivel de Carrera 

Las exposiciones del profesor ocupan en el curso 

Unidad Académica La mayor parte La menor parte Nunca N. R. 

Ciencias Agrarias 100 O O O 

Ecuménica 40 60 O O 

Educación 72 26 1 1 

Filosofía 50 33 O 17 

Secretariado 93 3 O 3 

Sociología 73 22 2 3 

Véase ahora el empleo de otras técnicas didácticas en los cursos de servi- 
cio del Departamento de Filosofía y nótese la relación porcentual que guar- 
dan con la lección expositiva: 

CUADRO No 41 

A.D. Enumere por oden de mayor a menor importancia las tbcnicas didácticas empleadas 
con mayor frecuencia en su curso 

(Según O/o de profesores que las imparten) 
- -- 

TknEa Preferencia Preferencia 
No 1 No2 

Exposición del profesor y discusión 48 22 

Exposición del profesor 35 9 

Técnicas de trabajo en grupo 17 9 

Técnicas de lectura 13 39 

Exposición de los estudiantes 13 4 

Tal como se observa en el cuadro anterior, las técnicas predominantes 
son las del t ipo  directivo, a saber: la exposición del profesor y la exposición 
del profesor combinada con discusión. En menor medida se dan las técnicas 
denominadas participativas; a saber: técnicas de trabajo en grupo, técnicas 
de lectura y exposición de los estudiantes. Asimismo, cabe anotar que como 
actividad complementaria, u n  numero considerable de profesores util izan las 



técnicas de lectura como el fichaje, las guías de lectura, y el comentario de 
texto. 

Ahora bien, el grado de utilidad que poseen las técnicas anteriores para 
la comprensi6n de la temática, por parte de los estudiantes, puede verse -se- 
gún su opinión- en el siguiente cuadro. 



5 .  Técnicas de investigación 

En la Sección 2) se ha indicado que los cursos de servicio del Departa- 
mento de Filosofía son, predominantemente, teóricos. Se trata, en l o  que si- 
gue, de analizar cuáles técnicas de análisis documental se emplean con mayor 
frecuencia. Además, se analizará qu6 t ipo  de técnicas de investigación de 
campo se emplean en los cursos que combinan los aspectos teóricos con los 
aspectos prácticos. 

De acuerdo con la Escuela de Autoevaluacidn Docente el recurso de do- 
cumentación se util iza principalmente con la práctica de análisis de conteni- 
do y, en segunda instancia, con la técnica de fichaje. E l  recurso de análisis 
estadístico por ser especializado, su empleo es mínimo. 

CUADRO No 43 

E.A. Enumere en orden de mayor a menor importancia, las tbcnicas 
de investigaci6n documental empleadas con mayor frecuencia 

en su curso 

Técnica Preferencia Preferencia 
NO I No 2 

Análisis de contenido 65 22 

Fichaje 

Análisis estadístico 4 4 

La observación directa y la entrevista son las técnicas de investigación 
de campo que los docentes emplean con mayor frecuencia y que, según los 
estudiantes, han aprendido a emplear en el desarrollo del curso. 

CUADRO No 44 

E.D. Enumere en orden de mayor a menor importancia, las técnicas de investigación 
de campo que se emplean con mayor frecuencia en su wrm 

Técnica Preferencia Preferencia 
N o ?  N02 

Observaci6n directa 22 O 

Entrevista 22 9 

Encuesta 9 9 

Observación ~ a r t i c i ~ a n t e  9 O 



C U A D R O  No 45 

E.D. ¿Cuales técnicas de trabajo de campo ha aprendido a emplear Usted en e l  desarrollo 
de l  curso? 

(Según '10 de  estudiantes que (as comparten) 

Técnica Centro de Es- Ciclos Básicos Carreras Totales 
tudios Generales 

Observación 
directa 

Observación parti- 
cipativa 8 

Entrevista 10 30 6 1 1  

Encuesta 5 30 3 8 

Otras 3 3 5 4 

N o  hay trabajo 
de campo 77 64 83 77 

Como dato importante cabe señalar que según la Encuesta de Autoeva- 
luación Docente, la práctica investigativa de los cursos de servicio del Depar- 
tamento de Filosofía, n o  tiene relación, en la mayoría de los casos, con las 
demás áreas académicas. En este sentido, los datos muestran que el 96O/0  de 
casos n o  tiene relación con los proyectos del área de investigación y el 7e0/o 
con el área de extensión. 

6. Recursos didác ticos empleados 

Así como las técnicas didácticas y los medios de evaluación empleados 
con mayor frecuencia son los denominados tradicionales, los recursos 
didácticos empleados preferentemente son los tradicionales: el pizarrón y la 
documentación. 

C U A D R O  No 46 
A.D. Enumere en  orden de mayor  a menor importancia los recursos empleados 
con  mayor  frecuencia en  su curso (Según OIo de profesores que los comparten) 

Respuesta Preferencia Preferencia 
NO 1 N02 

Documentación: libros, folletos, 
revistas 

Pizarrón 30 57 

Recursos audiovisuales (filmes, 
cine, grabaciones, video tape, etc.) O 9 



Cabe señalar que en  la pr imera preferencia se destaca e l  uso de  la docu- 
mentación que se complementa con  el uso del pizarrón, mientras que en la 
segunda preferencia se ut i l iza con  mayor  énfasis el pizarrón y se complemen- 
t a  con  el  análisis documental. 

E n  t an to  que los recursos audiovisuales en  la pr imera preferencia no se 
ut i l izan y en  la segunda se ut i l izan en un gO/o, lo que indica que son desesti- 
mados para efectos didácticos por la mayor ía de  los docentes. 



Se puede observar algunas diferencias entre la opinión estudiantil y lo 
indicado por los docentes. En primer término los estudiantes reducen la im- 
portancia de la documentación en la primera preferencia (de 77O/0 a 43O/0). 
Así como un 14°/o de los mismos señala a los recursos audiovisuales como 
recursos que facilitan la comprensión de la temática del curso, en tanto que 
los docentes los desestiman. 

7. Capacidad didáctica de los docentes 

De conformidad con los resultados de la Encuesta de Evaluación Do- 
cente la opinión estudiantil enjuicia favorablemente la capacidad didáctica 
de los docentes del Departamento. En efecto, la mayoría de los estudiantes 
entrevistados estiman que los profesores de Filosofía muestran dominio y 
comprensión de los temas y problemas tratados en el curso, conocimiento 
amplio y suficiente de la bibliografía, eficiente preparación de lecciones y 
acertada organización de las actividades del grupo. Estas consideraciones pue- 
den observarse en los cuadros siguientes: 

CUADRO No 48 

E.D. El profesor muestra dominio de los temas o problemas tratados. 
(en números relativos) 

Nivel Siempre Muchas Algunas Nunca 
veces veces 

Centro Estudios Generales 7 5 14 9 1 

Ciclos Bdisicos 93 5 O 2 

Carreras 82 9 8 1 

TOTAL 79 12 7 1 

CUADRO No  49 

E.D. El profesor muestra que prepara sus lecciones. 
(en números relativos) 

Niveles Siempre Muchas Algunas Nunca 
veces veces 

Centro Estudios Generales 53 22 17 6 

Ciclos Básicos 78 16 3 2 

Carreras 7 1 19 9 1 

TOTAL 62 20 13 5 



CUADRO No  50 

E.D. La  bibliografía báisica exigida por el profesor es 

Nivel Excesiva Suficiente Insuficiente 

Centro Estudios Generales 5 85 8 

Ciclos Básicos 9 74 13 

Carreras 2 1 74 5 

TOTAL 11 80 7 

CUADRO No 51 

E.D. E l  profesor demuestra un conocimiento de la bibliografla complementaria 

Nivel Amplio Suficiente lnsu ficien te 

Centro Estudios Generales 67 30 1 

Ciclos Básicos 74 17 2 

Carreras 66 3 1 1 

TOTAL 67 29 1 

CUADRO No 52 

E.D. E l  profesor organiza acertadamente las actividades del grupo 

Nivel Siempre Muchas Algunas Nunca 
veces veces 

Centro Estudios Generales 26 29 35 8 

Ciclos Básicos 54 33 10 O 

Carreras 55 2 1 2 1 3 

TOTALES 38 27 23 6 

Como se anunció anteriormente, la mayoría de los cursos servidos por 
el Departamento de Filosofía son de carácter teórico. Representa un porcen- 
taje minoritario (3g0/0), aquellos cursos que emplean las técnicas de trabajo 
de campo como actividad didáctica complementaria del trabajo en el aula. 
Los profesores responsables de esos cursos muestran, según la opinión estu- 
diantil, una dirección más acertada en los niveles de Ciclos Básicos y de Ca- 



rrera que en el de Estudios Generales, a pesar de que en este último nivel se 
imparte un curso específico sobre métodos y técnicas de investigación. Al 
respecto veáse el cuadro que sigue: 

CUADRO No 53 

E.D. El profesor dirige, coordina o asesora las actividades del trabajo 
de campo 

Nivel Siempre Muchas Algunas Nunca 
veces veces 

Centro Estudios Generales 8 7 7 4 

Ciclos Básicos 17 7 5 O 

Carreras 17 8 5 1 

TOTAL 12 7 6 2 

Asimismo, se ha mostrado que la lección tipo magistral (exposición y 
exposición combinada con discusión) es la predominante en la mayoría de 
los cursos de servicio. La efectividad para la comprensión de los estudiantes 
de la lección expositiva se indica a continuación. 

CUADRO No 54 

E.D. Las exposiciones del profesor permiten al grupo la comprensi6n del tema 
o problema tratado 

Nivel Siempre Muchas Algunas Nunca 
veces veces 

Centro de Estudios Generales 44 30 22 2 

Ciclos Básicos 76 17 5 O 

Carreras 55 24 15 4 

TOTALES 52 26 18 3 



CUADRO No 55 

E.D. La  participación de los estudiantes durante las exposiciones del profesor 
se dirige a 

Nivel Solicitar Ampliar Hacer 
Información ln formacidn Comentarios 

Centro Estudios Generales 40 

Ciclos Básicos 36 

Carreras 27 

TOTALES 36 

Se incluye, finalmente, como elementos de la capacidad didáctica del 
docente, algunos aspectos de su personalidad en relación con el grupo de es- 
tudiantes, como son: actitud hacia la expresión de sus ideas y disposición pa- 
ra colaborar con ellos en tiempo fuera de clase. Al respecto, véanse los si- 
guientes cuadros: 

CUADRO No 56 

E.D. El  profesor permite a los estudiantes expresar sus ideas de manera 

Nivel Completa Limitada No la permite 

Centro de Estudios Generales 7 1 24 3 

Ciclos Basicos 83 17 O 

Carreras 83 13 3 

TOTALES 76 20 3 

CUADRO No 57 

E.D. La  colaboración del profesor para consulta fuera de horario es 

Nivel Amplia Suficiente lnso ficiente 

Centro de Estudios Generales 31 41 20 

Ciclos Básicos 64 26 9 

Carreras 38 41 14 

TOTALES 37 39 17 

El 7OIo de los enudlentes no respondi6 la pregunte. 



Cabe destacar que la clase magistral es la modalidad que se presenta 
con mayor frecuencia como técnica pedagógica, y además permite la com- 
prensión del tema por parte de los estudiantes siempre o en la mayoría de 
los casos (79'10). 

La participación de los estudiantes es de carácter diverso; tanto se refie- 
re a solicitar información, ampliar el tema o hacer comentarios. Además, se 
puede observar que según la mayoría de los estudiantes (76O/o), los docentes 
del Departamento de Filosofía permiten la libre expresión de las ideas y un 
20°/0 considera que es limitada. 

En cuanto a la colaboración del profesor fuera de clases, se señala como 
amplia o suficiente, por un 76O/o de los estudiantes, en tanto que el 17°/o 
estima que es insuficiente. 

Como dato importante cabe destacar que el porcentaje de opinión fa- 
vorable a la capacidad didáctica de los profesores de filosofía en el nivel de 
Estudios Generales, es, por lo general, inferior al  promedio general en un 
7O/0. Incluso, dentro de este mismo nivel, existe una marcada diferencia en 
la evaluación realizada, de modo, que algunos profesores son evaluados favo- 
rablemente con porcentajes iguales o superiores al promedio y otros, en cam- 
bio, están por debajo de éste. 

En síntesis tenemos que, de acuerdo con la opinión vertida por los estu- 
diantes, se puede estimar que la capacidad didáctica de los docentes del De- 
partamento de Filosofía es muy buena o excelente. 

Su promedio es del 83'10. No obstante lo anterior, se puede observar 
que los niveles de Ciclos Básicos, así como los de las Carreras, reciben una 
opinión favorable que excede el promedio, sobre todo en los primeros. En 
los Ciclos Básicos se encuentra a un 20°/0 sobre Estudios Generales y a un 
8O10 sobre el  promedio para el nivel de Carrera. 

CONCLUSIONES 

La necesidad de evaluar la metodologla docente de los cursos de servi- 
cio del Departamento de Filosofía estriba en que esta unidad académica brin- 
da sus servicios docentes a catorce unidades, distribuidas en las seis faculta- 
des de la Universidad Nacional, que comprenden veinticuatro cursos diferen- 
tes impartidos por el  mismo número de profesores, con un tiempo asignado 
de 20.25 jornadas completas. 

La evaluación realizada abarcó, en el caso de la Encuesta Autoevalua- 
ción Docente, catorce profesores (58'10) y dieciocho cursos (75'10) y en la 
de Evaluación Docente, diecinueve profesores (77010) catorce cursos (58OIo) 
y treinta y cinco grupos de estudiantes (57O10). En razón de lo anterior, se 
considera representativa y confiable la muestra que sirvió de base para obte- 
ner los datos que se resumen a continuación. 



En los cursos de nivel de Estudios Generales se da una mayor tendencia 
hacia la metodología directiva, al predominio del aspecto teórico de los cur- 
sos y al  empleo de la clase expositiva o magistral. Incluso en el curso de Mé- 
todos y Técnicas de Investigación, aunque se observa una mayor participación 
estudiantil, la mayoría de los estudiantes (75O10) considera que la lección ex- 
positiva ocupa la mayor parte del tiempo y apenas el 50°/0 de ellos señala 
que se emplean técnicas de trabajo de campo en este curso. En los diversos 
cursos de Estudios Generales se dan diferencias cualitativas dentro de los mis- 
mos docentes en cuanto a la integración disciplinaria, y a su capacidad didác- 
tica. 

En el nivel de Ciclos Básicos, el Certificado Propedéutico de Ciencias 
Exactas y Naturales, presenta características similares a las de Estudios Ge- 
nerales, debido a la naturaleza del curso de servicio (lógica formal), y, por 
otra parte, los Certificados Propedéuticos de Filosofía y Letras y de Ciencias 
Sociales, presentan la tendencia más marcada hacia la integración disciplina- 
ria, a la combinación del trabajo teórico con el trabajo de campo, a la partici- 
pación del estudiante en la orientación del curso y en su evaluación, así co- 
mo a combinar el trabajo individual y colectivo de los estudiantes. Estas ca- 
racterísticas se dan, en mayor medida, en el Certificado Propedbutico de Fi- 
losofia y Letras. Sus estudiantes afirman que en este curso las exposiciones 
del profesor ocupan la menor parte del tiempo, mientras que en el Certifica- 
do Propedéutico de Ciencias Sociales ocupan la mayor parte. 

En el nivel de carreras los cursos de algunas escuelas, Ciencias Ecumd- 
nicas, Sociología y Depto. de Filosofía, que versan sobre alguna temática de 
índole social, tienden a la integración disciplinaria y a la participación estu- 
diantil de modo similar a los Ciclos Básicos mencionados. En la Escuela de 
Ciencias Agrarias se da tambidn este segundo aspecto. 

En los cursos de la Escuela de Ciencias Ecuménicas y del Departamento 
de Filosof ía se combina el trabajo teórico con el de campo pues su objeto de 
estudio es una problemática social concreta, y en consecuencia, el empleo de 
la lección magistral en más reducido. 

Características diferentes a estas escuelas presentan los de Educación y 
Secretariado Profesional que se asemejan más a los de Estudios Generales. 

En general, se ha podido observar una correlación entre el área episte- 
mológica y la integración disciplinaria. Esta es más acentuada en los cursos 
científico-sociales. Así mismo, existe una correlación entre la integración 
disciplinaria y la participación de los estudiantes, individual y colectivamen- 
te, en la orientación general del curso y en la evaluación. 

En los tres niveles académicos, las técnicas didácticas empleadas son, 
preferentemente, la exposición del profesor, la exposición del profesor com- 
binada con discusión y las diversas técnicas de lectura. Todas ellas de tipo di- 
rectivo. Así mismo, según la opinión de los estudiantes, son las que les permi- 
ten comprender mejor la temática planteada. 



Las técnicas de investigación documental utilizadas con mayor frecuen- 
cia son el análisis de contenido y el fichaje. Es de uso restringido, por ser u n  
instrumental especializado, el análisis estadístico. En aquellos cursos que sí 
utilizan el trabajo de campo, las técnicas usadas son la observación directa y 
la entrevista. 

En cuanto a recursos, se emplean los medios tradicionales, a saber, la 
documentación y el pizarrón y se desestiman los recursos audiovisuales mo- 
dernos. 

Finalmente, la mayoría de los estudiantes entrevistados considera que 
es muy  buena o excelente la capacidad didáctica de los profesores del Depar- 
tamento de Filosofía, especialmente en el nivel de Ciclos Básicos y en el de 
Carrera. 

De común acuerdo con l o  anterior es posible inferir que se recurre a la 
metodología docente de t ipo  directivo o magistral en el Centro de Estudios 
Generales, en el Ciclo Básico de Ciencias Exactas y Naturales y en las Escue- 
las de Educación y Secretariado Profesional. 

La metodología participativa se emplea efecrivamente en el Ciclo Bási- 
co de Filosofía y Letras. 

Las metodologías de t ipo  m ix to  o combinado se dan en el Ciclo Bási- 
co de Ciencias Sociales, en las escuelas de Ciencias Agrarias, Ciencias Ecumé- 
nicas, Sociología y en el Departamento de Filosofía. 

En términos cuantitativos, las metodologías que más se emplean en su 
orden de prioridad son: la metodología directiva o magistral, y las metodolo- 
g í a ~  mixtas o combinadas. Mientras que la metodolog(a netamente partici- 
pativa es de uso sumamente restringido. 

Como ú l t imo aspecto significativo, tenemos que se da una correspon- 
dencia, aunque n o  en todos los indicadores, entre los resultados de las en- 
cuestas realizadas y los planteamientos pedagógicos oficiales de las unidades 
académicas que se han analizado en el Capitulo II, a excepción del Centro 
de Estudios Generales, cuyos documentos atribuyen una importancia de- 
cisiva a la integración disciplinaria y a la participación del estudiante mien- 
tras que los datos de las encuestas indican que su practica pedagógica es de 
otra índole, como ya se ha indicado. 
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ANEXO No. 1 

DETALLE DE LOS CURSOS SERVIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
FILOSOFIA, SEGUN FACULTADES Y UNIDADES ACADEMICAS 

(PLAN QUINQUENAL) 

CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES 

TIEMPOS POR ARO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Centro de Estudios Fund. de Filosofía -- 8.25 4.75 5.50 
Generales 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TIEMPOS POR ARO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Escuela de Gimnasia Metodología de la Invest. 0.25 0.25 0.25 0.25 
y Cultura Física 

TOTAL 0.25 0.25 0.25 0.25 

* El Departamento de Filosoffa no cuenta con este dato en archivo. 

** Para efectos de organigrama el CIDE corresponde a Capacitación Docente a partir de 
1980. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR 

TIEMPOS POR AÑO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Escuela de Ciencias 
Agrarias 

Escuela de Ciencias 
Ambientales ---- 

Escuela de Geografía ---- 

TOTAL --- --- --- --- 
.I 
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RECTORIA 

TIEMPOS POR AÑO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Topograffa y 
Catastro 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

TIEMPOS POR AQO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Ciclo Básico de C .C .S.S. Teoría Social 2.75 1.75 1.50 
Depto. Economía Lógica Básica --- --- 0.50 --- 
Escuela de Historia Hist. del Pens. Universal 

A Y B  --- 0.50 0.50 0.50 
Hist. Pens. Latinoamericano --- 0.25 0.25 0.25 
L6gica Formal --- 0.25 0.25 0.25 

Instituto de Estudios 
del Trabajo ---- - - - - - - - - - --- 
Planificación y Promoción 
Social CONAUCA --- 0.50 --- 1.50 

Esc. Relaciones Intemac. Sem. Cultura del Costarricense --- 0.25 --- --- 
Sem. Centroamérica y el Caribe --- 0.25 --- --- 

Esc. Secretariado Prof. Lógica y Etica --- 
Depto. Sociologfa Debate Epistemológico en el 

Pensamiento Dialkctico --- 
Estadística Social Descriptiva --- 
Tutoría de Tesis 
Estadística Social inferencial --- 
Introduc. a la Filosofía --- 
Mpjca y Metodologfa --- 
Metodología de la Invest. Social --- 
Sociologfa del Conocimiento --- 
Lógica y Epistemología --- 
Lógica de la Investigación --- 

TOTAL --- 5.75 4.25 5.50 



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Ciclo Básico de Ciencias L6gica y Metodología de las 
Exactas y Naturales Ciencias --- 1.25 1.50 1.00 

Escuela de Ciencias 
Biol6gicas -- 

Depto. Física ---- - - A - - - - - - - -- 

TOTAL --- 1.25 1.50 1.00 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

TIEMPOS POR AÑO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Ciclo Básico de Letras Comunicación humana 
Escuela de Artes Plásticas ---- 
Escuela de Danza Metodología de la Invest. 

Científica 1 y 11 
Escuela de Música ---- 
Esc. Teatro Estudio Historia Social del Arte 1 

Historia Social del Arte 11 
Introd. a la Teoria del Hecho 
Escénico 
Historia Social del Teatro 
La Cultura del Costamcense 

Escuela de Educación Fund. Históricos y Filosóficos 
de la Educación 1 y 11 --- 1.25 2.00 2.75 
Educación y desarrollo en 
América Latina --A 0.25 0.25 --- 
Seminario de Invest. para 
Orientadores --- 0.25 --- --- 

Instituto de Estudios Seminario de Historia del 
Latinoamericanos Pens. Latinoamericano --- 0.25 0 2 5  --- 

Esc. Literatura y Cien- 
cias del Lenguaje Poesia y Sociedad - - - - - - - - - 0.25 

Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión Ecumenisrno --- 0.25 --- --- 

Religión y Ciencias del 
Lenguaje 0.25 --- --- 



TIEMPOS POR ARO 
UNIDAD NOMBRE DEL CURSO 1976 1977 1978 1979 

Religión y Ciencias Filo- 
sófico-antropológicas --- 0.25 --- --- 
Religión y Ciencias socio- 
econ6micas --- 0.25 --- 
Socialdemocracia y perso- 
nalismo --- --- 0.25 --- 
Contexto histórico-político 
de la iglesia en Costa Rica --- --- --- 0.25 
Iglesia y sindicalismo --- --- 0.25 --- 
Contexto Natural y Cultural 
de la Educación en América 
Latina con énfasis en Costa 
rica --- 0.25 0.75 

TOTAL 4.00 5.25 6.25 

SERVICIOS DOCENTES A OTRAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
(PROYECCION) 

FACULTADES Y UNIDAD ACADEMICA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.00 

FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS 
Ciclo Básico 
Escuela de Danza 
Escuela de Educación 
IDELA 
Esc. Literatura y Ciencias del Lenguaje 
Escuela de Música 
Esc. Artes Plhsticas 
Esc. Ecumdnica, Ciencias de la Religión 
Escuela Teatro-Estudio 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Ciclo Básico 
Depto. Economía 
Escuela de Historia 
IESTRA 
Esc. Planificación y Prom. Social 
Esc. Relaciones internacionales 
Esc. Secretariado Profesional 
Depto . Sociología 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 0.25 0.25 Li '5 0.25 025 0.25 

Esc. Gimnasia y Cultura Física 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 



(Co tttinuacw n cuadro anterior) 

FACULTADESY UNIDADESACADEMICAS 1980 1981 1982 1983 1984 1985- 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES 1.75 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 
Ciclo Básico 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
Esc. Ciencias Biológicas 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 
Depto. Física - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Escuela de Matemáticas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Departamento de Química - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
Y EL MAR ------ 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
E x .  Ciencias Agrarias 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
E x .  Ciencias Ambientales --- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Escuela Geografía - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 20.25 23.25 25.25 26.75 28.00 28.25 



ANEXO No. 2 

CUESTIONARIO DE A UTOE VAL UACION DOCENTE 

Fecha: 

Seflor 
Profesor 
Departamento de Filosofía 

Estimado Compaiíero : 

La Comisión de Docencia del Departamento de Filosofía le insta muy cordialmente 
a contestar el presente cuestionario y a depositarlo en la Secretaria, a la mayor brevedad 
posible. 

Con su colaboración, será posible efectuar un diagnóstico descriptivo de las diversas 
modalidades que asume la metodología docente desarrollada en los cursos propios del De- 
partamento y en los cursos de s e ~ c i o  a otras Unidades Académicas. 

NOTA: 

Debe emplearse un formulario para cada curso que se tenga asignado. 

PREGUNTAS: 

1. DATOS GENERALES. 

2. NOMBRE DEL CURSO ----------------M-------------- 

3. NIVEL DEL CURSO: ( ) Estudios Generales 

( ) Propedtutico 

( ) Carrera. Plan de Bachillerato 

( ) Carrera. Plan de Licenciatura 

4. UNIDAD ACADEMICA A LA CUAL PERTENECE EL CURSO 



11. ESTRATEGIA PEDAGOGICA. 

5 .  El curso que usted imparte tiene un carácter: 

( ) Unidisciplinario 
( ) Multidisciplinario 
( ) Interdisciplinario 

6. La programación del curso es responsabilidad de: 

( ) El profesor o un equipo docente 
( ) El profesor y los estudiantes 
( ) Los estudiantes 

7. Describa brevemente los objetivos generales del curso: 

8. Describa brevemente las áreas temáticas o unidades programáticas del curso: 

9. Describa cómo se organiza el Eurso que usted imparte en función del proceso 
ensellanza-aprendizaje: 

10. En el curso que usted imparte el trabajo de campo es una actividad: 

( ) Fundamental 
( ) Complementaria 
( ) No hay trabajo de campo 

1 1. En el curso, usted tiene como profesor una funciór 

( ) Directiva 
( ) Coordinadora 
( ) Asesora 



12. En el curso que usted imparte, la evaluación del estudiante es 
responsabilidad de: 

( ) El profesor 
( ) El profesor y los estudiantes 
( ) Los estudiantes 

111. TECNICAS DIDACTICAS Y RECURSOS 

13. Enumere, en orden de mayor a menor importancia, las técnicas didácticas em- 
pleadas con mayor frecuencia en su curso: 

( ) Exposición del profesor 
( ) Exposición del profesor y discusión 
( ) Tdcnicas de lectura (comentario de texto, lectura dirigida) 
( ) Técnicas de trabajo en grupos (mesa redonda, foro, panel, simposio, etc.) 
( ) Exposición individual del estudiante 
( ) Técnicas de expresión (redacción, oratoria, dramatización). 

14. Enumere, en orden de mayor a menor importancia, las técnicas de investiga- 
ción documental empleadas con mayor frecuencia en su curso: 

( ) Análisis estadístico 
( ) Análisis de contenido 
( ) Fecha de resumen 
( )o t ra  --------- 

15. Enumere, en orden de mayor a menor importancia, las técnicas de investiga- 
ción de campo, que se emplean con mayor frecuencia en su curso: 

( ) Observación directa 
( ) Observación participante 
( ) Entrevista 
( )Encuesta 
( )otra  ---------- 
( ) No se emplean 

16. Enumere, en orden de mayor a menor importancia, los recursos empleados 
con mayor frecuencia en su curso: 

( ) Documentación (libros, folletos, revistas) 
( )Pizarr6n 
( ) Recursos audiovisuales ( f h e s ,  cine, grabaciones, video-tape, etc.) 

17. Enumere, en orden de mayor a menor importancia, los medios de evaluación 
empleados con mayor frecuencia en su curso: 

( ) Asignaciones e informes de lectura 
( ) Pruebas y quices, escritos u orales 
( ) Trabajo en grupos 
( ) Monografía individual 
( ) Monografía colectiva 
( )Otra 



IV. RELACION DE LA DOCENCIA CON OTRAS AREAS ACADEMICAS: 

18. Tiene su curso relación con algún proyecto de investigación de la Unidad Aca- 
démica respectiva. 

( ) N o  
( ) S i  Si contesta "si" especifique: 

19. Tiene su curso relación con algún proyecto de extensión de la Unidad Acadé- 
mica respectiva. 

( No 
( ) s í  Si contesta "sí" especifique. 

V. POBLACION ESTUDIANTIL 

20. Haga una breve descripción de las características de la población estudiantil 
que asiste a su curso. tomando en cuenta criterios tales como: número, sexo, 
lugares de procedencia. nivel socioeconómico. tipo y modalidad de los cole- 
gios de procedencia. situación laboral del estudiante: 



ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD NAClONAL 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DOCENTE 

Estimado estudiante : 

El presente cuestionario tiene por objetivo hacer una evaluaci6n académica de la la- 
bor docente de los profesores del Departamento de Filosofía, en esta y otras unidades 
académicas. Por tal motivo, le solicitamos cordialmente, que responda a sus preguntas de 
la manera más racional y objetiva posible. 

Instrucciones: 

No es necesario que escriba su nombre. 
Marque con una "X" la alternativa o alternativas que usted estime correctas. 

PREGUNTAS: 

1. DATOS GENERALES 

3. NIVEL DEL CURSO: 

( ) Estudios Generales 
( ) Propedéutico 
( ) Carrera Plan de Bachillerato 
( ) Carrera Plan de Licenciatura 

4. Unidad Académica a la cual pertenece el curso. 



EVALUACION DOCENTE 

11. CAPACIDAD DIDACTICA DEL PROFESOR 

5 .  El profesor muestra dominio y comprensi6n de los temas o problemas trata- 
dos: 

( ) Siempre 
( ) Muchas veces 
( ) Algunas veces 
( )Nunca 

6 .  El profesor da muestras de que prepara sus lecciones: 

( ) Siempre 
( ) Muchas veces 
( ) Algunas veces 
( )Nunca 

7. El profesor organiza acertadamente las actividades del gmpo: 

( ) Siempre 
( ) Muchas veces 
( ) Algunas veces 
( )Nunca 

8. El profesor dirige, coordina o asesora acertadamente las actividades del traba- 
jo de campo (Si no hay trabajo de campo pase a la pregunta 9): 

( ) Siempre 
( ) Muchas veces 
( ) Algunas veces 
( )Nunca 

9. Las exposiciones del profesor permiten al grupo la comprensión del tema o 
problema tratado : 

( ) Siempre 
( ) Muchas veces 
( ) Algunas veces 
( )Nunca 

10. La participación de los estudiantes durante las exposiciones del profesor, se 
dirigen a: 

( ) Solicitar información 
( ) Ampliar el tema 
( ) Hacer comentarios o críticas 

11. El.profesor permite a los estudiantes expresar sus ideas de manera: 

( ) Completa 
( ) Limitada 
( )No la permite 



12. Las exposiciones del profesor ocupan en el curso: 

( ) La mayor parte del tiempo 
( ) La menor parte del tiempo 
( ) Nunca hace exposiciones 

13. La bibliografía básica exigida por el profesor es: 

( )Excesiva 
( )Suficiente 
( ) Insuficiente 

14. En cuanto a bibliografía complementaria, el profesor demuestra un conoci- 
miento: 

( Amplio 
( ) Suficiente 
( ) Insuficiente 

15. La colaboración del profesor para consulta fuera de horario es: 

( Amplia 
( ) Suficiente 
( ) insuficiente 

111. ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

16. Considera usted que el profesor imparte su materia desde el punto de vista de: 

( ) Una sola disciplina (filosofía, sociología, historia, lógica, etc.) 
( ) Una sola disciplina pero complementada con otras del mismo certificado 
( ) Varias disciplinas integradas en el mismo curso 

17. De los objetivos generales del curso usted conoce: 

( ) Todos 
( Algunos 
( ) Ninguno (Si contesta "ninguno", pase a la pregunta 19) 

18. Describa los objetivos generales del curso que usted conoce: 



19. Describa las unidades del programa (áreas temáticas generales) que usted co- 
noce: 

20. Considera usted que los temas o problemas tratados en el curso son útiles para 
el logro de los objetivos del curso o de la carrera: 

( ) Totalmente 
( ) Parcialmente 
( ) En nada 

21. ;Se utilizan en el curso que usted recibe ttcnicas de trabajo de campo? 

( ) S í  
( )No Si contesta "no" pase a la pregunta 25 

22. ;Cuales técnicas de trabajo de campo ha aprendido a emplear usted en el de- 
sarrollo del curso? 

( ) Observación directa 
( ) Observación participante 
( ) Entrevista 
( ) Encuesta 
( )o t r a  ----- - --------- 

23. La mayor parte de actividades y responsabilidades del curso se inclinan hacia: 

( ) Sesiones teóricas 
( ) Trabajo de campo 
( ) Ambas modalidades 

24. Los temas o problemas tratados en sesiones teóricas son útiles para el trabajo 
de campo: 

( )Totalmente 
( ) Parcialmente 
( ) E n  nada 



25. El profesor participa en el trabajo grupal como: 

( ) Director del grupo 
( ) Coordinador del gmpo 
( ) Asesor (o uno más) del grupo 

26. Considera usted que en la evaluación de los estudiantes, éstos tienen una 
participación: 

( ) Decisiva 
( ) Compartida con el profesor 
( ) Ninguna 

27. La evaluación de los estudiantes en el curso se lleva a cabo de manera: 

( ) Gmpal (colectiva) 
( ) Individual 
( ) Gmpal e individual 

28. La evaluación de los estudiantes permite valorar: 

( ) Su participación en clase o en trabajo de campo 
( ) Su rendimiento en pmebas o trabajos escritos 
( ) Ambos aspectos 
( ) Es arbitraria 

IV. TECNICAS Y RECURSOS DIDACTICOS 

29. Enumere, en ordert de mayor a menor importancia, las actividades didácticas 
que le han permitido a usted una mejor comprensión de los temas o proble- 
mas tratados en el curso : 

( ) Exposición del profesor 
( ) Exposición del profesor y discusión 
( ) Tdcnicas de lectura (comentario de texto, lectura dirigida) 
( ) Exposición del estudiante 
( ) Tdcnicas de trabajo en grupos (mesa redonda, foro, panel, simposio, etc.) 
( ) Ttcnicas de expresión (redacción, oratoria, dramatización) 

30. Enumere, en orden de mayor a menor importancia. los recursos que le han 
permitido a usted una mejor comprensión de los temas o problemas tratados 
en el curso: 

( ) Documentación (folletos, revistas, libros) 
( ).Pizarrón 
( ) Recursos audiovisuales (filmes, cine, grabaciones, video-tape, etc.) 
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