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INTRODUCCION 

En el presente se encuentra la recuperacién de una experiencia de 

trabajo nuevo en la Escuela Normal de Tlalnepantla, la creacién de la 

Coordinacién de Extensi6n Académica como fa tercera funcién sustantiva de 

una Instituci6n de Educaci6n Superior. El periodo que abarca las tareas 

realizadas van del segundo semestre del ciclo escolar 1988-1989 al afio de 

1993. 

La creacion de la Coordinacién de Extensién Académica en fa escuela 

no se trato de una accidn aislada, sino de una esfuerzo a nivel Estado de 

México de ir configurando en todo el sub-sistema estatal normalista la



estructura formal que correspondia a las recien trasformadas escuelas 

normales en instituciones de Educacién Superior. 

EI! primer capitulo esta dedicado a un recorrido de los primeros afios 

de vida de la Escuela Normal No. 4, fundada en la década de los afios 60’s, 

asi como su peregrinar por diversas instituciones, hasta llegar a las 

definitivas y propias que hasta la fecha ocupa. También se presentan los 

diferentes planes de estudio, esto con el propésito de proporcionar una 

vision mas amplia en torno al desarrollo de la Institucién a la par con las 

necesidades de formacién de profesores con normal elemental, profesores 

con bachillerato equivalente, hasta llegar a las licenciaturas en Educacion 

primaria y Educacion preescolar. 

En una segunda parte se resefia el nacimiento del Centro Coordinador 

de Educacién Continua para el Magisterio del Estado de México 

(C.C.E.C.M.E.M.)} organismo impulsor y de apoyo en el trabajo extensional. 

La forma en que el centro articula su propuesta de trabajo en el marco del 

Programa para la Modernizacién Educativa y se generan los proyectos de 

Educacién Continua como parte del trabajo de las Coordinaciones de 

Extension Académica. 

También esta dedicado un apartado a la creacion de la Coordinacién 

de Extension Académica en la escuela Normal de Tlalnepantla y a los 

primeros trabajos realizado en el ciclo escolar 1989-1990, los proyectos que 

corresponden a los periodos escolares 1990-1991 y 1991-1992. 

De vital importancia fue el Diplomado: Formacién y Actualizacion de 

Docentes, impartido por el C.C.E.C.M.E.M., intentando fortalecer fa vida 

académica de las escuelas normales del Estado, y que culminé con un 

proyecto de Educacién Continua capaz de dar respuesta a las necesidades 

 



de actualizacién de Jos docentes del nivel basico y medio basico de la zona 

de influencia de cada escuela normal. 

En el tercer capitulo se tiene una visién de la escuela Normal de 

Tlalnepantia al inicié def ciclo escolar 1992-1993. 

Para et cuarto capitulo hay una visidn muy general de lo que ha sido la 

vida de la extensi6n académica en las instituciones de Educacién Superior, 

de sus avances y retrocesos por ir configurando una tarea que ha ido 

construyendo y reconaciéndose paulatinamente, tarea a realizar en el 

ambito normalista estatal. 

En el quinto capitulo esta la propuesta mas acabada e incluyente que 

trabajé a lo largo de estos 7 semestres en la Coordinacion de Extension 

Académica y que significé para mi nunca un trabajo perfecto, ni acabado sino 

el inicio de lo que podria cambiar la vision que hasta ese momento se habia 

generado del trabajo extensional. 

En el siguiente apartado aparecen los resultados del trabajo realizado 

durante el ciclo escolar 1992-1993, lo propuesto, los logros y también las 

dificultades en Ja realizacién de los mismos. 

ContinGa con una autoevaluacién donde se presentan los logros y los 

obstaculos en términos de implicaciones administrativas, estructurales, 

materiales, econdmicas y pedagdgicas. 

Para la parte final se presentan las conclusiones que también son 

algunas sugerencias emanadas de la experiencia recuperada en el presente 

trabajo.



JUSTIFICACION 

La tercera funci6n sustantiva de una institucion de Educacion Superior 

es la Extension Académica, ésta tiene como uma de sus funciones 

principales, vincular a la docencia y a la investigacién, ser el vinculo con la 

comunidad normalista interna y externamente, ésta relacién se puede 

establecer con los egresados, con otras instituciones y con la comunidad 

que rodea fisicamente nuestra escuela, asi la extensién representa la 

funcién que es capaz de aglutinar la vida académica de una Instituci6n de 

Educaci6n Superior. 

Esta tercera funcién no existia en las escuelas normales del Estado de 

México, es hasta la aprobacién del plan de estudios de licenciatura que las 

escuelas normales se convierten formalmente en instituciones de Educacion



Superior, y es cuando incorporan a su organizaci6n la tercera funcion que es 

la Extension Académica. 

La creacién de una instancia, una seccién, una coordinacién, una 

oficina, un area, etc., denominada Extensién Académica, fue en sus inicios 

mas una formalidad administrativa que una realidad, ya que entonces no se 

tenian claras sus actividades, atribuciones, responsabilidades, funciones, 

campo de accién, posibilidades, etc. 

El presente trabajo es un intento por recuperar la forma en que fue 

creciendo esta primera idea de extension académica en una naciente 

institucién de Educacién Superior. 

A Io largo de los diferentes capitulos, intento dar un panorama general 

de cémo fue tomando forma este solo concepto, para concretarse en 

acciones que en un ambito totalmente diferente al universitario, espacio por 

excelencia de la extension académica, trata en primer lugar de definir sus 

funciones, ambito de accién, destinatarios, etc., para intentar Slevar a la 

practica ésta idea inicial de la extensién académica; vincular a la docencia 

e investigacion. 

En un intento por recuperar este proceso vivido inicialmente como 

auxiliary posteriormente como responsable de! proyecto durante siete 

semestres en la escuela.



CAPITULO | 

NORMALISMO EN EL ESTADO DE MEXICO. 

Los primeros intentos sistematicos por establecer la instrucci6n de 

maestros de Educacién primaria, data del afio 1872, con ia creacién del 

Instituto Literario de la Ciudad de Toluca, en donde se incluyen el plan de 

estudios para maestros de primera (5 afios de estudios) y de segunda (3 

afios de estudios); es en mayo de 1882 cuando se crea la Escuela Normal 

para profesores y otra para profesoras, ambas en fa capital del Estado. 

Desde este momento la formacién de maestros adquiere importancia 

en el propio Estado, asi como en el resto del pais: los cambios a fos planes 

de estudio han sido muchos, siempre con el Unico propdésito de fortalecer la 

formacién del futuro maestro. Los conflictos sociales armados de la 

Revolucién Mexicana hacen dificites las condiciones de subsistencia de las 

 



normales en la entidad, sin embargo, es posible continuar con sus trabajos a 

pesar de la inestabilidad econdmica, politica y social. 

Para el afio de 1959 se crea la primera Normal de Educadores en la 

capital y en 1960 se establecen las primeras cuatro escuelas normales fuera 

de ja capital, Atlacomulco, Tiainepantla, Chalco y Tejupilco. 

La creacién de la Escuela Normal de Tlalnepantla fue una conjuncién 

de diversas coincidencias, como fueron las politicas estatales y nacionales 

donde las demandas de los mexicanos por el aumento de aulas y mejores 

docentes, no sdlo en la capital, sino en todo el pais, son oidos por el 

elecutivo, quien envia al Congreso de la Unién una iniciativa para formular 

un plan cuyo objetivo seria el mejoramiento de fa Educaci6n basica. 

El Plan de once afios promovido por el entonces presidente de la 

Republica Lic. Adolfo Lopez Mateos y por el secretario de Educacidn Lic. 

Jaime Torres Bodet, cuyo proyecto requeria de profesores de Educacién 

primaria bien preparados, pues para esos dias sdlo el 40% de los profesores 

en servicio tenian formacién normalista, asi uno de los objetivos 

fundamentales del gobierno de Lopez Mateos fue: 

. Elevar el rendimiento de las escuelas normales 
existentes y organizar otras en puntos escogidos 
estratégicamenite...” 

En la década de los afos sesenta el municipio de Tialnepantia sufre 

transformaciones en su actividad econémica y en la composicién de su 

poblacién; se incrementa la actividad industrial, asi como el aumento de su 

poblacién quienes necesitan servicios educativos. 

“ SOLANA, Fernando. Historia de la Educacién Publica en Mésion. 
De. El Caballito, p. 363 
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La comunidad magisterial de la regidn pugna por instancias que le 

permitan mas y mejor preparacion profesional en esa regi6n. 

La Normal Mixta de Tlalnepantia se crea en este contexto. Su 

matricula inicial fue de 38 alumnos, los cuales provenian de diversos 

municipios (Naucalpan, Cuautitlan, Teoloyucan, Coyotepec, Huehuetoca, 

Melchor Ocampo y Atizapan) cercanos a la localidad. 

La Escuela Normal inicia un peregrinar por diversas instituciones ya 

que el numero de alumnos aumentaba afio con afio y las instalaciones que 

se le prestaban eran insuficientes cada dia. 

La sede inicial fue la Secundaria Nocturna de Tlalnepantla (1960- 

1962). El aumento de grupos obliga a las autoridades escolares a buscar un 

espacio mas amplio, asi se cambian a la Escuela Primaria Alfredo de! Mazo 

(1962-1963) aqui ocupan 3 aulas. La matricula de la escuela seguia 

creciendo por lo que se cambian otra vez, ahora a la Escuela Primaria 

Ignacio Manuel Altamirano (1963-1967). 

Las autoridades de la Normal solicitan al ayuntamiento un espacio 

mas amplio, por lo que se mando construir un edificio de dos pisos en la 

misma escuela primaria (Ignacio Manuel Altamirano) donde la planta alta es 

ocupada por la Normal, situacion que permite contar con mayor espacio 

(1968-1972). 

La necesidad de contar con instalaciones propias crecia en fa medida 

que aumentaba la pobiacion estudiantil, entonces se cambia a la Normal a un 

edificio sélo, éste, ubicado en la calle de Francisco J. Mina, en la cabecera 

i



municipal, estas instalaciones ofrecieron a estudiantes, docentes y personal 

directivo mejores condiciones de trabajo (1972-1977). 

Después de ocupar diversas sedes (1960-1977), en septiembre de 

1977, se dota a la Institucién de las instalaciones que hasta la fecha ocupa. 

Este logro fue producto de una serie de gestiones a cargo de las autoridades 

escolares, ademas de la promesa del entonces gobernador Profr. Carlos 

Hank Gonzalez. : 

Puede decirse que la década de los afios setenta marca la época en 

que el sistema de normales en el Estado tiene su mas grande expansion, 

pues en el afio de 1973, se abren las escuelas normales de Naucalpan, 

Ecatepec, Cuautitlan Izcalli, Nezahualcoyotl |, Coatepec Harinas, afios mas 

tarde (en la misma década) las de Tenancingo, Tejupilco, etc., hasta 

completar el sistema estatal de normales que actualmente cuenta con 37 

escuelas diseminadas por todo el Estado de México. 

Como ya se mencioné el 21 de septiembre de 1977, la Escuela 

Normal No. 4 de Tlalnepantla se cambia a las instalaciones que hasta el dia 

de hoy ocupa; cabe destacar que para aquellos afios las carencias de 

mobiliario eran muchas, la obra estaba a medias pues sdlo se contaba con 2 

edificios y 12 aulas, de las cuales 8 fueron ocupadas por los grupos y 4 para 

ubicar las 4reas administrativas y algunos anexos. 

La construccién de los otros espacios ha sido paulatina, siempre con 

la colaboracién de fas autoridades municipales, estatales y la propia 

comunidad normalista. Asi fue construido el tercer edificio entre 1980-1981, 

que hoy alberga e! area administrativa. 
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En 1982, se incrementd la infraestructura con la 

construccién de fa Plaza Civica y las canchas 

deportivas, a mediados de los afios 90, se aumentan 3 

aulas mas, 2 sanitarios y un salén de danza... 2 

DIFERENTES PLANES DE ESTUDIO. 

DECADA DE LOS 60's. 

La informacién siguiente tiene como propésito principal dar una idea 

general de la evolucién de la matricula o de los cambios en la metodologia, 

en la organizacién de los diferentes planes de estudio, asi como va 

aumentando el ntimero de materias y el ntimero de afios en que se cursaba 

la carrera de profesor en Educacién primaria, hasta llegar a la licenciatura en 

Educacion primaria y preescolar. 

Los cambios en la composicién de la matricula, por e! efecto de la 

modificacion en los contenidos y duracién de la carrera hacen que la 

Institucion incorpore diferentes formas de organizacién para satisfacer las 

necesidades de la comunidad normalista, hasta convertirse en una Instituci6n 

de Educacién Superior, !a cual tiene que incorporar las funciones propias de 

estas, como son la docencia, la investigacion y la extension. 

El plan de estudios que se trabajé en la década de los 60's, tenia una 

duracién de 3 afios. En general estaba organizado en dos grandes grupos, 

que eran las asignaturas y las actividades, donde los dos aspectos tenian 

cargas horarias equivalentes, pues la intenci6n era formar profesores 

integrales, como se puede observar en el cuadro. 

ese 

(2) Datos obtenidos de 2 memorias elaboradas por personal de la escuela y entrevistas con ei personal 

directivo de la escuela normal (director y subdirector Académico). 
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ter. Afio | H. Sem. | 2°. Afio | H. Sem. | 3er. Afio |H. Sem. 
  

MATERIAS 6 18 6 16 6 16 
  

ACTIVIDADES 7 18 3 16 4 16               
  

A finales de la década se incorporan diferentes formas de trabajo, 

como el de Proyectos, Centros de interés, etc., se pretendia un profesor de 

Educacién Basica mejor preparado. 

DECADA DE LOS ANOS 70's. 

En !a década de los afios setentas, la matricula de Educacién basica 

crecié y el entonces presidente de la Republica Lic. Luis Echeverria Alvarez, 

propone una reforma, la cual exigfa una revisién de los objetivos y técnicas 

en la formacion de los docentes. 

En abril de 1972 se presentan las recomendaciones acerca de los 

planes y programas de !a ensefanza normal. Con esta reforma se reforzarian 

los conocimientos cientificos y humanisticos para que el normalista egresara 

también con el grado de bachiller. 

El plan de estudios en 1972 comprendia 4 afios, con cinco areas de 

formaci6n: Cientifica, humanistica, psicopedagdgica, tecnolégica y fisico 

artistica. El plan de estudios establecia por primera vez formalmente el 

bachillerato en Ciencias y Humanidades. 

En esa misma década fue convocada la XI Asamblea Nacional 

Plenaria del Consejo que se realizé en agosto de 1975 y en donde se prueba 
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la reforma al plan de estudios para la Educacion normal, modificaciones que 

entran en vigor e! mismo afio. 

Para el ciclo escolar 1975-1976, en el Estado de México, se adopta el 

plan de estudios con duracién de 5 aijios, identificando dos para el 

bachillerato y tres para el ciclo normal. 

La reforma tenia como propésitos: 

“a) Formar profesores con una elevada ética 

profesional, con una sdlida preparacion cientifica, 

psicopedagdgica y humanistica. 

b) Dotar al alumno de una cultura general que le 

permita el ejercicio adecuado de su profesion. 

¢) Desarrollar en el alumno una _ actitud social 

adecuada, que le proporcione un claro concepto del 

mundo y de la vida. 

d) Preparar bajo principios democraticos al futuro 

profesor, proporcionandole una Educacion de profundo 

sentimiento nacionalista y popular con una gran 

comprension de los valores humanos. 

e) Proporcionar al alumno el dominio de fa tecnologia 

educativa, para dirigir el proceso ensefianza- 

aprendizaje en los educandos. 

f) Capacitar a fos estudiantes normalistas para que 

puedan dirigir actividades recreativas en las escuelas y 

en la comunidad...” © 

  

® México, Secretaria de Educacion Cultura y Bienestar Social, Escuela Normal de 

Tialnepantla. “MEMORIA DE_LA ESCUELA NORMAL DE TLALNEPANTLA_ 1960-1996. 

México, (fotocopia), 1996, p.70 
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DECADA DE LOS 80's. 

En los primeros de afios de la década de los ochentas, fa matricula en 

las escuelas normales aumenté. El numero de aspirantes era muy alto, 

como dato anecdotico, se cuenta que para solicitar ficha para la 

presentacién del examen de admisi6n, los aspirantes pernoctaban !a vispera 

a la entrega de las solicitudes. 

Como dato estadistico cuantitativo tenemos que en 1981 se 

registraron 68 alumnos en el quinto grado, para 1985 se tuvo una matricula 

de 102 aiumnos, también se puede ver que ei ndimero de alunos se dupticé 

en 4 afios. 

Para el sexenio del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se 

inicia el Proyecto de la Revolucién Educativa, con el Lic. Jesus Reyes 

Heroles al frente de la Secretaria de Educacién Publica, proyecto que incidio 

fuertemente en las politicas del subsistema de Educacién normal. 

Asi los reclamos fueron mas insistentes, cuando en el Il Congreso 

Nacional Popular de Educacién, organizado por el Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educaci6n (S.N.T.E.) se dijo: 

*... Es indispensable restituir a las escuelas normales la 

esencia de su origen. Por definicion y por derecho en 

casi 160 afios de existencia y funcionamiento, la 

escuela normal mexicana es una _ Institucion que 

prepara maestros..." 

GOMEZ SAAVEDRA, Romeo. La formacién de maestros de Educacion primaria, Revista 
de Educacion Normal, Gobierno del Estado de México, Toluca, México. 1980 pag. 2 
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También la comunidad normalista levanto la voz para solicitar cambios 

en los planes y programas de estudio, como fue el desplegado publicado por 

la Escuela Nacional de Maestros donde menciona que: 

“... desde 1975 la Escuela Nacional de Maestros ha 

reiterado que: 

- El sistema de formador de docentes debe ser objeto 

de profundas modificaciones que permitan la 

profesionalizacion de profesores de Educacién 

primaria. 

- El bachillerato debe ser un antecedente obligado 

para la formacion de los docentes. 

- La licenciatura en las escuelas Normales basicas es 

un paso indispensable para lograr la profesionalizacion 

de la carrera ... “©) 

Del mismo modo el Consejo Nacional Consultivo de Educacién Normal 

cuando dice: 

“... El Estado Mexicano ha venido dedicando gran parte 

de sus recursos al impulso de la Educaci6n, importante 

factor que influye en el desarrollo socioeconémico del 

pais, que afirma la organizacién civil que lo caracteriza 

y que hace conscientes sus valores culturales...” (8) 

  

S) Memoria del I] Congreso Nacional Popular de Educacién, Organizado por e] $.N.T.E. Nov. de 

1981. 

© Desplegado Publicado por la Escuela Nacional de Maestros. UNO MAS UNO, Agosto 31 
de 1982. 
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La propuesta del Consejo fue mejorar la calidad de la Educaci6én y 

profesionalizar {a carrera magisterial. Ella se concreta en los puntos 

siguientes: 

“ 4... Fortalecer las funciones sustantivas docencia, 

investigaci6n y difusién cultural de las escuelas normailes 

como instituciones de Educaci6én Superior. 

2. Formular nuevos planes y programas de estudio a 

nivel licenciatura para las escuelas normales y 

establecer el bachillerato como antecedente académico. 

3. Mejorar el nivel profesional de los docentes de las 

escuelas normaies. 

4. Establecer programas permanentes de apoyo 

académico y material para las escuelas normaies...” 7 

Finalmente el 23 de marzo de 1984 aparece en el Diario Oficial de la 

Federacién el acuerdo que esta integrado de considerando, acuerdo con 6 

articulos y dos mas de caracter transitorio, en el considerando a la letra se 

lee: 

“... Que el presente régimen se encuentra empefiado 

en la revoluci6n educativa, uno de  cuyos 

fundamentales propésitos lo constituye la elevacién de 

la calidad de la Educaci6n Nacional...” ©) 

Que el Plan Nacional de Desarrollo establece como medidas 

prioritarias el fortalecimiento de la formacién y superacion profesionales del 

© XI] Reunién Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Educacién Normal. Enero de 1984, 
Méx. (Mimeo). 
(8) Idem. Op. Cit. 
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magisterio, reconociéndose al maestro como la espina dorsal de cualquier 

sistema educativo y en el acuerdo: 

* ARTICULO 1°. La Educacién normai en su nivel inicial 

y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendra el 

grado académico de licenciatura. 

ARTICULO 2°. Los aspirantes a ingresar a los 

planteles de Educacién normal del sistema educativo 

nacional, incluidos los establecimientos particulares 

que la imparten con autorizaci6n oficial, deberan haber 

acreditado previamente e} bachillerato. 

ARTICULO 3°. jos planes y programas de estudio que 

regiran en las escuelas de Educacién normal, se 

apegaran a lo que disponga la Secretaria de Educacion 

Publica...” ® 

Congruente con la politica nacional, el Gobierno del Estado de 

México, adopta nuevos planes y programas de estudio escolar 1985-1986, 

por lo que el grado de licenciatura se incluye en los estudios de formacién 

docente que ofrecen las escuelas normales del Estado de México. 

La licenciatura esta integrada por un tronco comun de dos afios, y un 

area especifica de otros dos afios, esta puede ser Primaria, Preescolar, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educacién de Adultos y Matematicas. 

® Acuerdo Diario Oficial de la Federacién 22 de marzo de 1984. 

 



Ahora las Escuelas Normales se convertian en instituciones de 

Educacién Superior, con las funciones propias de estas, que son la 

investigacidn, la docencia y ta extensi6n académica. 

E! cambio de plan de estudios trajo consigo una paulatina disminucion 

de la matricula, ya que de 72 alumnos en [a primera generaci6n hemos 

pasado a 14 en 1994. 

EVOLUCION DE LA MATRICULA Y LOS PLANES DE ESTUDIO. 

La Escuela Normal de Tlalnepanila desde su creacion ha contribuido 

con sus egresados a la formacion de nifios de nivel basico y medio basico, 

situaci6n que ilustra con jos cuadros siguientes, los cuales presentan el 

numero de alumnos egresados por afio y organizados a partir del plan de 

estudios que cursaron 3,4.5 afios, etc. 

PLAN CON DURACION DE TRES ANOS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ANO DEEGRESO| HOMBRES MUJERES TOTAL 
1062 16 22 38 
7063 2A 14 38 
1064 20 33 63 
4965 46 39 55 
1966 14 23 37 
7067 4 2 26 
1968 8 23 34 
1969 5 28 33 
4970 5 25 30 
1971 5 32 37 
4072 6 23 28       
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1973 9 28 37 
1974 23 57 80 
TOTAL 175 368 523 

1975 SIN EGRESADOS, POR CAMBIO DE PLANES 
PLAN CON DURACION DE CUATRO ANOS 

ANO DEEGRESO| HOMBRES MUJERES TOTAL +4 
1976 11 65 76 
1977 16 60 76 
7978 aA 70 91 
1979 12 73 35 

TOTAL 60 268 328 
1980 SIN EGRESADOS, POR CAMBIO DE PLANES. 

PLAN DE ESTUDIOS CON DURACION DE CINCO ANOS 
ANO DEEGRESO] HOMBRES MUJERES TOTAL 

1981 7 a 68 
1982 24 74 95 
1983 79 80 99 
7984 18 79 oF 
1985 18 84 702 
7986 8 73 a4 
1987 10 76 86 

TOTAL 101 527 628         
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EGRESADOS DEL NIVEL DE LICENCIATURA 

1980 SIN EGRESADOS, POR CAMBIO DE LICENCIATURA. 
  

  

  

  

  

  

  

ANO DE EGRESO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1989 7 65 72 

1990 14 55 69 

1991 SIN EGRESADOS POR CAMBIO DE PLANES DE ESTUDIO 

1992 2 13 45 

1993 2 16 18 

1994 0 44 14           
  

“OBSERVACION: DE LAS DOS GENERACIONES QUE EGRESARON EN 
LOS ANOS DE 1989 Y 1990, REALIZARON SUS ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA EN SEIS ANOS; DOS ANOS DEL NIVEL BACHILLERATO 
Y CUATRO DEL NIVEL LICENCIATURA. 

Los datos proporcionados en los cuadros muestran como el numero 

del plan de tres afios oscilé entre 26 y 55 alumnos en los doce primeros 

afios, con un promedio anual de 37 egresados por generacién. Sdlo en 1974 

el egreso se dispard a 80 alumnos. 

El plan de estudios con duracién de cuatro afios, la matricula_ mantuvo 

en un promedio de 82 alunos durante los cuatro afios que dur6é este 

programa. A! pasar de cuatro a cinco afios la matricula aumento en un 10 por 

ciento. 

Cuando se inicia con el nivel de licenciatura la matricula sufre una 

drastica baja, pues de 72 egresados en su primera generaci6n 1989, para 

1994 fue solo de 14 alumnos. 

¢ Nota: Datos proporcionados por ta Subdireccion Administrativa de la Escuela.



CAPITULO Il 

NACIMIENTO DEL CENTRO COORDINADOR DE EDUCACION CONTINUA 

PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MEXICO. 

Acorde con el Pian de Desarrollo del Estado de México 1984-1987 

donde se establecen medidas para elevar la calidad de la Educacién y 

mejorar la eficiencia del sistema educativo y con ello el mejoramiento 

profesional del magisterio se crea el Centro Coordinador de Educacién para 

el Magisterio del Estado de México (C.C.E.C.M.E.M.) organismo dependiente 

de la Secretaria de Educacién Cultura y Bienestar Social. 

Se establecen los objetivos, tareas y estructuras del centro en el 

acuerdo publicado el 17 de enero de 1986, en ia Gaceta del Gobierno del 

Estado de México. 

23



El centro tendra como objetivo: 

* |. promover y coordinar acciones de actualizacion y 

mejoramiento profesional del docente en servicio..." 

Para cumplir con sus objetivos el centro tendra como tareas: 

“ a) Promover el desarrollo de cursos seminarios, 

conferencias, exposiciones y todo tipo de eventos 

Académico-Culturales que tiendan al mejoramiento del 

nivel profesional del magisterio. 

b) Estabiecer acciones coordinadas con otras 

Instituciones Educativas de Nivel Superior, a fin de 

intercambiar experiencias en materia de capacitacion y 

actualizaci6n del personal docente. 

c) Promover fa busqueda, rescate y difusion de las 

aportaciones docentes mas significativas para ponerlas 

al alcance del magisterio estatal... 

También se acuerda que la designacién del director estara a cargo de 

la Secretaria de Educacién Cultura y Bienestar Social, asi como los 

responsables del area. En cuanto a su ubicacién fisica, este tendra su sede 

en la Cd. de Toluca, pudiendo contar con otras agencias en otras 

poblaciones de la entidad. 

© Gaceta del Gobierno del Estado de México 17 enero, 1986. p. 1° y 2 

“ idem. Op. Cit. P. 
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Desde su creacién el C.C.E.C.ME.M., ha pasado por diversos 

momentos, en una primera etapa fue el de la estructuracién de un esquema 

conceptual de la capacitacién del desarrollo profesional del magisterio y 

reconocimiento de sus necesidades, demandas y opciones de atencidn a los 

maestros, esta etapa abarca mas o menos ios dos primeros afios de vida 

Institucional, se caracteriza por un reconocimiento de que la formacién 

magisterial no se agota al egresar de !a Escuela Normal y la reflexién de la 

practica como un espacio permanente de formaci6n. 

En un segundo momento la practica educativa fue mirada como un 

objeto de conocimiento, susceptible de investigacién y transformacién que 

tiene lugar en un contexto institucional y sociai - la escuela -, y también lugar 

de formacion, asi se propone una premisa de trabajo: “Construir con el 

Maestro”, es decir, formacién permanente del magisterio, como un 

intercambio de saberes entre maestros en didlogo con investigadores y 

especialista en Educaci6n. 

Como resultado de este segundo momento de trabajo y durante el 

tercer y cuarto afio de vida, el centro consolido una propuesta de 

actualizacion entre maestros a través de un programa denominado 

“Formacién de Coordinadores de Actividades de Actualizacion con Maestros 

de Primaria en Areas Basicas’, ademdés de intensificar el trabajo de 

coordinacién de acciones de actualizacién con las coordinaciones regionales 

de Servicios Educativos, las Supervisiones Escolares y con las Escuelas 

Normales del Estado, fomentando la creacién de sus areas sustantivas 

(finales de 1988), asesorando sus programas iniciales. 

Asi mismo se dio énfasis a su programa editorial, a través de diversas 

publicaciones como la revista Foro de Educacién Continua, Cuadernos de 

Educacién Continua y Cuadernos Didacticos cuya finalidad ha sido acercar al 
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maestro a la Jectura, asi como a ser posible productores (escribiendo para las 

diversas publicaciones) de las mismas. 

La tercera etapa que distingue at centro, se orienta a la busqueda de 

un efecto coordinador de acciones de actualizacion con mayor participacion 

de fos diversos asesores académicos y organizativos del Sistema Educativo 

Estatal, a fin de avanzar hacia opciones de diversificacion de las actividades 

de actualizacion y generar condiciones para ofrecer continuidad, correlacion 

y flexibilidad a esta tarea; tomando en cuenta la enorme complejidad de 

atender a un magisterio tan heterogéneo en funcién de su lugar de trabajo, 

preparacion, antigledad, nivel y con diferentes caracteristicas sociales, 

economicas y culturaies: 

“un Magisterio Estatal que asciende a mas de 

50,000 maestros, que en el proceso de federalizacion 

educativa, el numero se duplicara...” 

Durante esta etapa de trabajo se presenté el “Programa de Educacién 

Continua para el Magisterio del Estado de México “ en octubre de 1991. 

LA EXTENSION ACADEMICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA 
MODERNIZACION EDUCATIVA 

Para el sexenio de 1989-1994 la Secretaria de Educacién Publica 

present6 el “Programa para la Modernizacién Educativa (P.M.E.) que surge 

“como una necesidad de cambio de la sociedad..."(13), en donde se consulta 

a maestros, padres de familia y sociedad en general. 

“2) TOLEDANO MORALES, Roberto S. “La Educacién Continua en el Estado de México”, en 

Revista Educativa No. 4, México, SECyBS Enero-Abri! 1993, p. 98. 

©) Programa para la Modernizacion Educativa. (documento informativo), 1991. p. 3 

26



Como resultado de este trabajo surge fa tarea de una profunda 

modificacion del sistema educative, para hacerio mas eficiente, participativo y 

de calidad, asi el P.M.E., contempia 9 subprogramas: 

e Educaci6n Basica. 

eFormacién y Actualizacién de Docentes. 

eEducaci6n de Adultos. 

eCapacitacién Formal para el Trabajo. 

eEducacién Media Superior. 

eEducacion Superior y de Posgrado e Investigacién 

Cientifica y Tecnoldgica. 

eSistemas Abiertos de Educacion. 

eEvaluacién Educativa. 

¢Construccién, Equipo, Mantenimiento y Reforzamiento de 

Inmuebles Educativos. 

En el marco del P.M.E., y con la participacién de los gobiernos 

estatales y la Secretaria de Educacién Publica, se elaboran los Programas 

para la Modernizaci6n Educativa 1990-1994. 

El gobierno del Estado de México a través de !a Secretaria de 

Educacién Cultura y Bienestar Social, retoma las acciones emprendidas a 

nivel nacional y sus propias estrategias de participacion y responsabiliza a 

las instancias inmediatas en materia educativa; La Direcci6én General de 

Desarrolio Educativo y la Direccién General de Operacién Educativa para 

que organice lo conducente en el Estado de México. 

Nos centraremos en el subprograma “Formacién y Actualizacién de 

Docentes “, para dar respuesta a esta necesidad el 15 de octubre de 1991, 
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es presentado el Programa de Educacién Continua para el Magisterio del 

Estado de México, dicho trabajo a cargo del C.C.E.C.M.E.M. 

El programa esta estructurado por dos elementos centrales en la 

definicion de sus estrategias de accién, por un lado se parte de la 

caracterizacién de las necesidades propias del magisterio (diagndéstico) y por 

otro lado, retoma como base los fineamientos centrales postulados en el 

Programa para la Modernizaci6n Educativa. 

El programa aborda la problematica por la que atraviesan los 

proyectos de actualizacion dei magisterio estatal, planteando una propuesta 

de accion, cuyas estrategias permitiran avanzar en esta tarea. Para eiio ei 

programa contempla objetivos generales, que se lograran mediante la 

instrumentacién de 5 estrategias, construidas a partir de documentos 

informativos, asesorias permanentes, seguimiento y evaluaciones de los 

mismos. Para su operacién se contara con la infraestructura del Sistema 

Educativo Estatal con énfasis en el subsistema de escuelas normales. 

Los objetivos generales del programa son: 

“ ... Favorecer la descentralizacién y desconcentracion 

de los servicios de actualizacién, propiciando el 

establecimiento de un subsistema de atencién al 

magisterio, que permita planear y organizar la tarea a 

partir de la infraestructura instalada. 

e Ofrecer opciones diversificados de actualizacion 

docente en forma continua, que permita al maestro ser 

agente de cambio. 
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« Propiciar fa construcci6n de una nueva imagen 

profesional del maestro, a partir de la redefinicién del 

proceso educativo propuesto en el Nuevo Modelo 

Educativo...” 

Las estrategias de trabajo presentadas en el Programa de Educacion 

Continua para el Magisterio del Estado de México, estan articuladas con los 

lineamientos basicos referidos a las necesidades de actualizacién del 

magisterio y el nuevo perfil de desempefio, que se pretende formar en el 

docente. 

Del programa de Educacién Continua se presentan ios apartados a 

partir de los cuales se pretende dar respuesta a las necesidades de 

actualizacion del magisterio y coadyuvar al logro del nuevo perfil de 

desempefio. Las modalidades de actualizaci6n son: 

“ POR MODALIDADES SERIADAS DE ACTUALIZACION. 

Propone fundamentalmente el desarrollo de programas de formacién 

académica, que estimulen la Educacién Continua a partir de actividades 

diversificadas de actualizacién, que permita disminuir con ello, el paso de la 

Educacién formal. Sus lineas de accién giran en torno al establecimiento de 

cursos breves, diplomados, seminarios encaminados a fortalecer la 

actualizacién del magisterio. Son organizados por las escuelas normaies o 

en convenios especiales con distintas instituciones de Educaci6n Superior. 

Dicha estrategia involucra a Departamentos, Coordinaciones Regionales, 

Supervisiones de Educacién Técnica, Media Superior y Superior. 

(4) «Brogramas de Educacién Continua para el Magisterio det Estado de México”, en Gaceta 
“Accién Educativa”, México, Gobierno del Estado de México, Septiembre - Octubre 1991. 
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LINEAS DE ACCION. 

DIPLOMADOS: 

e Modalidades para la formacién de docentes en una linea tematica 

definida, con mayor profundidad en su analisis que un curso breve. 

e Articulacion de diversos cursos, seminarios, talleres o médulos de 

caracter continua o discontinua, que tendran opcién terminal, encaminada a 

fortalecer {a investigacién, profundizar en el estudio de los procesos 

educativos, mejorar los mecanismos de organizacion y gestion escolar en el 

contexto del Nuevo Modelo Educativo. 

CURSOS BREVES: 

e Son actividades de actualizacién con una duracién de 25 a 50 horas 

de trabajo y/o a distancia. 

« Capacitacion en aspectos psicopedagdgicos, culturales, 

organizacionales y metodolégicos, que se demanden o detecten. 

POR PROGRAMAS EDITORIALES. 

Tiene como objetivo principal, impulsar 1a autoformacion, la 

actualizacion y la cultura escrita entre los docentes a través de documentos 

formales e informales, internos y/o comerciales. Busca ademas establecer 

Consejos Editoriales y bibliotecas, que permitan difundir, recopilar la 

produccin escrita, demanda de la participacién de los docentes. Tendra su 

apoyo en los departamentos y se operacionalizara por medio de las 

coordinaciones regionales. 
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LINEAS DE ACCION. 

CONSEJO EDITORIAL. 

¢ Organismo constituido para la promoci6n, recopilacion, revision y 

seleccién de escritos para ser publicados en alguna modalidad de edicion. 

e Establecera las politicas de lineas editorial, publicaciones pertinentes 

y difusion de las mismas. 

e Dejar por escrito el producto de la experiencias, investigacion, 

participacion en eventos y compilaciones tedricas, en algunas de las 

modalidades de edicion: revistas, folletos, boletines, etc., con el fin de sugerir 

propuestas para mejorar la practica docente. 

BIBLIOTECAS: 

« Instancia social al servicio de la Educacion, consideraba como parte 

fundamental de la escuela, donde se dispone de libros, revistas, folletos, 

periddicos, antologias, que proporciona una informacion util, gratuita y 

completa sobre temas diversos. 

POR EVENTOS ACADEMICOS. 

Tiene como finalidad la planeacién del desarrollo de aquellos eventos 

que permitan la actualizacién permanente del magisterio, encaminados a 

estimular ja autoformacion, el intercambio y la confrontacién de experiencias, 

en tomo a la practica docente mediante la instrumentacion de planes de 

trabajo anuales sobre eventos académicos de actualizacion (conferencias, 
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encuentros, seminarios, mesas redondas, cursos, foros, debates, etc.) 

elaborados a partir de cada Supervisién Escolar, con el apoyo de los 

Departamentos y las Coordinaciones Regionales. 

LINEA DE ACCION. 

PROGRAMA DIVERSIFICADO DE EVENTOS: 

Espacios alternativos opcionales en los que a partir del dialogo 

académico entre maestros reciban informacién sobre aspectos 

administrativos, tedricos-metodolégicos, opiniones y experiencias referentes 

a su practica... * (15) 

LA COORDINACION DE EXTENSION ACADEMICA DE LA ESCUELA 

NORMAL DE TLALNEPANTLA. 

Como ya se cité, la Coordinacién de Extension Académica de la 

Escuela Normal nace a la par con otras 36 coordinaciones en otras tantas 

escuelas normales en el Estado de México, para entonces solo se nombré al 

responsable del area, nombramientos designados sin considerar ningun perfil 

profesional, como experiencia previa en tareas similares o alguna formaci6n 

académica determinada, simplemente se asignd “a alguien” pues se tenia 

que crear la citada coordinaci6n. 

La titularidad de los coordinadores obedecié a un sin numero de 

razones, y muy esporadicamente, se consideraron aspectos académicos o 

de experiencia previa. La verdad que se tenia que cumplir con lo planteado 

5) tdem. op. cit. p. 3-5 
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en el “Reglamento Genera! de Escuelas Normales...” “®), En la mayoria de 

los casos Ia designacién estuvo acompafiada de una medida administrativa, 

en el sentido de que se autorizé una partida presupuestal una plaza de nueva 

creacion a todas las escuelas. 

En reuniones posteriores, organizadas por el C.C.E.C.M.E.M. donde 

coincidimos todos los coordinadores, se comentaron aigunas de las razones 

por las cuales habiamos sido puestos al frente de esta nueva tarea; asi me 

enteré de que como tenian una plaza de nueva creacion, habia que proponer 

a “ALGUIEN” o de Io contrario podrian cancelar la plaza; en algunas escuelas 

se convocé al personal de tiempo completo, para ofrecer la coordinacién; en 

otros casos no sabian qué se hacia, pero “todos pueden aprender’, comento 

e! coordinador de la Normal de Texcoco; se dio el caso de algun compafiero 

solicité o acepté porque “eso” de extensi6n académica sonaba interesante. 

En el caso particular de la Norma! de Tialnepantla, la designacion 

recayo en un profesor, de tiempo completo con muchos afios de trabajo en 

la escuela, jubilado en la Federacién y con la especialidad en artes plasticas. 

Ademés con la ventaja de que e! maestro “se lleva bien con todos”. En mi 

caso particular como auxiliar con un interinato por 6 meses y como soy 

universitaria, podia tener algunas ideas nuevas. 

La primera tarea formal, fue la presentacién de un proyecto de 

trabajo, el cual elaboré el titular de la coordinacién, documento que conoci 

meses después. Para entonces no teniamos ni el Reglamento General de 

Escuelas Normales, tampoco ningun lineamiento que ayudara al desarrollo 

de nuestro trabajo. 

  

® Regiamento General de Escuelas Normales (fotocopiado) documento de trabajo, 1991. 
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Las tareas que fuimos realizando fueron muy diversas, en realidad 

actividades que ya se venian haciendo en la escuela, como difusion de 

eventos a nivel escolar, regional y/o estatal, organizar festejos culturales 

(aniversario de la escuela), sociales (festejo de fin de afio), académicos 

{alguna conferencia, una platica, etc.), poner un periédico mural, representar 

a la escuela en eventos a nivel municipal y estatal. 

Asi transcurrié por fo menos el primer semestre de! ciclo escolar 1988- 

4989, con mucho trabajo, de aqui y de alla, pero sin ningun orden, o fin, claro 

al iniciar el segundo semestre de ese ciclo escolar el C.C.E.C.M.E.M. 

convoc6é a una serie de reuniones donde se presentaron los proyectos de 

trabajo; comentaébamos las actividades realizadas, también las grandes 

dificultades y ta poca definicion que se tenia de la tarea de extension 

académica, situacién en !a que coincidiamos la mayoria de los que 

trabajamos en esta coordinacién. 

Mi participacién en esta primera etapa, fue mas en la parte operativa 

practica, que en la organizativa. Asi en el mes de octubre de 1988 el 

C.C.E.C.M.E.M., convocé al primer “SEMINARIO SOBRE EXTENSION 

ACADEMICA’, el seminario se realizo en la Cd. de Toluca del 24 al 27 de 

octubre con un horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs., la actividad 

tuvo una duracién de 25 horas y estuvo a cargo del personal del propio 

centro, asi como de la asesoria del maestro Juan Luis Hidalgo Guzman, que 

estuvo a cargo de algunas de las sesiones. 

El seminario buscaba “avanzar en la integracidn de un Sistema de 

Educacion Continua para el Magisterio Estatal..."(17) ademas se proponia 

buscar estrategias a mediano plazo, en forma gradual y progresiva 

tendientes a satisfacer demandas de actualizacion y considerar a las 

  

7 Programa del Seminano sobre Extensién Académica (doc. de trabajo), oct. 1988, p. 
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Escuelas Normales como ta instancia a partir de io cual este sistema 

adquiera especificidades propias en la regién de influencia. 

Los objetivos del Seminario fueron: 

“1 ... Construir con los responsables de las areas de 

Extensién Académica un concepto propio sobre ia 

Educacién Continua. 

2. Tratar de conceptualizar el campo de la extensi6n 

académica en el Ambito de las Normales. 

3. Definir conjuntamente las lineas de desarrollo de la 

Extension Académica en las Escuelas Normales...” “ 

Las estrategias de trabajo fueron fa lectura previa; definicion de las 

lineas de discusién para cada documento; el andlisis y discusién de los 

mismos en pequefios grupos; y finalmente plenaria para obtener algunas 

conclusiones o detectar problemas comunes. 

Los materiales de lectura de este primer seminario se centraron en 

dos aspectos: 

e La Extensién Académica. 

e La Formacién de Docentes. 

  

9 Idem op. cit. p. 2 
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A pocos meses de este primer seminario se nos convocé a un curso, 

en el mes de febrero de 1989, dicho curso titulado “La Extensién Académica 

a partir de las Necesidades en el C.C.E.C.M.E.M.” se planteaba que: 

« .. Aunos cuantos meses de iniciados tos trabajos de 

esta funcién sustantiva, es necesario reflexionar en el 

sentido y valor de fas acciones emprendidas, ya que la 

extension como funcién sustantiva no puede ser una 

actividad marginal producto de iniciativas individuales y 

dispersas, sin apoyos, ni recursos, sin una politica 

institucional que la defina, y sin formar parte del plan 

integral de desarrollo...” “) 

El curso tuvo como objetivo: 

“ ... A partir de lecturas que documenten tedricamente 

como se define el curriculum, los problemas de 

interpretacion e instrumentacion, se tratara de analizar 

la problematica de la docencia, a fin de acercarse cada 

vez mas a las necesidades reales de cada Institucion y 

buscar los apoyos que en materia de actualizacion 

reclaman los docentes...” @ 

Las estrategias de trabajo fueron las mismas del anterior, lecturas 

previas, definicién de lineas de discusi6n y analisis en grupos. 

Las lecturas de este segundo curso de formacién de coordinadores de 

Extensién Académica giraron en torno a la necesidad de vincular los 

  

© C.C.E.C.MED. Programas de! curso La Extensién Académica a partir de las Necesidades del 

Curriculum, 2989. ( mimeo ) 

©) idem. ip. cit. 
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problemas reales en materia de actualizacién para los docentes para incidir 

en la instrumentacién y desarrolio del curriculum formal. 

Analizar el desarrollo e instrumentacién del curriculum formal, 

implicaba fa revision de elementos tedricos fundamentales en torno a la 

teoria curricular, y la instrumentacién del curriculum, que nos posibilitara 

hacer un anéalisis de como se instrumenta, desarrolla y evaltia, de cOmo sus 

protagonisias lo hacen realidad desde sus marcos de referencia y 

expectativas personales, entrando en juego aspectos como: condiciones 

laborales, formas especificas en que se relaciona ei docente, el tipo de 

organizacion institucional, etc. 

Otro aspecto a revisar en el curso, fue el fenémeno de la 

comunicacién escolar, la cual nos permitiria trabajar la extensién en torno a 

los problemas efectivas en su realidad inmediata. 

En lo personal, esta segunda actividad fue de gran importancia, pues 

me hizo empezar a detectar la necesidad de buscar espacios para tratar de 

“intentar construir” algunos visos de vida académica en la institucion. 

Ya para estas fechas, estaba a cargo de la coordinacién, pues el 

titular habia pasado a ocupar la direccién de !a escuela. 

En realidad no modifiqué formalmente el programa de trabajo 

elaborado por el anterior coordinador, pero empecé a realizar algunas visitas, 

entrevistas y lecturas adicionales de y con otras instituciones de Educacién 

Superior, entrevistandome con los responsables de algunas de !as areas de 

extension, asi, fui incorporando a mi trabajo, otras tareas que no estaban 

contempladas en el Plan de Trabajo, esto con sus respectivas limitaciones, 

pues yo todavia tenia una plaza de medio tiempo. 
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En abril de 1989 el C.C.E.C.M.E.M., organiza el primer encuentro 

sobre “EL IMPACTO DE LA EXTENSION ACADEMICA EN LAS ESCUELAS 

NORMALES” que tuvo como propésito conocer la vision que tenian, en ese 

momento, la comunidad escolar en torno a las tareas emprendidas por las 

coordinaciones de extensi6n. 

Nuestra escuela fue sede regional, y ios resultados de las diferentes 

mesas fueron: 

e Una total ignorancia entorno a las funciones de una Coordinacion de 

Extension en una instituci6n de Educacién Superior. 

¢ Encontrar que las acciones emprendidas en las diversas escuelas 

eran de una diversidad enorme. 

e La demanda de definicién de las tareas propias de extensién en un 

entorno muy particular como son las escuelas normales. 

Buscar en las tnstituciones de Educacién Superior las caracteristicas 

de esta funcién sustantiva. 

En este tenor le siguieron otros cursos, talleres, seminarios, 

encuentros, reuniones, etc., de entre las que puedo citar: 

e Seminario-Taller “Analisis del Modelo Educativo en las Escuelas 

Normales en febrero de 1990, con 38 horas de duraci6n. 

¢ Seminario de Extension Académica en agosto de 1990 que duré 25 

horas. 
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e 2°. “Encuentro Estatai de Extensi6n Académica en el mes de marzo 

de 1991, en Ixtapan de fa Sal. 

Este evento fue organizado con mucho esmero, con Ia participacion de 

todos los coordinadores de extensién, en las fases de organizacién y 

participaci6n en el evento. Para este segundo encuentro se programaron 

cuatro mesas que fueron: 

1. Conceptualizacién de la Extensién Académica. 

2. La Extensi6n Académica y su Vinculacién con la Docencia e 

Investigacion. 

3. Planeacién e instrumentacién de ia Extensién Académica. 

4. Necesidades de Actualizacién para los Coordinadores de Extension 

Académica. 

Este segundo encuentro fue muy fructifero en lo personal y en lo 

institucional, pues dio muchos elementos para revisar el trabajo que se 

estaba realizando en las escuelas. 

Deseo comentar que en este ir y venir a encuentros, seminarios, 

talleres, reuniones, etc., una constante fue la inestabilidad del personal al 

frente de las coordinaciones, comentarios en torno a la falta de apoyo real en 

cada una de las instituciones, la ausencia de interés de las instituciones para 

sostener un trabajo que deberfa ser de y para la escuela y no ser visto como 

un proyecto personal. 

En ei caso particular de la Normal de Tialnepantia, el proyecto fue muy 

bien acogido por las autoridades y la comunidad escolar, pues me brindaron 

todo el apoyo que pudieron en ja realizacion del trabajo. 
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PROYECTO DE EXTENSION ACADEMICA CICLO ESCOLAR 1990-1991. 

Ya para estos momentos, después de asistir a cursos, talleres, 

seminarios, conferencias, entrevistas, asesorias, lecturas, etc., presenté mi 

primer proyecto de Extension Académica, ya como Unica responsable de la 

coordinaci6n. 

Este primer proyecto de Extension Académica fue producto de 

muchas experiencias, de entre las que puedo citar: 

e Los aciertos y/o desaciertos tenidos en el ciclo escolar anterior, tomando 

en cuenta que trabajé en forma muy espontanea, sin contar con un 

programa real de trabajo, sdlo incorporando tareas que creia podian ser 

utiles para la comunidad escolar. 

e Un pequefio sondeo (deteccién de necesidades) entre profesores y 

alumnos de la escuela en un intentdé de “identificar’ las “necesidades” en 

materia de Extensidn Académica, cree que: 

*. Asociado a la idea de una accién por la cual se 

alcanza a mas amplios sectores dentro y fuera del 

espacio universitario... “9 

Se intenté liegar a toda la comunidad escolar, para esos momentos no 

habia posibilidades de incluir la comunidad exterior, ya que para entonces, 

estaba totalmente fuera de mis posibilidades. 

©) México, Gobierno del Estado de México, Secretaria de Educacion Cultura y Bienestar Social. 
EXTENSION ACADEMICA EN LAS ESCUELAS NORMALES, (documento informativo), mimeo., 

1990, 4 p. 
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Antes de iniciar el ciclo escolar 1990-1991, lleg6 a la escuela un 

primer documento titulado EXTENSION ACADEMICA EN LAS ESCUELAS 

NORMALES, donde se dira, que en el] marco del Programa para la 

Modernizacién Educativa 1989-1994, se habla “ ... importancia de impulsar el 

intercambio entre las instituciones formadoras de docentes a fin de favorecer 

e] desarrollo de la investigacién educativa y la extensién académica... “ (22) 

Por primera vez, en este documento se menciona las funciones del 

extensionista académico, las cuales son: 

“... Elaborar un diagndéstico de necesidades sobre 

demanda de actualizacién docente de la Institucién, 

zona y region escolar. 

Elaborar su programa de trabajo anual como parte del 

plan de Desarrollo Institucional de la escuela. 

eProponer programas de desarrollo académico. 

eEstablecer acciones permanentes de difusién y 

extension académica dentro y fuera de la Instituci6n. 

eOrganizar acciones que permitan fortalecer las 

funciones sustantivas de las escuelas normales. 

* Propiciar el intercambio de experiencias pedagdégicas 

en los profesores, tanto en sus tareas de docencia 

como de investigaci6n. 

« Coordinar y participar en Ja realizacion de actividades 

académicas y culturales de la escuela. 

  

©) idem op. Cit. P. 
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eOrganizar y participar en la coordinacion de 

publicaciones, seminarios, conferencias y actividades 

similares. 

eCoordinar fos programas de servicio social para 

docentes. 

eCoordinar acciones de extensi6n académica, con los 

diferentes organismos técnicos y de investigacién de !a 

Institucién, zonas y region escolar. 

eEstablecer un servicio de orientacion y asesoria 

interna y externa respecto del trabajo académico. 

eOrganizar acciones que permitan la actualizaci6n y 

superacién profesional de ios docentes. 

eEstablecer relaciones con diversas instancias 

educativas de formacién y actualizaci6n profesional. 

eDesarrollar programas de formacién académica y 

apoyo técnico educativo con diversas instituciones de 

Educacién Superior estatales, nacionales e¢ 

internacionales. 

eRealizar investigaciones sobre los problemas y 

necesidades educativas del Estado. 

eDifusién de innovaciones educativas y de todos 

aquellos eventos académicos de otras instituciones ... 

“@3) 

Las tareas a realizar por !a Coordinacién de Extensién Académica se 

presentan en el esquema siguiente: 

  

2) Secretaria de Educacién Cultura y Bienestar Social, Departamento del Educacion 

Superior (mimeo) 1990, p. 2 y 3 
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4. Programa de Extension Académica. 

1.1. Responsable de su Elaboraci6n y Ejecucion. 

Vigencia. 

2. Justificacion. 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivos Especificos. 

4, Meta. 

5. Limites. 

5.1. Espacio. 

5.2 Tiempo. 

6. Organizaci6n. 

  

6.1. Funciones y Activida 

6.2. Subprogramas. 

6.2.1. Servicio Social. 

6.2.2. Apoyo Académico. 

6.2.3. Difusi6n Académica y Cultural. 

6.2.3.1. Boletin Escolar. 

6.2.3.2. Libros y Revistas. 

6.4. Eventos Especiales. 

7, Recursos. 

7.1. Humanos. 

7.2. Materiales. 

7.3. Financieros. 

8. Calendarizacion. 

A continuacién comentaré la organizacién de cada uno de los seis 

sub-programas 
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SERVICIO SOCIAL 

Al cambiar el plan de estudios en 1985, donde “... La Educacién 

normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendra 

el grado académico de licenciatura ... “ (24) 

Al ser licenciaturas las carreras que se ofrecen en las escuelas 

normales del Estado, también cambian las condiciones y duracion del 

servicio social, pues de ser 300 horas pasa a 400 horas de trabajo en el area 

de docencia. Este se podia iniciar al haber cubierto el 50% de los créditos de 

la licenciatura. 

EI programa de Servicio Social cuenta con 5 sub-programas: 

1. ALFABETIZACION. 

2. NIVELACION PEDAGOGICA. 

3. ASESORIA PEDAGOGICA A PADRES DE FAMILIA. 

4. EDUCACION DE ADULTOS. 

5, RESPONSABILIDAD HONORARIO EN CURSOS CURRICULARES 

ANUALES. 

Es importante destacar que el programa marca muy claramente que el 

alumno solamente puede cubrir su servicio social en actividades de docencia, 

pues con el otro programa se realizaban tareas de apoyo administrativo, 

asesoria, etc. 

Mis funciones en el sub-programa de Servicio Social eran: 

@4) Diario Oficial de la Federacién 23, marzo de 1984.



e Promover entre diversas instituciones educativas (fundamentalmente 

e nivel basico) a nuestros alumnos por realizar un servicio social. 

e Juntas de informaci6n grupal. 

 Apoyar a nuestros alumnos en la realizacién de los tramites 

administrativos (constancias, oficios de presentacidn, etc.) 

e Asesorar a los alumnos en !a elaboracion y presentacion de sus 

programas de Servicio Social al subprograma elegido . 

e Contar con un control administrativo-escolar de cada alumno. 

 Realizar las visitas (supervisién) a cada uno de los alumnos. 

« Tener un seguimiento del trabajo realizado de cada alumno. 

« Avalar el trabajo realizado a partir de la informacion recabada de 

cada alumno. 

e Acreditacion del Servicio Social. 

El trabajo de asesoria grupal e individual y el control administrativo lo 

realizaba en la escuela, no asi el de promocién y visitas, puesto que era 

necesario asistir a cada una de las instituciones en donde nuestros alumnos 

estaban trabajando, actividad que realizaba, generaimente, por las tardes o 

sabados en muy diversos y a veces alejados lugares. 

Afortunadamente para este ciclo escolar el numero de alumnos en 

servicio social fue solamente de 15, pues la matricula para ese afio habia 

sufrido una baja considerable. 

APOYO ACADEMICO. 

En este sub-programa realicé la deteccién de necesidades entre 

docentes y alumnos de la escuela y docentes de otros niveles, 

organizandose actividades para los 3 sectores (alumnos, docentes de la 

Institucién y docentes de nivel basico). 
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Contemplandose a los alumnos de preparatoria y licenciatura, 

tratando de apoyar al curriculo formal en diferentes asignaturas, asi en la 

escuela organizamos: 

e La semana de la Salud, que fue una serie de conferencias 

relacionadas con !a salud de los adolescentes, como: 

Tabaquismo. 

Drogadicci6n. 

Enfermedades respiratorias. 

SIDA. 

Sexualidad. 

Contaminacion. 

Relaciones familiares. 

Noviazgo. 

« Actividades relacionadas con Orientacién Educativa y/o Vocacional, 

para los dos niveles preparatoria y licenciatura. 

Elegir una carrera. 

Cursos sobre nuevas metodologias en el nivel basico para 

nuestros alumnos de licenciatura. 

Talleres de manualidades. 

¢ Otras actividades extraescolares como visitas a: 

Direccién General de Orientacién en Cd. Universitaria. 

Un taller donde elaboran material didactico. 

A un periddico. 

Auna fabrica. 

Ala Universidad Autonoma de Azcapotzaico. etc. 
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Mi tarea consistia en: 

e Buscar las instituciones que nos pudieran apoyar. 

Hacer las visitas necesarias. 

e Hacer los tramites administrativos correspondientes (como oficios, 

constancias, solicitudes, etc.). 

eEn la escuela organizar un calendario con las diversas 

coordinaciones, asesores y profesores horas clase. 

e Cuando se trataba de un curso, conferencia, seminario, el contacto 

con los ponentes, asi como organizar y preparar en la escuela fas 

condiciones para la realizacién de la actividad (los participantes, el ponente), 

como son el espacio etc. 

e En caso de una salida, organizar el trabajo con el orientador, asesor 

o profesor horas clase responsable de Ia actividad. 

En cuanto al trabajo con los profesores de la escuela, éste fue escaso, 

pues apenas se limité a unas cuantas conferencias y presentaciones de 

libros y revistas. 

Ahora me referiré a profesores de la zona de influencia a la escuela, 

en particular de nivel basico. Este se organiz6 como una _ actividad 

emergente, ya que para este ciclo escolar se eché a andar un “Proyecto de 

Practicas Pedagdgicas” el cual coordiné la responsable de docencia con el 

apoyo de Extensién Académica. 

Dicho proyecto consisti6 en que nuestros alumnos de 4°. grado, 

realizaran 5 practicas durante ese semestre, asi los profesores frente a grupo 

dejarian a sus alumnos con nuestros profesores practicantes y estos asistiran 

durante esas semanas a tomar cursos de actualizacion. 

47



Para ese semestre se impartieron 5 cursos. 

« Teorias del aprendizaje. 

¢ Probiemas de aprendizaje. 

¢ Didactica en la escuela primaria. 

e El papel de rehuso en la escuela primaria. 

eActividades psicomotoras y Ja Educacién fisica en la escuela 

primaria. 

Mi participacién en este proyecto fue el de visitar instituciones y 

conseguir personal capacitado que pudieran hacerse cargo de los diferentes 

Cursos y/o Talleres. 

Para este, contamos con el apoyo de una profesora de la escuela, con 

el apoyo del C.A.M. (Centro de Actualizacion del Magisterio en el D.F.) y con 

un instructor del C.C.E.C.M.E.M. 

Este fue el primer intent6 por dar apoyo a profesores de nivel basico 

de la zona, aunque el numero fue muy reducido, pues apenas y era igual al 

numero de alumnos que tenfamos en ese tiempo en cuarto, ademas de otros 

profesores que voluntariamente se integraron al grupo, que fue de 35 en 

total. 

DIFUSION ACADEMICA Y CULTURAL. 

Este programa, fue el que mas crecié durante este ciclo escolar, pues 

me propuse acercarnos a instituciones de Educacién Superior que nos 

permitieran saber de sus actividades, dirigidas a alumnos y docentes, donde 

nuestros alumnos y docentes pudieran insertarse, asi empecé a tener 

contacto con: 
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e Universidad Nacional Auténoma de México. 

Direccion General de Orientaci6n. 

Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CISE. 

Centro de Estudios-Sobre la Universidad, CESU. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. 

Facultad de Psicologia. 

e Instituto Nacional de Psiquiatria. 

e Universidad Pedagdgica Nacional. 

Unidad Ajusco. 

Unidad 152 Tlalnepantla. 

« Centros de integracion Juvenii. 

« Secretaria de Salud. 

« Instituto Nacional de Salud Mental. 

« Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado (1.S.S.S.T.E.). 

e Universidad Autonoma Metropolitana-Azcapotzaico. 

¢ Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologia, (C.O.N.A.C.Y.T.). 

« Seguro Social. 

e Normal Superior de México. 

e Normal de Maestros. 

e Casa de la Cultura del Maestro Mexicano. 

e Fundaci6n SNTE. 

e Revista “Cero en Conducta’. 

EI resultado de esta serie de visitas y entrevistas con el personal a 

cargo de los diversos organismos fueron: 
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e¢ Contar con una programacién oportuna de sus actividades 

académicas y culturales, informacion que se difundia entre la comunidad 

escolar. 

« La posibilidad de que nuestros maestros y alumnos pudieran asistir a 

las diversas actividades culturales y académicas como cursos, talleres, 

seminarios, conferencias, etc. 

El trabajo del subprograma de difusion académica fue muy fructifero y 

de gran impacto en la escuela, fueron el convenio de libros y revistas, las 

cuales eran dadas “a consignacién’, material que era ofrecido a la comunidad 

escolar, en muchas ocasiones con descuentos especiales. 

Las instituciones que dieron este servicio en un principio fueron . 

« El Centro de investigaciones y Servicios Educativos, CISE de la 

UNAM. 

e El Centro de Estudios sobre la Universidad, CESU de la UNAM. 

e Centro Coordinador de Educacién Continua para el Magisterio del 

Estado de México, C.C.E.C.M.E.M. 

Mas adelante contamos con la colaboracién de otras agrupaciones 

que nos permitieron su material a consignaci6n como: 

« Cero en Conducta. 

e Fundacion S.N.T.E. 

En este mismo subprograma se empezo a trabajar un boletin escolar, 

denominado “BOLETIN DE LA ESCUELA NORMAL DE TLALNEPANTLA” 

donde intentamos difundir informacién relativa a las actividades que se 
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realizaban dentro de fa escuela, asi como algunas aportaciones de tipo 

académico, como e! comentario de un texto, felicitaciones por actividades 

sobresalientes de maestros y alumnos, avisos etc. 

EVENTOS ESPECIALES 

En este subprograma el objetivo era apoyar a jas diversas 

coordinaciones de la Institucion en la realizacién de cualquier evento de tipo 

social, académico, deportivo, etc. En realidad no se tenia ninguna 

organizacién, programaci6n o calendarizacién en particular, pues esto no 

dependia de fa organizacion de la coordinaci6n. 

A pesar de no tener tareas especificas y fijas que realizar, la 

participacion empezé a ser mas intensa de lo que me hubiera gustado, pues 

el apoyo a estos eventos llego a representar un gran esfuerzo y tiempo. De 

los eventos que puedo citar: 

« Concurso de escoltas. 

* Dia de muertos. 

« Festejos de fin de afio. 

« Rosca de Reyes. 

Dia de la Primavera. 

e Ceremonias Civicas (20 de Nov. , 16 de Sept., 21 de marzo, etc.). 

e Expo-carreras. 

« Ceremonia de Fin de Curso. 

e Aniversario de la Escuela. 

e Dia del Estudiante. 

e Aniversario del Normalismo en el Estado de México. 

e Etc.



CICLO ESCOLAR 1991-1992. 

El trabajo realizado durante el ciclo escolar 1990-1991 fue muy 

intenso, puedo decir que representé para la escuela su primer proyecto de 

Extension Académica el cual intento contemplar e involucrar ala comunidad 

escolar en las actividades proyectadas. 

Para este segundo programa de trabajo, ciclo escolar 1991-1992, la 

estructura y organizacién de este no cambio, solamente se incrementé el 

proyecto editorial, que tenia como propésito: 

“ .. Generar un espacio de discusiébn acerca de las 

perspectivas del normalismo en México y 

particularmente en el Estado de México y nuestra 

Normal...”25) 

En este ciclo escolar pudimos publicar el primer numero de la revista, 

titulada TEXTOS E IDEAS, revista de la Escuela Normal de Tlalnepantia. La 

presentacion fue el 17 de agosto de 1992. 

También deseo destacar que este primer ejemplar fue el resultado de 

la inquietud de los maestros de la misma escuela, los cuales nos reunimos 

para integrar el comité editorial de la revista; se manejo como parte del 

programa de la coordinacién, ya que una de las funciones propias del area 

es: 

®5) Secretaria de Educacién Cultura y Bienestar Social. Extension Académica en las 
Escuelas Normales. Documento de trabajo. Sept. 1990 4 p. 
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« Organizar y participar en la coordinacién de 

publicaciones, seminarios, etc...” @% 

El primer numero se presenté como parte de las actividades de la 

Jornada de Planeacién del ciclo escolar 1992-1993. El tiraje fue de 1000 

ejemplares y el contenido muy variado, en el encontramos articulos sobre 

Educacién lectura de libros, historia de la Educaci6n, administracién escolar, 

abierta, etc. 

Como decia este segundo programa no varié en forma sustancial y 

quedo integrado asi: 

e Servicio Social. 

e Apoyo Académico. 

¢ Difusién Académica y Cultural. 

e Libros y Revistas. 

« Proyecto Editorial. 

e Eventos Especiales. 

Después de dos afios y medio al frente de !a Coordinacién de 

Extensién Académica, en donde tuve la apertura para la realizacién de muy 

diversas acciones propuestas a lo largo de estos ciclos escolares, la 

presencia de la coordinacion en la escuela era ya significativa, desde el 

personal directivo de medio tiempo, tiempo completo, profesores horas clase 

y alumnos (de los dos niveles preparatoria y licenciatura) habian estado en 

contacto o se habian involucrado con alguna actividad organizada por la 

coordinaci6n. 

@9) Idem. op. Cit. P.2 
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En el mes de enero de 1992, el C.C.E.C.M.E.M. convoco al primer 

Diplomado: “Formacién y Actualizacion de Docentes”, como parte del 

“Programa de Educacién Continua para el Magisterio del Estado de Mexico”, 

el cual esta integrado por 5 estrategias: 

{. Por Centro de Trabajo. 

fl. Por Modalidades Seriadas de Actualizaci6n. 

Ill. Por Centros para el Mejoramiento del Curriculo. 

IV.Por Programas Editoriales. 

V. Por Eventos Académicos. 

Con antelacién se detallaron los propésitos y lineas de accion de 

cada una de las diferentes estrategias; el! diplomado _ incide 

fundamentalmente en 2 de las estrategias: 

* Por Modalidades Seriadas de Actualizaci6n. 

« Por Eventos Académicos. 

El C.C.E.C.M.E.M. convoca a este primer diplomado, al que asistimos 

los coordinadores de Extension Académica de las 36 escuelas normales del 

Estado de México. 

Los elementos que justifican la apertura del diplomado son: 

« Escasa formacién de Recursos Humanos dedicados 

a la Educacién Continua del Magisterio, éste a su vez, 

presenta una heterogeneidad muy amplia de 

necesidades de formacién, dispone de poco tiempo y 

reclama nuevas opciones de actualizacién no 

necesariamente centradas en la escolaridad formal; 
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pero si de calidad, utilidad y pertinencia; lo cual implica 

la necesidad de formar recursos humanos capaces de 

generar proyectos de actualizaci6n académica 

diversificados...” @” 

Los objetivos del Diplomado fueron: 

« “... Formar coordinadores de proyectos de Educacién 

continua para las escuelas de Educaci6n continua para 

las Escuelas Normales del Estado de México. 

e Analizar estrategias de formacion y actualizacién de 

docentes. 

e Disefiar proyectos de Educacién continua para cada 

una de las Escuelas Normates representadas...” 2) 

También se tenia una meta que era: 

AL TERMINO DEL DIPLOMADO UN PROYECTO DE EDUCACION 
CONTINUA PARA DESARROLLAR EN CADA ESCUELA NORMAL. 

EI plan de estudios de! diplomado, especificaba el perfil de ingreso que 

deberian tener los participantes, marcaba que deberian tener: 

« ... Estudios previos de la licenciatura, asi como una 

experiencia de 3 afios en la formacién de docentes. 

Capacidad de organizacion e iniciativa personal para 

la autoformacion...” © 

©? C.CE.C.M.EM. Plan de Estudios de} Diplomado: “Formacién y Actualizacién de docentes” enero 

del 1992 (mimeo) p. 24 

28) Tdem. op. cit. 
9) Tdem op. cit. 
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También se contemplaba un perfil de egreso que detallaba las 

caracteristicas a desarrollar, durante y después de las actividades: 

“a)...Reconocimiento de necesidades de 

actualizacion académica.* 

b) Generacién de proyecto de actualizacion 

(particularmente en las estrategias “Modalidades 

Seriadas: Cursos-Diplomados) de caracter 

participativo.* 

c) Capacidad propositiva en la determinacién de 

lineas de actualizacién y criterios de desarrollo 

curricular.* 

d) Habilidad de gestion, desarrollo y evaluacién de 

programas de Educacién continua de caracter 

regional. 

e) Capacidad académica para la organizaci6n del 

trabajo colegiado del profesorado dedicado a la 

actualizacion...” 8°) 

E] plan de estudios del diplomado esta compuesto de 3 médulos con 

un total de 180 horas, divididas en 24 sesiones de 6 horas cada una (1 vez a 

la semana) y 36 horas de asesoria individual a lo largo del diplomado. 

Modulo I: Formaci6n y Actualizacién de Docentes. 

@ Idem op. cit. 
*Nota: Los incisos a, b y c, implican el desarrollo de diversas actividades y productos 

especificos durante el proceso del diplomado: mientras que los incisos d y e, se contemplan 

como elementos minimos necesarios para incorporarse como coordinadores del proyecto de 

Educacién continua. 
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“OBJETIVOS 

e Analizar la politica educativa de la formacién y actualizacion 

docente desde ja perspectiva de su concrecién en la gestion 

educativa de las Escuelas Normales. 

© Diagnosticar elementos de programacién, organizacion y 

coordinacién de actividades de formacién de docentes, desde el 

contexto especifico de cada una de las Escuelas Normales 

participantes...” 

Modulo Il: Analisis y Construcci6n de Proyectos 

e Disefiar los proyectos de Educacién continua de 

cada Escuela Normal participante. 

e Revisar criticamente la nocién de proyectos. 

OBJETIVOS. 

« Analizar y construir modelos de organizaci6n 

curricular de actualizacién docente, particularmente en 

el rubro de cursos-diplomados. 

ASESORIA INDIVIDUAL. 

Esta tiene como propésito analizar la problematica 

especifica de cada uno de los participantes en el 

programa, para la construccién del proyecto personal, 

desde las necesidades regionales y posibilidades que 

brinde la infraestructura académica y material de cada 

Escuela Normal. 

37



La evaluacién del diplomado, fue la representacion de 

un Proyecto de Educacién Continua Regional, centrado 

inicialmente en la articulacion de cursos breves hacia 

opciones terminales denominados diplomados. Cada 

Médulo fue evaluado desde la perspectiva de la 

construccién del proyecto, la acreditacién del 

diplomado, implicé la acreditacién de cada uno de los 

3 médulos. 

METODOLOGIA 

El desarrollo del diplomado implicé sesiones de 

informacion, analisis y debate, el compromiso previo 

de lectura o indagacién de informacién (trabajo de 

campo). Cada sesién de trabajo implicaba la 

elaboracion de cuestionamientos, comentarios y/o 

perspectivas de trabajo, dividida en 3 partes: 

informacién-debate, analisis del trabajo de campo y 

elaboracién de materiales colectivos...” °") 

.Ademas cada médulo estuvo complementado con una conferencia 

que se estructuré en funcién de las necesidades de informacién mas 

apremiantes del grupo. 

Las sesiones de asesoria individual tuvieron como proposito propiciar 

un diaiogo mas cercano con el asesor, en términos de estructura del trabajo, 

intercambio de materiales, sugerencias, etc. 

80 Jaem. Op. Cit. 
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El plan de estudios del diplomado contempiaba un cronograma o 

etapas de actividades que iban de noviembre de 1991, a agosto de 1992, se 

dividia en los momentos de planeacion, operacién y evaluacién. 

Asi mismo marcaba algunos criterios de coordinaci6n y compromisos 

por parte del C.C.E.C.M.E.M. el Departamento de Educacién Media Superior 

y Superior, las escuelas normales y el coordinador asistente al diplomado. 

Por parte del C.C.E.C.M.E.M.: 

« “Instrumentar el programa de formacion para los 

docentes que el Departamento responsabilice de esta 

tarea a cada Escuela Normal. 

e Conduccién y coordinacién de cada uno de los 

médulos del programa de formacién de los 

responsables. 

« Asesoria individual a los maestros participantes para 

la instrumentacién de su proyecto de trabajo. 

e Evaluaci6n del avance del proyecto de trabajo. 

« Extender los diplomas a los asistentes a éste 

programa de formacién que otorga el Centro. 

Por parte del Departamento de Educacién Superior: 

« Comision a un profesor de cada una de las Escuelas 

Normales, cuyas caracteristicas: iniciativa, formacién 

previa (licenciatura) y experiencia en formacion de 

maestros (3 afios) le permitan participar en el 

diplomado. 

» Comisionar al profesor participante en este programa 

el tiempo necesario para asistir a {as sesiones de 
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trabajo, asesoria y trabajo de campo que implica el 

diplomado. 

« Designar al profesor participante, una vez concluido 

el diplomado, como coordinador del proyecto de 

Educacién continua en su respectiva Escuela Normal. 

« Aprobar los programas de actualizacién académica 

de cada una de las Escuelas Normales. 

« Mantener comunicacién permanente con 

C.C.E.C.M.E.M. sobre el desarrollo del diplomado. 

Por parte de fa Escuela Normal: 

¢ Proponer al Departamento de Educacién Superior el 

Candidato a participar en el programa de capacitacién. 

» Facilitar al profesor participante, apoyo y recursos 

materiales minimos para desarrollar un diagnéstico de 

necesidades de actualizacion y el proyecto de 

Educacion continua respectivo. 

e Autorizar los documentos que se generan sobre: la 

planeacién, desarrollo y evaluacién del proyecto de 

Educacién continua. . 

e Cubrir la cuota de inscripcién por participante para 

gastos relacionados con el desarrollo del programa de 

formaci6n. 

Por parte del maestro participante: 

« Cumplir con todos los compromisos académicos que 

se deriven dei diplomado. 
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« Compromiso de laborar en la Escuela Normal 

donde proceda durante el periodo de formacién, y 2 

afios como minimo en la coordinacién del programa 

de Educacién Continua en esa misma Escuela 

Normal. 

e Elaborar el programa de actualizacién académica 

de la Escuela Normal que representa...” &?) 

El primer médulo del diplomado estuvo dedicado a la revision de la 

formacion y actualizacién de docentes. Los contenidos a revisar fueron: 

e E! contexto y documentos de la politica educativa actual. 

Repercusiones en la formaci6n docente. 

e La actualizacion del magisterio en debate: orientaciones, 

instituciones y programas. 

e Sjituacién actual del normalismo. 

Se revisaron documentos que dan testimonio de los esfuerzos 

emprendidos por la Secretaria de Educacién Publica, en torno a la 

actualizacién de profesores en servicio desde José Vasconcelos, con la 

creacién del Programa de Misiones Culturales en 1923, la creacion de las 

Escuelas Normales Rurales a finales de la década de los veintes que entre 

uno de los objetivos era “ ... estimular y favorecer el mejoramiento cultural y 

profesional progresivo de los maestros en servicios...”*) 

82) dem op. Cit. P. 9 
&) Figueroa, Josafat Adan y otros. Factores asociados con ios niveles de respuesta del 

maestro de Educacién primaria a los programas de superacién profesional. México, Ed. 

U.P.N., 1983, 80 p. (Serie: investigaci6n educativa) p. 26 
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Bajo la gestion de Narciso Bassois en 1931 como secretario de 

Educacién Publica, se renuevan los esfuerzos por superar al magisterio del 

pais y es en el Departamento de Ensefianza Rural y Primaria Foranea, el que 

emprende un programa global de perfeccionamiento cultural y profesional de 

los maestros, a cargo del maestro Rafael Ramirez. 

En este mismo tenor, se va haciendo una recuperacion a las diversas 

politicas, en torno a la actualizacién de docentes en servicio, todo esto con el 

Unico objetivo de contar con una vision general del problema, las 

caracteristicas, que cada momento en la historia, la problematica que se ha 

tenido para actualizar al docente, las soluciones que se han intentado dar y 

los resultados que estas experiencias han dejado. 

Como tarea muy especial para todos los participantes en el 

diplomado, fue la indagaci6n en cada una de nuestras escuelas de 

informacién que puede enmarcarse en: 

e Resefia histérica de cada escuela. 

« Actividades de actualizacion (ultimos 10 afios). 

Ubicacién geografica y organizaci6n administrativa de la Institucion. 

Organizacién académica. 

Personal docente. 

Infraestructura material. 

Todos estos datos fueron concentrados y vaciados en un formato. La 

informacion que mas intereso, fue ia referente a las actividades de 

actualizacién realizadas durante los ultimos 10 afios en las 36 escuelas 

normales que conforman el subsistema de escuelas normales en el Estado 

de México, de donde podemos sacar algunas conclusiones: 
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« Han sido esporadicas y sin ninguna relacin con el proyecto global. 

eLas tematicas ofrecidas no siempre fueron producto de alguna 

investigacion previa (diagnéstico). 

¢ No hay linea definida en ningiin campo especifico del conocimiento. 

« No ha habido periodicidad en las actividades ofrecidas. 

¢ La cobertura ha sido muy limitada. 

eLas tematicas en torno a las cuales se han trabajado son temas 

psicolégicos, pedagdgicos, politica educativa, metodologia y 

contenidos especificos. 

Esta puesta en comtn y vaciado de ia informacién nos dié una vision 

general de Ja trayectoria de nuestra escuela y de las demas normales que en 

materia de Educacién continua se ha venido realizando y sobre todo de las 

limitaciones en todo el Estado de México. 

Como producto de este primer médulo fue una caracterizacion 

institucional, en el caso de la Normal de Tlalnepantia contempié el origen del 

Normalismo en el Estado de México, la creacién de la propia escuela, las 

caracteristicas de su evolucién, la organizacion académica y administrativa 

etc. 

EI segundo médulo se dedicé al analisis y construccién de proyectos, 

la meta que se plantea, es estructurar un proyecto de Educacién continua, 

este, debe ser viable a partir de las necesidades de cada escuela normal. 

Los ejes tematicos fueron: 

Analisis y noci6n de proyecto. 

e Proceso de organizacién y gestién escolar. 
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« Deteccion de necesidades. 

e Disefio de proyectes. 

La organizacion del trabajo de este segundo modulo fue el organizado 

en forma de taller donde los resultados fueron los avances en la construccién 

del proyecto, haciéndose indispensables los resultados obtenidos en la 

investigacion de campo, estos eran los contenidos a revisar en cada sesi6n. 

La evaluacién de este segundo médulo fue la presentacién escrita de 

la estructura del proyecto de Educacion continua, disefiado a partir de las 

particularidades, posibilidades y necesidades de los destinatarios de cada 

El tercer médulo del diplomado se abocé a Ia estructuracién curricular, 

donde se revisaron: 

¢ Experiencias sobre actualizacion de docentes. 

¢ Construccién de modelos de actualizacién de docentes. 

Modelos de programacién, seriaciébn y evaluaci6n de cursos y 

diplomados. 

Estructura de planes y programas de cursos y diplomados. 

La idea era que a partir de la revision de otras experiencias y formas 

de estructura para que cada uno de nosotros fuera construyendo una que se 

adecuara a cada situacion en lo particular. 

La gran meta del diplomado era la presentacidn de proyecto de 

Educacién continua 1992-1994, dicho documento para su revision, correcci6n 

y final aprobacién. Ademas de integrarlo al programa general de extensi6n 

académica de la escuela. 
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CAPITULO III 

ESCUELA NORMAL DE TLALNEPANTLA. 

Una visién de ta Escuela Normal de Tiainepantla al iniciar el ciclo 

escolar 1992-1993. La Institucién esta situada en uno de los municipios 

conurbados de la ciudad de México y actualmente su poblacién es de 

702,807 habitantes de los cuales solo el 42% ha nacido en Ja localidad 

(302,590), todos los demas (58%) sin inmigrantes del Distrito Federal 

(222,713 Hab.), Estado de Hidalgo (23,585 Hab.), Michoacan (20,585 Hab.), 

etc... (34) 

S* Censo Nacional de Poblacién y Vivienda. INEGI 
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El Municipio ha sufrido un cambio muy acelerado en muy pocos afos 

ya que ademas del aumento acelerado de sus asentamientos humanos, 

también cuentan con una de las zonas industriales mas importantes para el 

Estado de México. 

La Escuela Normal de Tlalnepantia se encuentra ubicada en la 

coordinacién regional ndmero 3, en esa Coordinacion encontramos otras 

escuelas normales como son: la de Naucalpan, Atizapan de Zaragoza, y la 

Normal de Educacién Especial. A la vez pertenece a la supervision escolar 

numero 2 y esta abarca 2 escuelas normales, de Atizapan de Zaragoza y la 

propia normal de Tlalnepantia. 

Como se puede notar la regién escolar cuenta con 4 escuelas 

normales cuya ubicacién geografica es relativamente cercana, ademas 

tenemos en nuestra regién de influencia, otras instituciones de Educaci6n 

Superior tanto publicas como privadas, como son la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales, Acatlan, Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Iztacala (ambas pertenecientes a la Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, ef Tecnolégico de Tlalnepantia, la Universidad Pedagégica Nacional, 

Unidad 152 y el instituto Satélite (particular). 

El Municipio de Tlainepantia abriga instituciones de Educacion de 

todos los niveles y sistemas ( Federal y Estatal ), en cuanto a los servicios 

ofrece Educacién inicial, primaria, secundaria general, secundaria técnica. 

bachillerato, estudios de licenciatura y de posgrado. 
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MODALIDAD Y NIVEL PREESCOLAR GENERAL 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 54 54 1781 

PARTICULAR 40 35 715 

NIVEL PRIMARIA 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 763 749 21,478 

PARTICULAR 226 204 5.835 

NIVEL SECUNDARIA GENERAL 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 106 238 4,697 

PARTICULAR 69 192 2,422 

NIVEL SECUNDARIA TECNICA 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 18 50 922 

PARTICULAR 3 9 139 

NIVEL TELESECUNDARIA 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 15 13 289 

PARTICULAR = -_ _ 

NIVEL TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL - - - 

PARTICULAR 9 29 128 

NIVEL BACHILLERATO GENERAL 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 16 32 502 

PARTICULAR 13 38 284 
            
  

 



  

  

  

  

NIVEL BACHILLERATO TECNICO 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

GRUPOS MAESTROS ALUMNOS 

OFICIAL 13 29 428 

PARTICULAR 10 25 212         
  

Nota: Los datos fueron proporcionados por la Coordinacién Regional 

de Servicios Educativos Numero 2 y corresponden a las escuelas Estatales, 

y particulares, no se tienen datos de las federales. 

Actualmente la Escuela Normal de Tlalnepantla y Preparatoria Anexa 

ofrece estudios de bachillerato. En el sistema escolarizado contamos con 

cuatro grupos por grado, en el tercer grado tenemos los bachilleratos 

especificos en ciencias sociales, econémico administrativo, ciencias de la 

salud y el bachillerato pedagdégico, la matricula total es de 506 alumnos; 

también se trabaja en el bachillerato semi escolarizado, atendiendo la 

preparatoria del reclusorio preventivo de Barrientos, en esta unidad la 

inscripcién durante el presente ciclo escolar es de 44 alumnos en primero y 

segundo grado. 

A la fecha, se atiende en las instalaciones de San Juan Iztacala un 

total de 572 alumnos distribuidos en 16 grupos (12 de bachillerato y 4 de 

licenciatura), 506 de bachillerato y 66 de licenciatura. Ademas de los 16 

salones de clase, la escuela cuenta con otras instalaciones como son: 

laboratorio, biblioteca, salon de usos multiples, audiovisual, salon para 

danza, dos canchas basquetbol , cafeteria y areas de esparcimiento (dos 

patios y areas verdes). La escuela tiene otros servicios que ofrece a todos los 

alumnos, como es el autobUs escolar, el cual realiza un recorrido por la 

mafiana y otro a medio dia, su ruta es fiia, asi como el horario, ademas el 

costo del pasaje es muy accesible. El transporte escolar también es utilizado 
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para dar servicio a nuestros alumnos, cuando se organizan actividades fuera 

de la unidad, como son visitas a otras escuelas, paseos, etc. 

Para atender a los 572 alumnos contamos con 49 profesores horas 

clase, 1 pedagogo B, 15 pedagogos A (distribuidos en diferentes 

coordinaciones) 1 investigador, 3 directivos, 4 de intendencia, 5 

mecanografas y 3 veladores. 

De nuestros profesores podemos decir que 27 son pasantes de 

alguna licenciatura (39%), 30 son titulados de licenciatura (43%), 4 tienen 

maestria (5.8%), 2 cuentan con doctorado (2.9%), 2 han realizado cursos de 

especializacién (2.9%) y 4 sdlo tienen preparacién técnica (5.8%). 

La planta de maestros de la escuela, en cuanto a sus afios de servicio 

es variada, pues tenemos 29 profesores con una antigiiedad de entre 1 a 10 

afios de servicio, estos representan el 42% y solamente 9 tienen mas de 20 

afios de servicio, representando e! 13%, podemos decir que el grueso de los 

profesores esta representado por profesores relativamente con pocos afios 

de servicio. 

La Institucion ofrece a todos los alumnos una serie de actividades 

extra-curriculares como son los clubes y talleres, estos tienen el propdsito de 

fortalecer la formacién integral de los alumnos, a través de actividades tales 

como: 

Musicales 

Coro. 

eDanza regional. 

Ballet. 

eEstudiantina. 

«Banda de Guerra. 

eBastoneras. 
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eJazz. 

Deportivas 

e Basquetbol. 

« Voleibol. 

« Atletismo. 

e Futbol. 

Manuales 

e Taller de material didactico. 

e Imprenta. 

Otros   

e Primeros Auxilios. 

En las escuelas normales, al venirse impartiendo estudios de nivel 

licenciatura (cambio de planes de estudio en el afio de 1985), se convierten 

en instituciones de nivel Superior, teniendo que reorientar o definir algunas 

de sus acciones que son las sustantivas de escuelas de éste nivel, como son 

la docencia, la investigacion y la extension. 

Las escuelas normales tienen una gran tradicidn en cuanto a la 

docencia, ya que ha sido la espina dorsal de su trabajo: la Extension 

Académica !a han realizado, ya que existe una proyeccién de la escuela 

hacia otras instituciones y una presencia en la comunidad, esta labor se ha 

realizado en la Institucién a pesar de no contar con un area que coordine 

todo este trabajo; en cuanto a la investigacion, se ha dado en forma un tanto 

esporadica. 
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Hoy en dia, se hace necesario redefinir las funciones sustantivas de 

una Institucion de Educacién Superior (como son hoy las escuelas normales), 

asi la Escuela Normal esta adoptando una nueva organizacién la cual 

responda a los nuevos retos que la sociedad exige, por lo que la escuela 

cuenta con: 

1 Director. 

1 Subdirector Académico. 

4 Subdirector Administrativo. 

Coordinadores. 

Docencia. 1 pedagogo A 

Investigacion: 1 investigador 2 pedagogos A 3 profesores horas 

clase 

Extension 

académica: 2 pedagogos A 

Licenciatura: 9 pedagogos A y 1 pedagogo B 

Servicios 

Escolares : 1 pedagogo A 

Escuela anexa 1 profesor de tiempo completo 

Preparatoria del reclusorio 

Las funciones de cada una de !as instancias que conforman la escuela 

estan claramente definidas en el REGLAMENTO GENERAL DE ESCUELAS 

NORMALES. 
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CAPITULO IV 

EXTENSION ACADEMICA COMO FUNCION SUSTANTIVA. 

La “extensi6n’, abordar el tema resulta complejo, sin embargo, es 

necesario empezar por alglin lugar, asi en su sentido mas extendido, es decir 

el que se usa en forma comtn y corriente, hablar de extensién es “ ... de que 

tan amplio o grande es algo, una cosa, un proceso o un fendmeno...”(35) pero 

también encontramos que “ ... Extensién es la accién o efecto de extender, 

es dar mayor extensi6n a una cosa...” (36) 

S5) Palencia, F Javier. “Sobre la Extension Universitaria”, en Revista de !a Educacién Superior, No. 
81, México, enero-marzo 92 p. 12. 

G8 Idem, op. cit. p. 12. 
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Otros diccionarios nos dicen que Extender es desenvolver, 

desarrollar, desdobiar, ampliar...” (37). Un diccionario de sinénimos nos ofrece 

una lista como: “... desarrollar, desenvolver, desplegar, difundir, expandir, 

ampliar, ramificar, espaciar, prolongar ...” (38) 

La extensién académica, extension universitaria, difusion y extension 

universitaria, extensién académica y cultural, difusion cultural y extension 

universitaria es como hoy en dia es posible identificar una de las actividades 

sustantivas de las instituciones de Educaci6n Superior. 

Son las instituciones de Educacion Superior, universidades publicas y 

privadas las que a lo largo de su vida académica han ido conceptualizando y 

definiendo las funciones, el ambito de accién y las tareas especificas de la 

Extension Académica; las universidades en lo general, enmarcan su 

quehacer cotidiano en docencia, investigacién y extension, sin embargo, las 

tareas bajo éste Ultimo rubro, generalmente se han definido con vaguedad 

creando superposiciones y dejando vacios tanto en la practica como en ia 

conceptualizacién de las mismas. 

Este es un aspecto que ha sido criticado a las instituciones de 

Educacién Superior, generando discrepancia entre las expectativas que 

despierta la funcion y las realidades que alcanza. 

Aunque hoy en dia las acciones de Extension Académica las 

conocemos mas de instituciones de Educacién Superior y en especial en las 

universidades plblicas y privadas, (en general en cualquier Institucién de 

87) Diccionario LAROUSSE USUAL. México, Larousse, 1982, p. 298 
89) CANAL, Julio de 17. Diccionario de Sinénimos e ideas Afines. México, C.E.C.S.A.1 
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Educacién Superior) la extensién es posible rastrearla en nuestro pais 

mucho antes de la fundacion de fa primera universidad y en otros ambitos. 

En realidad muy poco se ha recuperado en relacién a fa evolucion, 

caracteristicas y funciones de la extensién, atin asi, encontramos que entre 

1821 y 1857 el Gobierno independiente se abocd a ja expansion y Extension 

de la Educaci6n en el nivel basico, esto enmarcado en un proyecto liberal. 

Con la promulgaci6én de las Leyes de Reforma, la derrota de 

Maximiliano, la muerte de Juarez y bajo el mandato de Lerdo de Tejada, para 

quien la paz politica fue condicién necesaria para el desarrollo, ia demanda 

por Educacién primaria gratuita y obligatoria no rebasé la capacidad 

instalada, ya que el ambiente de paz politica, no es la Gnica condicién para 

la incorporacién de ia poblacién al sistema educativo, es necesario contar 

con las condiciones materiales suficientes para que se genere una real 

demanda, asi la Extensién de la Educacién carecié de un verdadero impulso. 

En el plano de la Educacién Superior muy poco se sabe a este 

respecto, ya que esta sdlo se limité a la existencia de algunas escuelas de 

estudios Superiores, donde fa extension no era considerada como una 

funcién relevante. 

Durante el largo periodo de! porfiriato, el sistema educativo se 

reorganiza y nace la primera Secretaria de Instruccién. En 1910 se crea la 

Universidad Nacional, y es en ésta donde el propdsito de la extensién es 

llegar a un gran numero de beneficiarios a través de la publicaci6n de libros, 

revistas y veladas literario - musicales, entre otras acciones, de todo esto, los 

resultados fueron muy modestos. 
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La guerra de revolucién ademas de la lucha armada, generé un 

movimiento filoséfico renovador, donde jévenes intelectuales encabezaron 

una renovacién en la Educacién convirtiéndose en los precursores de 

algunas de las modalidades de la Extensién Académica contemporanea. Con 

la creacién del Ateneo de la Juventud que conto con la colaboracién de 

destacados mexicanos como Martin Luis Guzman, Alfonso Reyes, José 

Vasconcelos, Pedro Enriquez Urefia, Isidro Fabela, sdélo por nombrar 

algunos. 

La creacién de la Universidad Popular Mexicana (1912 - 1921) fue la 

gran tarea de la extensién, donde la escuela buscdé al pueblo en sus centros 

de trabajo, talleres, fabricas; la gran tarea de la Universidad “...fue fomentar y 

desarrollar la cultura nacional..."°% ) especialmente entre los obreros urbanos, 

organizando conferencias, cursos, lecturas comentadas, publicaciones, 

visitas guiadas a centros culturales, zonas arqueolégicas, museos, etc. 

E! aumento considerable de practicas de extensién durante la 

revolucién, fue resultado de las grandes carencias econdémicas, el gran 

numero de analfabetos y la necesidad de dar respuesta a las demandas 

sociales de un gran ntimero de compatriotas; esta tarea fue encomendada a 

José Vasconcelos, primero al frente de la rectoria de la Universidad Nacional 

y luego en la Secretaria de Educacién Publica, donde con Ja asignacion de 

un presupuesto considerable, los mecanismos de extensién adoptados 

fueron Jos que mejor podrian utilizarse en el corto plazo, de estos 

mecanismos emanan de las funciones mismas de la extensi6n. 

8% | ABRADERO INIGO, Magdalena y SANTADER, Luis Carlos La extensién académica en 
México Una mirada retrospectiva, CISE-UNAM.



A partir de la Revolucion de 1910, toda fa vida del pais ha estado 

permeada por un discurso en funcién a ias reinvindicaciones sociales, asi en 

el ambito educativo los propésitos de la revolucion giran en torno a la justicia 

social. 

La Educacién se vio inmersa en el nacionalismo nacido en el Ateneo 

de la Juventud y en la Universidad Popular Mexicana, José Vasconcelos 

llega a la Secretaria de Educaci6én Publica con un proyecto que _ privilegié a 

la escuela rural, la Educacion técnica y vocacional, se buscé la formaci6n 

practica de la Educacién en vez de la enciclopedista ya que la primera se 

telacionaba con las tareas agropecuarias, esto en el campo; en la ciudad se 

procuré la instruccion técnica, creando escuelas nocturnas para obreros, se 

promovid fa divulgacién del arte popular, ejemplo claro lo tenemos con las 

grandes obras de la Escuela Muralista en México, donde se acercé al pueblo 

a producciones monumentales, en el campo de las letras, en los Talleres 

Graficos de la Nacién se imprimieron los textos de las obras clasicas de la 

literatura universal, cuyos libros fueron sumamente econémicos. 

La campafia de alfabetizacién dirigida por José Vasconcelos cuando 

era rector de la Universidad, pero a cargo de los maestros contratados por 

honorarios por la Secretaria de Educacién Publica fue una de las grandes 

tareas de la Extensién de la Universidad, y casi una de las Ultimas, ya que 

para 1930, las funciones de Extensién Universitaria quedan reglamentadas. 

A partir del reglamento de Extensién Universitaria de 1930 donde se 

estipula que las acciones de extensién deben beneficiar principalmente a los 

miembros de la misma Institucién, y es aqui donde se delimita o limita las 

acciones de extension y a los destinatarios de la misma. A partir de entonces, 

las variantes y prioridades de las tareas de extensién han cambiado en 

cuanto a canales y acciones, todo esto con el desarrollo de las mismas 
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instituciones, se ha contado con publicaciones, conferencias, servicios de 

bibliotecas, asesoria juridica y técnicas, exposiciones, eventos artisticos, etc. 

asi gran parte de estas labores se realizan en las instalaciones de las 

mismas instituciones de Educacién Superior. 

Las Instituciones de Educacién Superior (IES) estan organizadas en 

funciones adjetivas y funciones sustantivas, siendo la extensién la tercer 

funcién sustantiva, las otras dos son la docencia y la investigacién, podemos 

entender que la: 

“.. extension académica la actividad de caracter 

docente que realizan las universidades fuera, del 

Ambito concreto de los planes de estudio...“ 

La Extensién Universitaria ha pasado por muchos procesos y 

momentos que van desde su conceptualizaci6n, el reconocimiento de sus 

funciones, la delimitacién de estas, el lugar que debe ocupar como una de 

Jas tres funciones, el reconocimiento institucional y social de esta, asi se 

pueden identificar dos vertientes en la funcion. 

“a) .. La difusién o extension cultural que 

comprende, fundamentalmente, la difusién de 

manifestaciones artisticas, y en algunas instituciones 

ia difusi6n del conocimiento cientifico. 

b) La “extensién de servicios”, también denominada 

extension universitaria, servicios a la comunidad, 

servicios asistenciales o extensién académica y que 

agrupa acciones relacionadas con la extensién de la 

0) “FRESAN ©. Maria Magdalena”, en Revista PEDAGOGIA, Vol. 6 No. 18, México, 
abril - junio 1989 p. 24 
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docencia (Educacién continua, centros de lenguas 

extranjeras, formacién de profesores, capacitaci6n de 

personal administrativo a instituciones), con servicios 

de apoyo a fa docencia e investigacién (biblioteca, 

servicio social, orientacion vocacional), servicios 

asistenciales a la comunidad externa (bufetes 

juridicos, servicios médicos, asesoria técnica) y 

servicios a estudiantes, basicamente recreacion y 

deporte, aunque algunos incluyan becas, dormitorios 

y otras prestaciones... “ “?) 

Acorde a las dos vertientes, la extension de la cultura esta abocada a 

la divulgacién, promocién y difusion de la creacién del hombre que servira 

para transformar e integrar a la sociedad. | 

La extensién en las {ES ha tenido un largo camino en algunas, y corto 

en muchas otras, sin embargo, una constante para todas ha sido la 

necesidad de un reconocimiento a nivel nacional, asi en el afio de 1970 se 

inaugurd: 

*.. la primera reunion de Consulta para la 

Coordinacién de Difusién Cultural de las Instituciones 

de Educacién Superior’, organizadas conjuntamente 

por la Asociacién Nacional de Universidades e 

  

1) RUIZ LUGO, Lourdes. “La Extensién de la Cultura y fos Servicios en las Universidades 
Pblicas del Pais”, en Revista de la EDUCACION SUPERIOR, NO. 81 México enero - marzo 

92 p.10 
Nota: Funciones adjetivas. Las que tienen por objeto e! mejor aprovechamiento de tos 

recursos del Ambito concreto de los planes de estudio. .”



Institutos de Ensefianza Superior (ANUIES)  y la 

Universidad Nacional Autonoma de México...” “) 

El resultado de esta primera reunién fue la integracién del 

“CONSEJO NACIONAL DE DIFUSION CULTURAL’, propiciando una serie 

de reuniones regionales, asi este Consejo se erigi6 como un organismo 

coordinador de las instituciones que en la Reptblica  realizan 

actividades de difusién cultural; inicialmente fue integrado por 38 

instituciones, con el propdsito de difundir la cultura a todos Jos niveles. 

Surgieron una serie de reuniones regionales, nacionales y la fy Il 

Conferencia Latinoamericana de Difusi6n Cultural y Extensién Universitaria, 

ja segunda en la Cd. de México en 1972. 

Se gestaron diversas y significativas acciones en el seno del Consejo, 

pero este perdié fuerza y se dispersd, sin consolidar sus objetivos, pero si 

dejando antecedentes del trabajo de extension de las IES. 

En 1975 se emprenden nuevas acciones, como congresos, reuniones 

regionaies, nacionales e internacionales abocadas a recuperar la difusion 

cultural. 

Los resultados y propésitos de estas reuniones y congresos fueron 

alentadas por un sentido critico, aunque, en la practica sdlo quedaron en el 

papel, Se dieron intercambios artisticos y una preocupacion fue el de 

optimizar los recursos disponibles. 

@ RUIZ LUGO, Lourdes, idem. op. cit. p. 11 
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EI Plan Nacional de Educacién Superior 1981-1991 contemplé a ia 

extension y difusién cultural, posteriormente, en dicho Plan se dio gran 

importancia a esta funcién en el Programa Nacional de Educacioén Superior 

4985 y, en 1986 en el Programa Integral para el Desarrollo de la Educacion 

Superior, (PROIDES). 

En estos programas se manifiesta la importancia de enriquecer, de 

manera continua, la difusion de la cultura. Se ponen en marcha estrategias 

que fomenten un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, se 

inicia una clara preocupacion por la divuigacién de la ciencia; se propone la 

creacion de los centros de divulgaci6n de la ciencia y surge la primera Casa 

de la Ciencia en la Universidad Autonoma de Morelos; se resaltan los logros 

de las radiodifusoras universitarias. 

Por su parte el PROIDES presenta tres programas. 

“a) ... Extension de la Cultura. 

b) Creacién y fortalecimiento de la Infraestructura de 

la extension y los servicios. 

c) Extension de los servicios...” “) 

Este documento ha sido uno de los que orientaron la realizacion del 

Programa Nacional de Extension de la Cultura y los Servicios (PNECS) 

elaborado por las coordinaciones de cada area, 

Durante tres afios aproximadamente de 1983, a principio de 1986, la 

Extension de la Cultura y los servicios, quedo en la practica estancada. El 

atraso de la extension durante esta etapa fue grande. 

3) RUIZ LUGO, Lourdes, idem. po. cit. p. 11 
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Pasada esa administracién y con la renovacion de las autoridades en 

la SEP, y la ANUIES, se propusieron realizar “Cursos de Administracion 

Cultural” para coordinadores de extension, lo que daria grandes avances y 

un amplio reconocimiento a esta area sustantiva. 

Desde entonces se han ido sucediendo: reuniones, congresos, 

encuentros, etc., en forma casi ininterrumpida, debiendo asistido un 

promedio de 38 representantes de todo el pais, donde se ha revalorado la 

tercera funcién sustantiva de las IES ., cuya finalidad : 

« . es hacer participes a todos jos sectores de la 

sociedad de los beneficios de la Educacién y fa 

cultura nacional y universal, tratando de incidir en su 

integracién y  transformacién mediante la 

investigacién, docencia, difusién, —_ divulgacion 

promocién y servicios del conocimiento cientifico, 

tecnolégico, artistico, humanistico, etc...” 

Es evidente que cada Institucién, debera adecuarla a sus 

necesidades, estructura y problematica, asi como al contexto en el que se 

ubica. 

Ademas de unificar el concepto y contexto de la extensién, se han 

tratado diversos problemas, que en comun tiene este campo. 

La Extension Académica y de los servicios como funcién sustantiva de 

las IES., constituye el mecanismo que favorece la vinculacion de estas con 

la sociedad, es por eso que el “Programa Nacional de Extensién de la 

Cultura y los Servicios”, de la ANUIES, la concibe como “... el aglutinante 

4) RUIZ LUGO, Lourdes, idem. op. cit. p. 15 
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indispensable para que la docencia y la investigacién tengan un desarrollo 

acorde a los problemas del pais...” (45) 

El programa de ANUIES., propone seis modalidades de extension 

para su desarrollo, estas son: 

“ a) ...La investigacion, como una de las funciones 

sustantivas de las IES, es un proceso que permite la 

generacion de conocimientos y tecnologias nuevas y la 

comprobacién o desaprobacién del conocimiento ya 

existentes. Ademas, conlieva el propdésito principal de 

retroalimentar el proceso ensefianza - aprendizgje y, 

por otra parte, el de apoyar a través de! conocimiento 

generado, la funcién extensora. 

b) La docencia, como funcién sustantiva de las IES, 

comprende el proceso de ensefianza-aprendizaje , 

cuyo propésito fundamental, es fa preservacion y 

divulgacién de! conocimiento generado por la 

investigacién y la experiencia acumulada a través del 

tiempo, por un sujeto (grupo, clase, etc.) en una 

sociedad determinada. 

Esta funcién aporta, fundamentalmente, los contenidos 

y los elementos pedagédgicos y didacticos que 

contribuyen a enriquecer y a dar continuidad y 

consistencia a la funcién de extension. 

5) Revista de la EDUCACION SUPERIOR, No 81, México, enero-marzo 1992, ANUIES p. 
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c) La difusién es, sin duda, la modalidad de extension 

mas favorecida desde los inicios del presente siglo en 

nuestro pais. Consiste en la planeaci6n, organizacién y 

realizacion de actividades para dar a conocer las 

expresiones de la cultura, mediante profesionales o 

grupos especializados, desde instancias creadas ex 

profeso para dicho propdsito. Es una accion 

unidireccional, basicamente informativa. 

d) La divulgacién constituye un proceso mediante el 

cual se realizan actividades tendientes a transmitir el 

acervo del conocimiento que se genera y conserva en 

las IES., para la capacitaci6n de la comunidad, lo cual 

requiere de una decodificacion del lenguaje académico 

para lograr su comprensién por parte del receptor. Es, 

como la difusién, una forma unidireccional del proceso 

de comunicacién, aunque puede tener caracter 

formativo e informativo. 

e) La promocién. Esta modalidad parece tener su 

origen en la necesidad de fomentar, para preservar, un 

conjunto de manifestaciones de la cultura nacional que 

se extinguen como resultado de la invasién de 

elementos culturales foraneos. 

f ) Los servicios son el instrumento de vinculacion y 

afectacion -reciproca {!ES-sociedad, que permite 

objetivar y cohesionar las funciones sustantivas de las 

IES., en México...” (46) 

  

(8) Revista de EDUCACION SUPERIOR, No. 81, México, enero-marzo 1992, p 7-8 
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La extensién asi entendida adquiere un caracter totalizador, en la 

medida en que da y recibe, es el vehiculo de las transformaciones que se 

producen en las instituciones y en ia sociedad, asi podemos decir: 

“... que la extension de la cultura y de los servicios 

pueden ser caracterizadas como una funcién 

sustantiva de las Instituciones de Ensefianza 

Superior, que tiene como finalidad hacer participar a 

los beneficiarios de la cultura nacional y universal a 

todos los sectores de la sociedad... ““” 

Ademas de !a definicién de ia tercera funcion sustantiva de las IES., 

estan los destinatarios y el ambito de accion. 

Dentro de una !ES., se pueden reconocer por jo menos tres 
sectores: 

“4.- Los estudiantes. 

2.- Los profesores. 

3.- Los egresados. 

EI ambito de ja extensién se ubica al interior y al 

exterior, en el segundo hay un_ universo bien definido 

como: 

1.- Ambito universitario distinto a jas instituciones de. 

referencia (otras universidades locales, universidades 

de provincia). 

&) Idem. op. cit. p. 8 
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2.- El ambito preuniversitario (las instituciones de 

Educacién media basica, las de Educacién 

elemental, los funcionarios educativos). 

3... Las organizaciones sociales, organizaciones 

obreras. 

4.- La comunidad en general. 

5.- Las instituciones de servicios y el sector productivo 

« (48) 

Es un apretadisimo recorrido histérico, tratando de presentar la 

definicion de! concepto de extensién, sus primeras manifestaciones fuera del 

Ambito de la Educacién Superior, la extensién como funcién inseparable de 

las instituciones de Educacién Superior, su reconocimiento a nivel nacional, 

los avances y retrocesos en la construccién de! campo, ta definicién de su 

campo de accién y los destinatarios de ésta; no con esto se agota ni mucho 

menos la tematica, es solo el intenté de dar un panorama general que me 

permita introducir a la extensién en el marco de la Escuela Normal de 

Tialnepantia y dei Programa para la Modernizaci6n Educativa. 

8) FRESAN QO. Maria Magdalena, idem. op. cit. p. 22. 
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE EXTENSION ACADEMICA 1992-1993. 

Después de dos afios y medio ( 5 semestres) de trabajo en la 

coordinacién de extensién , de un proceso de formacion institucional y 

personal, en donde el ultimo habia sido el diplomado, que si bien estuvo 

abocado a la construccién de un proyecto de Educacién continua , en el 

proyecto general , este solo representaba un subprograma mas del proyecto 

de extensién académica de la escuela. 

La extensi6n académica en las escuelas normales es concebida 

como una funcién sustantiva : 

« 
que en lo posible, vincule fas 

necesidades de docencia e investigacion y genere 
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actividades como resultado del analisis de 

laproblematica que de la practica educativa emanan 

al interior y exterior ...” “ 

Esta conceptualizacién sefiala dos aspectos fundamentales; el 

primero es fa necesidad de vincular fa funcién EXTENSIONAL con la 

docencia y la investigacion ; el segundo se refiere al ambito de accién de 

esta, y marca que es intra y extra muros. 

Hablar dei trabajo intra y extra muros , tiene implicitos a los posibles 

destinatarios, asi se pueden distinguir a los estudiantes, a los profesores y a 

ios egresados de ia institucién, y en particuiar ai nivel basico, medio basico y 

medio Superior, pensando en su personal administrativo, docente y directivo. 

Pensando asi, el universo EXTENSIONAL es muy amplio. A quien van 

dirigidas las acciones es importante, pues esto determina la o las tematicas a 

ofertar : en el caso particular de la escuela normal tenemos que jos grupos 

destinatarios de acciones de extensidén, los docentes, los egresados y 

alumnos. De los dos primeros grupos e! interés esta centrado “ ... como su 

objeto de conocimiento se refiere a la Educacion y sus disciplinas afines ... “ 

{50 situacién que nos aboca a un campo de conocimiento muy particular, del 

tercer grupo el apoyo el apoyo se centra en tareas extracurriculares. 

EI C.C.E.C.M.E.M. sugiere cuatro espacios de trabajo. 

4...Vincular a las escuela normales con fas 

necesidades educativa de su entorno social. 

“) Conceptualizacién de la Extensién Académica, p. 1 
6° HERNANDEZ YANEZ, Oscar Hugo . La Extensién Académica en la Universidad Pedagégica 
Nacional : en Revista Pedagégica Vol. 6 No. 18 México, abril junio 89 p. 2. 
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2. Incorporar al docente a un proceso continuo de 

formacién y mejoramiento profesional, creando 

espacios de reflexién y analisis de la practica 

docente. 

3. Integrar las actividades de docencia_investigacion 

y extension en un plan institucional con fa 

participacién de todos los sectores de la Institucion. 

4. Establecer la comunicacién entre las Escuelas 

Normales, y entre estas y sus egresados, mediante 

la instrumentacion de actividades de actualizacion...” 

61) 

La extensi6n ofrece un amplio abanico de posibilidades de trabajo, el 

C.C.E.C.M.E.M., sugiere tres lineas a desarroilar : 

“41... Apoyo a sus docente y desarrolio del curriculo 

formal. 

2. La actualizacion y  retroalimentacién con 

egresados. 

3. Los alumnos y los apoyos extracurriculares ...” ©?) 

Para la construccién del programa de extension académica de la 

Escuela Normal de Tiainepantia, se recurrié a diversas fuentes. La primera 

fue la experiencia de cinco semestres, en esta funcién, los resultados 

obtenidos durante este tiempo, un pequefio diagnéstico de necesidades 

levantado entre alumnos de los diferentes niveles, profesores horas clase y 

personal de tiempo completo. A! exterior de la Institucién se entrevist6 a 

©) La Extension como Funcién Sustantiva en las Escuelas Normales en el Estado de México, 

{mimeo.) documento de trabajo, 1989 

2) La Extensién como Funcién Sustantiva en las Escuelas Normales en el Estado de México, 
{mimeo.) documento de trabajo, 1989, 
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profesores de nivel basico, directores y supervisores de los niveles medio 

Superior y Superior, también se aplicaron cuestionarios 

Para el diagndstico se utilizaron encuestas, estas con una muestra 

de dos alumnos por cada grupo y a todos los profesores horas clase y de 

tiempo completo. 

Los resultados obtenidos en ios dos espacios interior y exterior, 

sirvieron para completar !a construccién formal del programa de extension 

académica. 

Es evidente que la realidad actual de fa extension en las escuelas 

normales, tendra mayor significado en la medida en que esta sea mirada a la 

luz de casos concretos, como el que nos ocupa. Parecido ocurre con el 

planteamiento de posibles alternativas a través de la planeacion. Esta “... 

consiste basicamente en el disefio de un futuro que se desea ... “ ©) 

Es importante subrayar que la planeacién no se reduce al 

planteamiento de metas, a estabiecimiento de recursos para llegar at logro 

de los objetivos y a la evaluacién de lo alcanzado. La idea de planear, es 

alcanzar ese futuro deseado a partir de una realidad presente, conforme a la 

evaluacién aceptada de antemano como algo que puede cambiar . 

La planeacién no es solamente {a aplicacion de instrumentos y 

técnicas en la elaboracién del diagnéstico, es ademas : 

“.. un ejercicio de toma de decisiones por medio 

del cual se intenta modificar el curso de una 

situacién ... ejercicio que surge dé una reflexion, .. 

—_—_ 

9) Idem. Op. Cit. P. 4 
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acerca dei porqué del para qué y del para quién ese 

cambio ...la planeacién es un proceso ... “ ©) donde 

esta no se termina cuando se presenta el programa, 

en realidad inicia. 

En el caso presente, el programa se propone para dos cicios 

escolares, aunque en este primer documento solo se presente la propuesta 

de trabajo completa para el primero, asi este quedo formalmente de la 

manera siguiente : 

1. JUSTIFICACION. 

2. OBJETIVO GENERAL 

2.1 Objetivos Especificos. 

3. META. 

4. LIMITES. 

4.1 Tiempo. 

4.2 Espacio. 

5. SUBPROGRAMAS 

5.1 Servicio Social. 

5.2 Educaci6n Continua. 

5.3 Apoyo al Curriculo Formal. 

5.4 Editorial. 

5.5 Convenios Institucionales. 

11 ORENS BAEZ, Luis. Planeacion y Extensién Universitaria : en Revista de la Educacion 
Superior,, ANUIES, enero marzo 1992, p. 78 
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5.5.1 Libros y Revistas. 

5.5.2 Intercambio Académico . 

5.6 Difusién , Promocién y Divulgacién Académica y Cultural. 

5.7 Eventos Especiales. 

6. ORGANIZACI ON. 

7. RECURSOS. 

7.1 Humanos. 

7.2 Materiales. 

9°
 

PRESUPUESTO. 

9. SEGUIMIENTO. 

10. EVALUACION. 

11. CRONOGRAMA. 

1-JUSTIFICACION. 

La justificacion es la parte en la que se argumentan las razones que 

originaron la propuesta de trabajo. 

2.- OBJETIVO GENERAL. 

ORGANIZAR, APOYAR Y DIFUNDIR ACTIVIDADES DE EXTENSION 

ACADEMICA Y EXTENSION DE LA CULTURA DENTRO Y FUERA DE LA 

INSTITUGION PARA APOYAR AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
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ESCOLAR, ASI COMO DE LA COMUNIDAD DEL NIVEL BASICO Y MEDIO 

SUPERIOR DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA ESCUELA. 

2.1 Objetivos Especificos. 

Asesorar, apoyar, supervisar y coordinar la realizacién del servicio 

social de ios alumnos de la Instituci6n. 

Ofrecer a la comunidad normaiista intra y extramuros opciones de 

Educacion continua. 

Organizar y promover actividades académicas, culturales y deportivas 

que propicien el fortalecimiento del curriculo formal de los alumnos de la 

escuela normal. 

Motivar a la comunidad normalista a participar escribiendo en ia 

revista “TEXTOS E IDEAS” para difundir los conocimientos de Ia Institucion. 

Reailizar convenios con diversas instituciones y/o editoriales a fin de 

acercar a la comunidad libros, revistas, etc., de interés general. 

Realizar convenios académicos con diversas instituciones y/o 

organismos con el propdésito de contar con el apoyo académico para la 

realizacion de las diversas actividades propuestas en el proyecto. 

Acercar a la comunidad normalista de informacién en torno a la 

realizacién de eventos académicos, culturales y deportivos que organizan la 

Institucién y otras de nivel medio Superior y Superior 
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Apoyar a las diferentes instancias institucionaies en la realizacién de 

todo tipo de actividades no contempladas en este proyecto. 

3.- META. 

ORGANIZAR, APOYAR, PROMOVER Y BUSCAR ACTIVIDADES QUE 

AYUDEN A ELEVAR EL NIVEL ACADEMICO DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR, AS/ COMO PROYECTARLA A LA COMUNIDAD. 

4. LIMITES. 

ot
 En este aspecto se consideran los limites de tiempe y de espacio. 

4.1. Tiempo. 

Este programa de trabajo se propone para ser realizado a lo largo de 

dos ciclos escolares 1992-1993 y 1993-1994. Aunque el documento 

presenta detalladamente el trabajo a realizar para el primer ciclo escolar. 

4.2. Espacio. 

El espacio fisico para la realizaci6n de todas las actividades son las 

instalaciones de la propia escuela , sin dejar de lado todas aquellas 

instituciones con las que podamos contar. 

5.- SUBPROGRAMAS 

En los subprogramas se definieron las tareas clave donde se 

involucran directivos, coordinadores, asesores profesionales, orientadores 

educativos y profesores de la Institucién, enfatizando lo importante de la 

93



participacion de todos para opinar en la toma de decisiones, en el buen 

funcionamiento escolar. Cada subprograma debe presentarse como indica el 

programa general de Extension Académica y tiene que contener los 

apartados siguientes: 

. META. 

a
 

ff
 
w
h
 =
 . JUSTIFICACION. 

- OBJETIVOS. 

. POLITICAS. 

. ACCIONES 0 LINEAS DE FORMACION EN EL CASO DEL 

SUBPROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA. 

o
O
n
N
n
N
 . COORDINACION. 

. RECURSOS. 

. EVALUACION. 

. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Cuando se trataba de realizar alguna de las actividades contempladas 

en cada uno de los subprogramas, como un curso, taller, conferencia, visita, 

etc., era necesario presentar el “Programa de Operacién” e! cual deberia 

contener: 

4. Presentaci6n. 

2.Organizacion. 

A. 

e
n
m
m
o
o
s
 

Difusion. 

Requisitos. 

Periodo de Desarrollo. 

Duraci6n. 

Horario. 

Sede. 

Denominacién de !a actividad. 
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lL Costo. 

3. Requisitos de Permanencia. 

4. Acreditacién. 

5. Recursos. 

5.4 Humanos. 

5.2 Financieros. 

5.3 Materiales. 

6. Responsable. 

7. Evaluacion. 

5.1 SERVICIO SOCIAL. 

EI servicio social, es un requisito indispensable para la culminacién de 

estudios de licenciatura; ademas es la: : : 

“ ... obligacion que tienen los estudiantes pasantes y 

profesionistas de las instituciones de ensefianza 

Superior, media bivalente de prestar en beneficio de 

la comunidad y del desarrolio del Estado, su servicio 

social, coadyuvando con ello a su formaci6n 

profesional y su integracién al proceso productivo...” 

65) 

En el caso particular de las Escuelas Normales del Estado de México, 

significa otro momento de acercar a los futuros docentes a su préximo y 

futuro campo de trabajo, para dar cumplimiento a esta obligacién los 

estudiantes pueden iniciar su servicio al haber cubierto el 50% de los créditos 

5) GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, Toluca de Lerdo, Méx., martes 23 
de marzo de 1993. 

95



de la licenciatura, es necesario cubrir 400 horas de trabajo en el campo de la 

docencia, y solamente en 5 programas especificos que son: 

. Alfabetizacién. 

. Nivelacién Pedagdgica. 

1 

2 

3. Asesoria Pedagégica a Padres de Familia. 

4. Educacion de Adultos. 

5 . Responsabilidad Honoraria en Cursos Curriculares Anuales. 

EI servicio social es una participacién de los alumnos y profesores de 

la normal con la comunidad, que permite obtener experiencias significativas; 

ya que el trabajo extramuros es poco y la comunidad normalista no !o 

conoce: 

. se tiene poca claridad con respecto a la 

importancia de estas acciones y que coinciden la 

accién de jas instituciones de Educacién Superior 

centradas intramuros, solo en fos problemas que 

confronta, dejando de lado ias_ dificultades 

externas...” ©) 

5.2. EDUCACION CONTINUA. 

El subprograma de Educacién continua se aboco a la atencién de dos 

ambitos, extra e intra muros, en el primer plano a nuestros profesores que 

trabajan frente a grupo en los dos niveles, medio Superior (preparatoria) y 

Superior (licenciatura). 

&® REYES ESPARZA, Ramiro. “La superacion de Maestros y la Extensién Académica en la Escuela 
Normal de Maestros”. en PEDAGOGIA, Revista de ia Universidad Pedagégica Nacional, abril - junio 
1989, Vol. 6 No. 18 p. 53. 
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“ 
es necesario realizar los cambios cualitativos, 

que permitan a la Institucion enfrentar los retos con 

respecto a la formacion de maestros en el nivel 

Superior...” ©? 

También se contempio a! personal administrativo, de medio tiempo y 

tiempo completo (orientadores educativos y asesores profesionales 

respectivamente), y directivos. 

En el segundo piano es el extramuros, en donde {os destinatarios son 

las escuelas de nivel basica, (preescolar y primaria), media basica 

(secundaria) y media Superior (preparatoria). ; 

En este sentido se dice que: 

“ ... las normales tienen un papel muy significativo 

que jugar en la actualizaci6bn y superacién del 

magisterio en servicio . . .. donde a través de la 

extensi6n académica es posibie influir de manera 

significativa en la comunidad donde se encuentran 

insertas ...” ©) 

El propdésito fundamental de un area de Extensién Académica, es 

contribuir a elevar el nivel académico del personal docente de la Institucién, 

ya que el establecimiento de fa ticenciatura en Educacién normal, ha creado 

nuevas necesidades con respecto a la formacién académica de los docentes 

de las escuelas normales, como punto de apoyo para la elevacién de la 

calidad de la Educacion en general. El logro de esta tarea: 

©? REYES ESPARZA, Ramiro, idem op. cit. p. 53 
8 REYES ESPARZA, Ramiro, idem. op. cit. p. 53. 
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“.. Tequiere mucho mas que decretos y normas; 

implica) una verdadera transformacion de_ las 

escuelas normales, en instituciones de Educacién 

Superior, que mucho depende de la planta docente 

de las escuelas normaies ...” ©*) 

En este sentido el proyecto de Educacién Continua, pretende iniciar 

un trabajo que desde e! primer momento se extienda a las dos poblaciones, 

buscando fortalecer mayormente a los docentes de fa escuela, pues se 

pretende contar a mediano y iargo plazo con una planta docente cada vez 

mejor preparada, para poder ofrecer mas y mejores opciones de 

actualizacién y a los docentes en servicio de otros niveles (sobre todo 

basico). 

5.3 APOYO AL CURRICULO FORMAL. 

Las actividades extracurriculares, “...en cualquiera de sus 

manifestaciones, deben reforzar y favorecer la Educaci6n integral ...” (60) asi 

se plantea en el programa, por lo cual ias actividades EXTENSIONALES en 

este subprograma se abocan al apoyo de! curriculo formal, tratando de ser un 

apoyo real al profesor horas clase y orientadores, para acercarles materiales, 

visitas, conferencias, cursos, talleres, etc., dirigidos a los alumnos, con 

tematicas vinculadas con sus programas o con nuevas necesidades de 

estos. 

8) Reyes ESPARZA, Ramiro, idem. op. cit. p. 54 
(60) SANCHEZ MARTINEZ, Armando. Las Actividades Extracurriculares: Un planteamtento 
de Superacion Académica Mediante su Extension. en Pedagggia, Revista de la U.P.N., Abril 
- Junio 1989. Vol. 6 No. 18 p. 38 
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Se puede inferir que esta posicion, implica estrechar vinculos al 

interior de las escuelas con asesores profesionales, orientadores y 

profesores horas clase; al exterior con diversas dependencias de caracter 

social y/o gubernamental, delegaciones, municipios, instituciones de 

seguridad social, otras instituciones de Educacioén Superior. 

5.4 PROGRAMA EDITORIAL. 

El interés por crear una publicacién obedece a que en fa actualidad las 

normales tienen ante si una doble responsabilidad: ej rescate del pasado 

para ir contribuyendo una nueva identidad profesional e irse inscribiendo en 

un ambito relativamente nuevo y ajeno, que es la educacién superior. La 

incorporacién a este ambito tendra que irse trazando de manera paulatina 

con acciones que articulen la docencia, la investigacién y la extensidn. 

A los docentes les sirve para que den a conocer las experiencias de 

su practica profesional, los investigadores que nutridos de su practica como 

docentes “... den a conocer los avances de sus proyectos de investigacion ... 

“ 61) 

La revista también esta abierta a egresados, comunidad normalista en 

general y otras participaciones siempre y cuando se ajusten al perfil de la 

misma, asi como al pUblico al que esta destinada. 

“) PEREZ HERMOSILLO, Jestis. La Extension Académica en ta Universidad Autonoma de 
Querétaro. en Pedagagia, Revista de ia U.P.N., abril - junio 1989, vol. 6 No. 18 p. 35. 
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El programa editorial se plantea: 

4. Generar un espacio de discusién acerca de las perspectivas del 

normalismo en México y particularmente en el Estado de México y nuestra 

normal. 

2. Dar a conocer las contribuciones de investigadores normalistas o de 

otras profesiones, asi como de especialistas en diversas tematicas de la 

investigacién educativa, que contengan calidad y originalidad. 

3. Apoyar las reflexiones y analisis sobre la docencia, ya que para las 

normales es una de sus actividades mas auténticas y valiosas, como ¢ 

formadora de futuros docentes. 

4. Impulsar los estudios sobre el desarrollo del cambio en jas normales y 

sobre diversas especialidades del normalismo. 

5. Publicar y difundir productos parciales 0 totales de investigaciones y 

obras inéditas, individuales 0 colectivas que se realicen por miembros de la 

comunidad normalista. Es posible ademas considerar materiales de otras 

instituciones y autores, siempre y cuando su reproduccién sea de interés 

académico para Ja Institucion. 

6. Reproducir diversos materiales educativos que puedan emplearse en el 

ejercicio de la docencia. 

5.5 CONVENIOS INSTITUCIONALES. 

Como resultado del acercamiento que se habia tenido con 

diversas instituciones del mismo subsistema de normales, universidades 
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publicas y privadas, institutos de educacion superior, organismos 

descentralizados, etc., encontramos que estas ofrecen permanente y/o 

esporadicamente una gran variedad de servicios, estos dirigidos a sus 

respectivas comunidades y al publico en general. Mirando este gran abanico 

de actividades culturales y académicas, solicitamos su apoyo en dos planos : 

a. Convenios Académicos. 

b. De Libros y Revistas. 

E! primero en dos sentidos, contar con personal especializado de 

diversas instituciones que pudieran asistir a nuestra escuela a impartir una 

conferencia, un taller , un curso, etc. La funcién de la coordinacién de 

Extension Académica, es la de organizar la actividad, segiin se presente, 

unas en forma gratuita y otras en la busqueda de las estrategias que nos 

permitan cubrir los costos. 

El segundo ha_ sido la asistencia de nuestros maestros (horas 

clase o de tiempo completo) y/o alumnos a eventos realizados por todas 

estas instituciones, algunas veces la asistencia sin ningtin costo para 

nuestros asistentes, otras tratando de buscar aigtin trato especial para ellos. 

Estos convenios fueron creciendo algunos en forma informal (sin 

ningun documento de por medio) otros con la respectiva solicitud y 

aceptaci6n por parte de las distintas instituciones. 

Libros y Revistas, en este rubro se pretende acercar a la comunidad 

normalista a una serie de publicaciones de interés para la misma, asi 

pudimos contar con publicaciones (a consignacién ) de diversas instituciones 

de educacién superior, editoriales y organismos descentralizados, este 

material se ofrecia a la comunidad, en algunos casos con descuentos 
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significativos, también se pretende promover suscripciones periddicas en 

estos mismos organismos. 

5.6 DIFUSION, PROMOCION Y DIVULGACION ACADEMICA Y 

CULTURAL.” 

Una_ actividad que ha caracterizado !a vida en las normales ha sido la 

realizacion de eventos culturales (danza, musica, teatro, etc.), esto como 

producto de la misma formacién que impera en la escuela, ademas por una 

gran tradicién. Las escuelas han realizado actividades extracurriculares que 

fomentan este tipo de formacién, asi cuando es necesario representar a la 

Institucion, amenizar un evento social o civil, |a escuela cuenta con diversas 

opciones. 

Estas actividades se han venido realizado desde siempre, pero no 

existia ninguna instancia formal que fas coordinara, promoviera y/o 

incorporar, ja difusion, promocién y divulgacién de eventos académicos que 

ocasionalmente organizan tas diferentes coordinaciones. 

Con el acercamiento que se inicié con otras instituciones de educaci6n 

superior, empezamos a recibir en forma casi sistematica una serie de 

carteles, folletos, invitaciones, etc., promoviendo eventos académicos, 

culturales y deportivos que se realizan en estas. Toda esta informacion muy 

variada fue canalizada para su difusion, promocién y divulgacién a este 

subprograma. 

* NOTA: * Difusion, Entendida como la comunicacién de un contenido a partir de un emisor 
especializado hacia la poblacién abierta. Promocién. Que tiene el propdsito lograr la 
adhesion de algtin tipo de poblacién a un proyecto o acci6n. Divulgacion, entendida como la 

traduccion del conocimiento especiaiizado a los cédigos utilizados por determinados grupos 

de poblacién, para facilitar su comprension y aprobacion. (*) ANGELES G., Ofelia. 
Consideraciones en Tomo al Concepto de ta Extensién de fa Cultura de los Servicios: en 
Revista de la Educacién Superior, No. 81, México, enero, marzo 92, Edit. ANUIES. P.66 67 
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El propésito, al interior, era que ia comunidad normalista conociera de 

este tipo de eventos intra y extra muros . La finalidad hacia todas estas 

instituciones era que se enteraran de nuestros eventos. Esto empez6 a 

generar presencia de nuestra escuela en otras Instituciones del mismo nivel y 

en otros. 

5.7 EVENTOS ESPECIALES. 

En este subprograma se puede incluir una gran variedad de 

actividades que no estan contempladas en ninguno de los otros 

subprogramas, pero que es necesario cubrir. 

Se pretende participar y o organizar diversos eventos como 

pueden ser eventos sociales, deportivos, académicos, recreativos, etc., y no 

estan programados. Aqui es donde se aglutina todo lo que se presenta en la 

escuela o es solicitado por otras instancias dentro y fuera de la Institucion. 

6. ORGANIZACION. 

En la parte de organizacién, la normatividad emitida por la Secretaria 

de Educacién Cultura y Bienestar Social a través del Departamento de 

Educacién Superior hay que especificar los organismos encargados de la 

realizacién de cada una de las tareas propuestas en el programa, asi se ve 

muy claro el o los responsables de cada acci6n. 

7- RECURSOS. 

7.1 Humanos. 

En este rubro y en particular a los recursos humanos que laboran en 

la programacién, organizacion y realizacién de las actividades 

EXTENSIONALES, solamente somos dos: en lo personal he tenido un 
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periodo de formacién formal e informal, ademas de la experiencia adquirida 

en Ja escuela, pero no existe : 

“... una oferta adecuada de persona! especializado, 

con la capacitacién suficiente para atender los 

miultipies requerimientos de !a extension. En algunos 

casos ia reglamentacion institucional para la 

contrataci6n, capacitacién y promocién del personal de 

extensién es inexistente poco desarrollada...” ©) 

Este es un problema grave ya que dificulta las aspiraciones de lograr 

actividades consistentes y de una calidad cada vez mayor. Aqui como en 

otros aspectos predomina la improvisacion. 

7.2 Materiales 

Los recursos materiales, son casi inexistentes, pues la Escuela no 

cuenta con suficiente espacio ni equipo necesario para la realizacién de 

algunas actividades extensiénaies. 

8.- PRESUPUESTO. 

Aunque formalmente en el programa de extension se indica que es 

el destinado a ia coordinacién de extension académica, los recursos 

necesarios para la realizaci6n de las actividades son _ practicamente 

inexistentes , nuestra realidad es muy similar a la de muchas instituciones de 

educacién superior : 

2) LLORENS BAEZ, Luis. Planeacion y Extension Universitaria, en : Revista de la Educacion 
Superior, No. 81, México, enero marzo 92, Edit. ANUIES, p. 76 
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«... la carencia de un financiamiento adecuado para la 

actividades de extensidn ha sido una realidad 

permanente para fas instituciones de educacién 

superior ... “ ©) 

Un aspecto importante en ja elaboracién del presupuesto es anticipar 

un aproximado de ingreso y distribuci6n de estos; en el caso particular de las 

escuelas normales del Estado de México, sus Unicas fuentes de ingreso son 

las cuotas que por concepto de inscripcién pagan los alumnos, el pago por 

expedir algin documento (credencial, constancia, examenes, etc.), la cuota 

que por concepto de apoyo voluntario puede establecer la sociedad de 

padres de familia y un presupuesto que otorga el Gobiermo Estatal, que es 

puramente simbdlico. 

El programa de egresos del Estado de México no contempla ninguna 

partida formal que pueda destinarse a las actividades de extensién. Ademas 

tenemos que agregar que aunado a estos reducidos recursos con los que se 

cuenta en las escuelas normaies, hay que considerar la crisis econdmica, 

por esto: 

« las dificultades que desde hace afos han 

enfrentado nuestras instituciones en materia de 

financiamiento, hoy en dia no sdlo son un reto, sino 

motivo de cuestionamiento de algunas actividades 

que realizan, y en este contexto, la extension de la 

cultura pasa a ocupar uno de los Ultimos renglones en 

el listado de asignacion de! presupuesto... ” 

3) RODRIGUEZ SANCHEZ, Jorge. Alternativas de Financiamiento para la Extension Universitaria, 

en: Revista de Ja Educacién Superior, No. 81, México, enero marzo 92, Edit. ANUIES, p. 107. 

) RODRIGUEZ SANCHEZ, Jorge. Idem. Op. Cit. 108 
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SEGUIMIENTO. 

En el Manual de Planeacién de Base , el seguimiento se plantea como 

parte de la evaluacion, para lo que se sugiere e! uso de un formato. 

EVALUA CION. 

La evaluacién considerada como una actividad : sistematica y 

continua, integrada dentro del proceso educativo...” ©, ademas tiene como 

propésito proporcionar informacién para mejorar el proceso, para reajustaria 

y revisar” ... objetivos, planes y programas, métodos y recursos ... “ 9) para 

facilitar y ayudar a los alumnos. 

En e! Manual de Planeacion Educativa de Base se sugiere que la 

evaluacién se desarrolle en dos aspectos : 

Evaluacion de Proyectos. Se realizara un seguimiento mensual de 

avance de cada proyecto. Evaluacién Institucional. Se integrara en informes 

semesiraies, para valorar los avances de cada subprograma, como la 

soluciOn de los problemas que se presentaron para lograr las metas, asi 

mismo se recomienda ei uso de otro formato, como concentrado del informe 

semestral. (formato anexo) 

CRONOGRAMA. 

El cronograma es un cuadro en donde se presenian todas las 

actividades que se propone realizar durante ei ciclo escolar, asi como jos 

tiempos (semesire, mes, semana etc.) aproximadas en que se tienen 

programadas las diversas actividades. 

9) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION p. 602 
) idem. Op. cit. 
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RESULTADOS 

En las paginas siguientes se hara un recuento de las acciones de 

cada uno de los subprogramas que integran el programa general de 

Extension Académica, de la Escuela. Mas que nimeros se trata de ir 

presentando el desarrollo de las actividades propuestas, asi como sus 

resultados, obstaculos e implicaciones: 

SERVICIO SOCIAL. 

El Servicio Social para los alumnos de la escuela es un requisito 

necesario para !a culminacién de sus estudios, ademas tiene como propésito 

ser un elemento de formacién dentro del Ambito de ia docencia, tarea a la 

que nuestros alumnos dedicaran su vida profesional, para tal efecto el 

Servicio Social se puede realizar en 5 programas. 
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Alumnos inscritos en el Servicio Social: 

PROGRAMAS 

1.- Alfabetizacion. 

2.- Nivelacién Pedagogica . 

No. Alumnos 

11 

17 

3.- Asesoria Pedagogica a Padres de Familia . 

4,- Educacién de Adultos . 

5.- Responsabilidad Honoraria en Cursos 

Curriculares Anuales. 

TOTAL 53 

Al finalizar el presente ciclo escolar la situacién de fos prestadores de 

Servicio Social fue: 

  

  

  

  

  

  

      

Programa Nva. Inscrip. | En Proceso | Termino | Total 

Alfabetizacion 3 8 11 

Nivelacién Pedagdégica i7 417 

Asesoria Pedagogica a 
Padres de Familia 

Educacion de Adultos 13 4 17 

Responsabilidad 4 4 8 

Honoraria en Cursos 
Curriculares_Anuales 

TOTAL 20 16 17 53         
  

El apoyo que requieren los alumnos para realizar su Servicio Social son 

diversos como: 

- Juntas de informacion general. 

- Atencion individual para: 

Recepcién de documentos e integracion de expediente personal. 
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Expedicion de oficios de presentacion. 

Busqueda de instituciones para la realizacién del Servicio Social. 

Asesoria en la elaboracién del plan de trabajo, informes parciales e 

informe final. 

Visitas a las diferentes instituciones donde nuestros alumnos presentan 

su Servicio Social. 

Elaboracién y entrega de constancias de liberacion de Servicio Social. 

EDUCACION CONTINUA. 

El subprograma de Educacién Continua tiene como destinatarios el 

personal docente de la escuela, asi como los profesores de nivei basico y 

medio superior de la regién, para jo cual se programaron una serie de cursos, 

talleres, etc., en donde las tematicas se enmarcan en: 

1.- Proceso de Ensefianza Aprendizaje, Psicologia, Metodologia e 

Investigacion. 

2.- Contenidos de aprendizaje en diferentes areas, y orientacién educativa. 

3.- Procesos socioinstitucionales como administracion y relaciones humanas 

  

EVENTO DIRIGIDO A TEMATICA DURACION 

1 Curso taller. Profesores de nivel | Investigacion. 25 hrs. 

basico. Psicologia. 

Didactica. 

2 Trabajo Profesores Metodologia de la 25 hrs. 

colegiado. pasantes de la investigacion. 

Institucion.           
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3 Curso taller. 

4 Curso taller 

5 Cursos, 

seminarios y curso 

taller. 

6 Cursos, 

seminarios y curso 

taller 

  

Personal de ja 

Institucion. 

Egresados 

pasantes de la 

licenciatura y de 

planes 3, 4y 5 

afios. 

Profesores de la 

escuela. 

Orientadores 

educativos y 

asesores 

profesionales. 

  

Computacion.. 

Metodologia de la 

investigacion. 

Docencia. 

Investigacién. 

Metodologia. 

Bases tedricas de 

ia orientacion. 

Elaboracién de 

programas de 

orientaci6n. 

Eleccién de carrera 

y proyecto de vida. 

Las baterias 

psicolégicas en la 

orientaci6n. 

La orientaci6n en 

grupos numerosos 

Evaluaci6n de 

programas de 

orientaci6n.   

25 hrs. 

25 hrs. 

25 hrs. 

25 hrs. 
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7 Curso.. Directivos. Relaciones 25 hrs. 

humanas y 

motivacion al 

trabajo. 

Toma de 

decisiones y 

manejo de 

conflictos. 

Introduccion a la 

administracion 

escolar. 

8 Curso taller. Personal Administracién por 25 hrs. 

administrativo. objetivos. 

Administracion de 

personal. 

Motivacion al 

trabajo y relaciones 

humanas. 

Desarrollo 

secretarial. 

Organizaci6n del 

trabajo secretarial.           

1.- Una de las tareas propuestas fue la atencion a profesores de educacion 

basica de la region, para el logro de esto se trabajo en dos momentos; en un 

primer momento se pens6 en involucrar al personal de tiempo completo, 
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solicitando su colaboracién como parte de sus funciones, cuando se hace la 

reunién para presentaries el proyecto y su posibie participacién nadie se 

negé a trabajar, pero todos argumentaban que participarian en la medida en 

que avanzara el programa. 

Otro grupo para el que se organiz6, fue para profesores de horas 

clase, compafieros con mucha experiencia en tematicas muy especificas. 

Antes de solicitaries su apoyo se planted a las autoridades escolares la 

posibilidad de descarga académica (no cubrir horas frente a grupo durante 

uno o dos semesires) para poder contar con su apoyo, se propuso la 

descarga pues no se cuenta con presupuesto adicional para sufragar estos 

gastos. Por todo esto, ias actividades propuestas no pudieron iniciar para 

este ciclo escolar. 

Esta propuesta no prosperé, ya que las autoridades en ta ciudad de 

Toluca no jo autorizaron. 

2.- El trabajo colegiado pensado con 27 profesores (39%)horas clase y de 

tiempo completo de la Institucion que no estan titulados de {a licenciatura. 

La propuesta era trabajar en forma colegiada los aspectos relativos a 

la metodologia de su respectivos trabajo de investigacién y que cada uno se 

sujetase a los lineamientos establecidos en su Instituci6n de procedencia. 

Para este trabajo, contamos con el apoyo informal del CISE, (Centro 

de Investigaciones y Servicios Educativos) de la UNAM, (Universidad 

Nacional Autonoma de México) en dos sentidos; permitir a nuestros 

profesores se pudieran incorporar en alguno de los eventos permanentes y /o 

esporadicos que puedan contribuir en el! trabajo de titulacion de cada 

compafero; por otro lado el apoyo para impartirnos alguna platica a todo el 
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grupo de trabajo, conferencia o pequefio taller de aigdn contenido que fuera 

necesario para la mayoria del grupo. 

Se convocé a los profesores, inicialmente asistieron 16 , lo que 

significa mas de la mitad de los no titulados ( 59%) se les informo de Ia 

propuesta de trabajo, de los que se presentaron cuatro definitivamente no 

estaban interesados, de los otros 12 si les interes6 y quedaron en irse a 

informar a sus respectivas instituciones de las modalidades para la 

realizacién de sus respectivos trabajos. 

Este proyecto tenia 2 finalidades, la primera a corto plazo era el 

apoyo a la titulacién y su posible incorporacién a aigun estudio de posgrado 

para que a largo plazo formaran parte de una planta de docentes que nos 

permitiera ofrecer intro y extra muros eventos de Educacién Continua de 

mayor calidad, pues en estos momentos dependiamos en gran medida de 

otras instituciones para cubrir nuestras necesidades de tipo académico. 

La tarea se dispersé mas pronto de lo que se esperaba, pues habia un 

sin fin de problemas de todo tipo: tiempo, era muy dificil que se pudieran 

coincidir con todos, aunado a esto que la Institucién no permite a los 

profesores horas clase ausentarse de sus grupos. 

El apoyo del CISE, se dio, se pudieron incorporar 4 compafieros a sus 

programas permanentes anuales; 2 en ef seminario de Formacién de 

Docentes, un tercero en el de Grupos Operativos y un cuarto en el de 

Investigaci6n Accién. 
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CURSO TALLER DE COMPUTACION. 

Este se realiz6 con ia valiosa colaboracién de un profesor de ia 

escuela, que fue el que estuvo a cargo de la impartici6n del mismo. Se 

organizo en dos partes, primera de introduccién a la computacion y una 

segunda de paqueteria, en donde se trabajo un programa de archivo y otro 

de procesador de texto. 

El curso taller se programé una vez a la semana (los viernes de 11 a 

44:00 hrs.), con una duracién de 25 hrs. A esta actividad se inscribieron 12 

profesores de tiempo completo, ningin profesor de horas clase puedo 

tomario ya que no pueden faltar a sus clases y casi todos tienen su tiempo 

comprometido en otras instituciones. 

CURSO TALLER PARA EGRESADOS SIN TITULAR DE LICENCIATURA, 

PLAN 3, 4 Y 5 ANOS. 

Esta actividad fue planteada a jos profesores encargados de la 

seccion de titulacién (dos pedagogos “A” de tiempo completo). 

Organizaron un curso para egresados de las dos licenciaturas y 

platicas para egresados de normal basica planes 3, 4 y 5 afios. Estas 

actividades fueron realizadas al margen de! subprograma de Educacion 

Continua de la escuela, pues consideraron que era una funcién propia de su 

seccién y que nada tenia que ver con Extension Académica. Es por eso que 

no se cuenta con informacion en torno al trabajo realizado. 
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CONFERENCIA, CURSO: CURSO TALLER PARA PROFESORES DE LA 

ESCUELA. 

La organizacién y realizacién de las actividades dirigidas a profesores 

de la Institucién fue variando, las tematicas solicitadas eran de todo tipo , de 

las mas significativas que tuvimos son las siguientes - 

  

EVENTO INSTITUCION No. Asist. Horas 

PARTICIPANTE 
  

Curso talier. Fundacion SNTE., para la 

Cultura del Maestro 

Mexicano 

Tema 

- Reforma 50 3 hrs. 

curricular y 
modernizacion 

educativa. 

- Taller de la 40 5 hrs. 

ensefianza del 

espafiol. 

- Taller de ia 25 5 hrs. 

ensefianza de las 
matematicas. 

- Taller de ia 

ensefianza de la 45 6 hrs. 

educacion 

ambiental 

aticas. 

- Taller de tajC.C.E.C.M.E.M. 48 6 hrs. 

ensefianza de la 

educacion 

ambiental. 

- Taller de lalFundacion SNTE., para la 52 6 hrs. 

ensefianza de la} Cultura del Maestro 

ensefianza de | Mexicano. 

historia.           
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Taller de derechos | Armnistia Internacional 

humanos en la 

educaci6n basica. 

Conferencia C.C.E.C.M.E.M. 

Tema . 
Programa Estatal 
de Educacion 

Continua. 

Conferencia Direccion General de 

Tema Educacién Especial 

“Propuesta 

PALEM”. 

Conferencia Direccion General de 

Tema Preescolar. : 

“Método de 
Proyectos en el 

Preescolar’. 

Conferencia Centro de investigaciones 

Tema y Servicios Educativos de 

Evaluacion. la Universidad Nacional 

Autonoma de México.     

36 

45 

36 

51 

  

5 hrs. 

4 hrs. 

4 hrs. 

4 hrs. 

  

CURSO TALLER PARA ORIENTADORES EDUCATIVOS Y ASESORES 

PROFESIONALES. 

Para la realizacién de estos seis cursos taller dirigidos a orientadores 

de nivel medio superior y superior, contamos con la colaboracion de dos 

instituciones: con la Direccion General de Orientacion Educativa de la 

Universidad Nacional Autonoma de México a través de la Coordinacion de 

Servicios de Extension de la misma y con el apoyo del Instituto Nacional de 
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Psiquiatria, organismo descentralizado dependiente de la Secretaria de 

Salud. 

En ambos casos contamos con un instructor que asistié a la escuela a 

impartir cada curso, asi como con la organizaci6n del contenido a impartir 

en cada evento; cabe destacar que en ambos casos el curso tuvo un costo 

el cual fue cubierto con las cuotas de recuperacién solicitadas a los 

asistentes. 

De los seis cursos programados se realizaron 5 con duracion de 25 

hrs. y se distribuyeron de la forma siguiente: 

  

  

  

EVENTO INSTITUCION PARTICIPANTE No. Asistentes 

“Bases tedricas de la|Direccién General de 25 

Orientacion. Orientaci6n de la U.N.A.M. 

“Elaboracién de Programa | Direcci6n Genera! de 22 

de Orientaci6én’. Orientacion de la U.N.A.M. 

“Eleccién de Carrera y|Direccién General de 26 

Proyecto de Vida’. Orientaci6n de la U.N.A.M. 

“Las Baterias Psicoldgicas | Instituto Nacional de Psiquiatria 23 

en la Orientacion’”. 

“La Orientacion en Grupos | Direccién General de 28 

Numerosos”.   Orientacién de la U.N.A.M.     
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Muy motivante fue fa realizacién de esta serie de cursos - taller pues 

los participantes mostraron un gran interés, ademas de orientadores y 

asesores de nivel medio superior y superior solicitaron  inscripcién , 

profesores de la region de nivel medio basico. 

Todas estas actividades se realizaron en la escuela con la 

coordinacion de Extensién Académica y jas instituciones de referencia. 

CURSO - TALLER PARA PERSONAL DIRECTIVO Y COORDINADORES. 

Los curso - talier dirigidos ai personai directivo y coordinadores, 

estuvieron a cargo de la Direccién de Desarrollo de Personal de la Secretaria 

de Administracién de Personal del Gobierno del Estado de México, pues:el 

Gobierno de! Estado ofrece este tipo de eventos a sus trabajadores. De las 

actividades programadas todas se realizaron 

A estos cursos asistieron personal directivo y coordinadores de la 

escuela, asi como de otros niveles educativos, como son preescolar, primaria 

  

  

  

y secundaria. 

EVENTO INSTITUCION PARTICIPANTE No. Part. 

“Motivacién al Trabajo y —_| Direccién de Desarrollo y 22 

Relaciones Humanas”. Administracién de Personal. 

“Toma de Decisiones y Direccién de Desarrollo y 22 

Manejo de Conflictos”. Administracion de Personal.       
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“Introduccién 2 ta 

Administracion Escolar’. 

“Administraci6n por 

Objetivos”. 

“Administracion de 

Personal”.     

Direccién de Desarrollo y 

Administracién de Personal. 

Direcci6n de Desarrollo y 

Administracién de Personal. 

Direccién de Desarrollo y 

Administracién de Personal.   

20 

20 

21 

  

Para la realizacion de esta serie de cursos - taller no tuvieron ningun 

costo para los participantes ya que el Gobierno del Estado de México los 

proporciona gratuitamente. Todos tuvieron una duracién de 25 hrs. 

Los comentarios en torno a las actividades realizadas, fueron muy 

satisfactorios, el personal de nivel basico particip6 con mucho entusiasmo en 

todas las tareas que se les asignaron. 

CURSO - TALLER PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Para la realizacion de estos curso-taller también se contd con la 

colaboracién de la Direccién de Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado de México. Las actividades dirigidas al personal administrativo de 

nuestra escuela y de otras instituciones del nivel basico, medio superior y 

superior. 
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EVENTO INSTITUCION PARTICIPANTE | No. PART. 
  

  

Motivacion al Trabajo y Direccioén de Desarrollo y 18 

Relaciones Humanas. Administracién de Personal. 

Desarrollo Secretarial. Direccion de Desarrollo y 17 

Administracion de Personal. 

Organizacion del Trabajo | Direccién de Desarrollo y 20 

Secretarial. Administracion de Personal.       
  

La aceptacion y participacién del personal administrativo, fue mucha, 

pues era fa primera vez que se pensaba en organizar actividades para este 

grupo de trabajadores, la asistencia e interés de estos en el trabajo escolar 

es de suma importancia. 

Todos los cursos se realizaron en las instalaciones de la escuela, 

considerando diferentes horarios, unos durante la jornada de trabajo, otros 

tomando parte de esta y tiempo tibre de los trabajadores, y otros fuera de la 

jornada laboral. 

APOYO AL CURRICULO FORMAL. 

El propdésito fundamental de este subprograma es apoyar a los 

alumnos de los dos niveles (bachillerato y licenciatura) en su formacién. Se 

pretende apoyar a docentes, orientadores educativos y asesores 

profesionales en la realizacién de sus actividades. 

Este subprograma se realiz6 en dos planos, primero se programaron 

en la institucién , que se consideraron actividades de interés general y que 
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estaban destinadas a toda la poblaci6n y en un segundo momento se 

atendieron peticiones particulares de profesores horas clase y orientadores. 

En ambos casos, la tarea de Extensién Académica., fue buscar la 

Instituci6n y/o ponente solicitado, hacer los tramites formaies, coordinar el 

trabajo entre la institucién solicitada y la nuestra, en este subprograma la 

participacién del personal fue muy importante. 

Para la comunidad en general se organizaron un gran numero de 

actividades, entre las mas sobresalientes: 

- “Semana de ia Saiud”, a ia que asistieron en forma programada 

alumnos de los dos niveles. 

Los temas tratados fueron: 

- Farmacodependencia. 

- SIDA. 

- Alcoholismo. 

- Tabaquismo. 

Apoyados por la Secretaria de Salud, CONASIDA, Centros de 

Integracién Juvenil, Clinica de Tabaquismo dei Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias y Aicohdlicos Anénimos. 

- Se organiz6 una serie de conferencias denominadas “Ei entorno y 

tu salud”, con temas como: 

La lluvia acida. 

La contaminacion y tu salud. 
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Enfermedades respiratorias y sus cuidados. 

También se conté con el apoyo de instituciones como ISSSSTE y Cruz 

Roja. 

- En eoordinacién con otras instituciones se realizaron: 

Conferencias. 

Cursos. 

Talleres. 

Mesas redondas. 

Visitas (museos, fabricas, periddicos y otras instituciones de 

Educacién Superior ). 

El trabajo orientado al fortalecimiento del curriculo formal fue muy 

intenso, pues la comunidad escolar empezé a notar el apoyo que la 

coordinacion de Extension Académica, podia brindar en fa realizacién de sus 

tareas. 

SUBPROGRAMA EDITORIAL. 

Durante este ciclo escolar 1992-1993, el trabajo de la revista quedo 

estancado, las limitaciones para poder tener una publicacién regular han 

sido muchas, desde contar con material en cantidad y calidad, problemas 

econémicos, estrategias de distribucién y recuperacién de fa inversion etc., 

para este periodo no se pudo avanzar en la publicaci6n de la revista. 

CONVENIOS INSTITUCIONALES. 
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sector publico, instituciones descentralizadas, universidades publicas y 

organizaciones civiles. 

Este trabajo se compone de dos aspectos, el de convenios de libros y 

revistas y el de intercambio académico. 

Del primero se puede decir que contamos con material a consignaci6n 

(libros y revistas) de las siguientes instituciones: 

- Universidad Nacional Autonoma de México. 

CISE (Centro de Investigaciones y Servicios Educativos). 

CESu (Centro de Estudios sobre ta Universidad). 

Direccion General de Orientacion Educativa. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Ixtacala. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Acatlan. 

- Revista “Cero en Conducta’. , 

- Fundacion SNTE., para la Cultura de! Maestro Mexicano. 

- Revista “Papalote”. 

- Foro de Educacién Continua, revista del C.C.E.C.M.E.M. 

- Universidad Pedagégica Nacional. 

De todas estas instituciones y/o organismos, contabamos con algunas 

de sus publicaciones, las cuales eran ofrecidas a la comunidad escolar, en 

general con significativos descuentos. 

También se promovia y tramitaban suscripciones a las ya citadas y 

muchas otras, como: 

- C.E.E. (Centro de Estudios Educativos). 

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 
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- Facultad de Psicologia de la U.N.A.M. 

- Entre otras. 

En el segundo rubro, intercambio académico, algunos de estos 

convenios fueron formalizados (con una solicitud y su respectiva respuesta), 

en otros casos solo la buena voluntad de los responsabies de cada area. Asi 

empezamos a contar con la informacion relativa a eventos académicos, 

culturales, deportivos, etc., de instituciones, organismos descentralizados y 

asociaciones civiles, también solicitamos apoyo para la participacion de estas 

en actividades en nuestra escuela, o para el apoyo en visitas que 

organizabamos de nuestros alumnos a las diversas instituciones, ademas de 

la asistencia de nuestros alumnos o maestros a las actividades que ofrecen 

con regularidad. . 

DIFUSION, PROMOCION Y DIVULGACION ACADEMICA Y CULTURAL. 

Este subprograma también crecié ya que el acercamiento a diversas 

instituciones se incrementé, y muy pronto pudimos contar con informacién 

relativa a eventos culturales, académicos e incluso deportivos de gran 

numero de elias. 

Se establecieron dos mecanismos para hacernos llegar dicha 

informacion, una y la mas cOmoda para nosotros fue ef correo, pues muchas 

de estas instituciones ya nos tenian en sus listados y con regularidad llegaba 

a la escuela la informacion: la otra forma era un recorrido regular por estas 

para recoger la informaci6n que ta Institucion generaba. 

En muchos casos contébamos con la programacién de todo el! ciclo 

escolar, semestralmente, de cada dos meses, incluso algunas eran 

mensuales, de entre fas instituciones podemos mencionar: 
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- Universidad Nacional Autonoma de México. 

CISE. 

CESU. 

Direccién Genera! de Orientacién Vocacional. 

ENEP-ixtacaia. 

ENEP-Acatian. 

Facultad de Psicologia. 

Direcci6n General de Intercambio Académico. 

- Universidad Autonoma Metropitana-Azcapotzalco. 

-S.E.P. 

Normal Superior. 

Normal de Especializacién. 

Normal de Maestros. 

Direccién General de Educacién Especial. 

Direccién General de Educacién Preescolar. 

Centro de Capacitacién para el Magisterio en el Distrito Federal. 

- Instituto Politécnico Nacional. 

- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

- Instituto Nacional de Bellas Artes. 

- Escuela Nacional de Antropologia e Historia. 

- Instituto Nacional de Psiquiatria. 

- Instituto Nacional de Salud Mental. 

- Cruz Roja. 

- Centros de Integracién Juvenil. 

- Club de Leones. 

- etc. 

Al igual que en el convenio con diferentes instituciones, era mucho 

mas lo que recibiamos que lo que nosotros pudiéramos ofrecer a todas y 

cada una de ellas. 
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De todos estos contactos se pudo nutrir los subprogramas de 

Educacion Continua, apoyo al curriculo formal y el de intercambio 

académico. 

EVENTOS ESPECIALES. 

En este subprograma se puede incluir una gran variedad de 

actividades que no estén contempladas en ninguno de los otros 

subprogramas, pero que es necesario cubrir. 

Se pretende participar y/o organizar diversos eventos como pueden 

ser eventos sociales, deportivos, académicos, recreativos, etc., que no estan 

programados. Aqui es donde se aglutina todo lo que se presenta en la 

escuela, el municipio, el departamento de educacién media superior y 

superior, algtin organismo de la Secretaria de Educacion Cultura y Bienestar 

Social, e incluso las autoridades del mismo Gobierno del Estado. 

En la escuela se participo: 

En los festejos sociales de fin de curso. 

Apoyar en la organizacion de onomasticos de algunos compajieros 

profesores. 

Apoyo en los festejos de aniversario de la escuela. 

Asistencia y participacion en foros, mesas redondas, conferencias 

etc., organizados por otras normaies, o por ja misma S.E.C.Y.B.S. 

La supervision escolar solicito apoyo para: 

Organizacion de actividades de carrera magisterial. 

Organizacién de eventos de planeacion institucional. 
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A\ igual que en el convenio con diferentes instituciones, era mucho 

mas lo que recibiamos que lo que nosotros pudiéramos ofrecer a todas elias. 

De todos estos contactos se pudo nutrir los subprogramas de 

educacion continua, apoyo al curriculo formal y el de intercambio académico. 
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AUTOEVALUACION. 

La evaluacion del trabajo realizado esta presentada en implicaciones 

administrativas, estructurales, materiales, econdmicas y pedagogicas. 

Administrativas. 

Uno de jos aspectos que representan un obstaculo dificil de superar 

es la organizacién administrativa tan rigida y vertical que priva en las 

escuelas normales del Estado de México, situacién que se refleja 

desfavorablemente en el trabajo académico, pues para la realizacion de 

cualquier actividad hay que cubrir una serie de formalidades de tipo 

administrativo, situacion que atrasa o cancela la posibilidad de avanzar en el 

trabajo académico planteado en cada uno de los subprogramas. 
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La insercién de las tres funciones sustantivas propias de una 

institucion de educacién superior (docencia, investigacion y extensidn), 

aparecen en el organigrama de las escuelas normales mas como una 

formalidad administrativa que como una realidad, en particular lo referente a 

la extension, pues las normales tienen una gran tradicion en lo que a 

docencia se refiere, la investigacion ha venido realizando, pero cuando se 

habla de extensién académica es una funcion nueva. 

Asi las escuelas normales inician el camino que les permitira ir 

construyendo la funcién extensional que de cuenta de sus particularidades 

como instituciones de educacion superior formadora de docentes de nivel 

basico. 

La normatividad, emanada del “Reglamento General de Escuelas 

Normates” es un documento eminentemente administrativo y normativo en 

donde se establece a la E-A una serie de funciones, que en muchos casos 

s6lo se han quedado en el papel, pues es dificil tlevarlas a la practica. 

Estructurales. 

Aunque las Escuelas Normaies adquieren el estatus de instituciones 

de educacién superior, estén todavia muy lejos de contar con una planta 

fisica y material que permita realizar a satisfaccion la tercera funcion 

sustantiva, la extensi6n académica. 

La escuela carece de las instalaciones necesarias como podrian ser, 

sala de proyeccién, sala de juntas, auditorio, sala de cémputo o una 

biblioteca equipada. 
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Resulta dificil pensar en organizar un evento (conferencia, taller, 

panel, etc.), en el que pudieran asistir un nGmero considerable de 

participanies, pues no se cuenta con un espacio adecuado. 

Materiales. 

En cuanto a materiales y equipo ocurre lo mismo, si se quiere 

proyectar algin acetato, por ejemplo, o un servicio de cafeteria a los 

asistentes a un curso, se cuenta solamente con un equipo y a veces se 

encuentra ocupado en otra actividad, o no funciona. 

A pesar de todas estas carencias estructurales, materiaies y de 

equipo, las actividades se realizaban, modificando ia propuesta inicial, 

solicitando espacio a otra institucién, y muchas otras veces pidiendo prestado 

equipo y/o material. 

Economicas. 

La situacién econdémica es uno de los talones de Aquiles de fa funcién 

de extension en las instituciones de educacién superior, es a la que menor 

presupuesto se le asigna. En el caso particular de las escuelas normales la 

situacion es todavia mas critica, ya que en el presupuesto anual de las 

escuelas no se contempla una partida especifica para la realizacion del 

trabajo de extensién. 

No se cuenta con recursos para pagar un ponente, un conferencista, 

gastos de trasiado, para pagar la asistencia a algiin evento de tipo 

académico, nada, en pocas palabras en el prepuesto de la normal, la 

extensién académica no existe como funcion sustantiva. 
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A pesar de esta enorme dificultad, muchas de las actividades 

programadas se pudieron realizarse , en algunas ocasiones solicitando la 

colaboracién de los participantes en los eventos (cuotas de recuperacion), 

para poder cubrir los gastos de papeleria , pago de instructores y/o ponentes; 

en otras, las instituciones con las que establecimos convenios apoyaban por 

el servicio con una colaboracién simbdlica; en muchos momentos la buena 

voluntad e interés de! personal directivo, sacando recursos de otras partidas, 

apoyaban el trabajo de la coordinacién. 

Pedagégicas. 

Las funciones que tiene que realizar un coordinador de extension son 

muy diversas, y dificilmente se podria pensar en una formacién mas 

especifica para la realizacién de esta tarea. Si bien es cierto que tienen que 

hacer un sin ntimero de actividades de todo tipo, desde un sondeo 

(diagnéstico) para obtener informacién para organizar un programa de 

trabajo, hasta la adecuacién de un espacio para !a realizacién de alguna 

actividad. 

Una de las dificultades en la elaboraci6n del programa de trabajo de la 

coordinacién, ha sido la ausencia de un proyecto académico institucional, 

que debe ser parte medular, en torno al cual se tuvieran que encaminar todos 

los programas de trabajo de las coordinaciones que tienen como funcién el 

trabajo académico, como son las de docencia, investigacién, licenciatura y 

preparatoria, incluyendo la de extension académica , como con las de 

docencia, investigacién, licenciatura, preparatoria, incluyendo la de extension 

académica, una planeacién que fuera capaz de vincular vincularse con todas 

las otras, con el Unico fin de elevar el nivel académico de Ia instituci6n. 

131



Planear en esta situacién, como si extensién y las otras 

coordinaciones no tuvieran ninguna relacion, es dificil, sin embargo es lo que 

ha predominado en la escuela. 

Otro elemento que resulté un grave obstaculo, fue que en un principio 

no se conte con un definicién clara de las funciones de extensién, mas 

adelante se han retomado esquemas de instituciones de educacién superior 

pUblicas y/o privadas, que han servido de guia, sin embargo la E-A en las 

normales tiene que recorrer el mismo camino que sus similares, construir con 

teoria y practica su conceptualizacion, tareas, ambito, etc. 

Es cierto que todo se puede aprender, pero también es real ia 

necesidad de contar con las herramientas basicas para seguir haciéndolo, 

en este sentido el plan de estudios de la carrera da los elementos necesarios 

para la realizacién de la funcién, por ejemplo al planear, las materias de 

Elaboracién de Planes y Programas, Organizacién Administrativa y 

Supervision Escolar | y Il, Practicas de investigaci6n Pedagégica; o cuando 

se definian algunas teméaticas solicitadas por la comunidad, contenidos de 

Teorias del Aprendizaje; en temas de orientaci6n, las asignaturas de Teorias 

del Aprendizaje | y Il, Didactica General | y Il, Laboratorio de Psicopedagogia, 

incluso al presentar un informe y es necesario incluir cuadros, graficas, 

porcentajes, sirve lo visto en Estadistica Aplicada a la Educacion. 

Todos estos elementos son importantes y no se pueden ir adquiriendo 

sobre la marcha, sino uno hace uso de fa construccién de inexistentes 

tareas, como ésta. Asi el plan de estudios da las bases para poder 

desempefiarse, ademas de los contenidos revisados, el estudiante de 

pedagogia aprende paralelamente la disposicién a la busqueda, a saber que 

en algiin lugar puede encontrar lo que necesita. 
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En el caso particular la Extension Académica es determinante la 

busqueda , para la construcci6n de una funcién que apenas se encuentra en 

sus primicias, y la indagacién acompafiada de la formacién académica y con 

ef ensayo y error, pues también es una forma de ir construyendo el espacio 

de trabajo. - 

Asi la Extension Académica es una practica profesional inacabada en 

la que es preciso una permanente actitud de cambio y busqueda 

La verdad es que el pedagogo es un profesional que retine de entre 

otros, el perfil académico que le permite desempefiarse y realizar el trabajo. 
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CONCLUSIONES 

La funcién extensional nace en la Escuela Normal de Tlainepantia en 

un ambito parcialmente ajeno a las funciones propias de una institucion de 

Educacion Superior. La Extension Académica en la escuela se encuentra en 

un proceso de reconocimiento de la funcién misma, reconocimiento por parte 

de los actores responsables de la misma, por parte de las autoridades 

educativas y reconocimiento por parte de los destinatarios del trabajo 

extensional, tratese de la comunidad escolar, o del trabajo extramuros al que 

es necesario ir destinando mas atencion. 

La Extensién Académica en ta escuela es un espacio de trabajo 

susceptible de mucha creacién, busqueda e innovacion permanente, donde 
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es posible articular y unirse con otras areas, por construir un trabajo 

académico en la escuela. 

Es cierto que en sus inicios se trato de acciones espontaneas por un 

lado, y de capitalizar otras que en la escuela se han realizado por tradici6n al 

menos asi se dio ej trabajo de fa coordinacion en los dos primeros 

semestres; por otro lado al pasar los semestres e ir mirando los resultados, el 

intercambiar experiencias con los responsables de otras instituciones de 

educacién superior y con los mismos coordinadores de extension de 

escuelas normales estatales, poco a poco se fue consolidando un proyecto 

de trabajo cada vez mas coherenie y realista, capaz de dar cuenta de las 

pariicularidades de nuestra escuela. 

Otro elemento de vital imporiancia en !a construcci6n de cada 

proyecto, fue la formacion tedrica que desde el Centro Coordinador de 

Educacién Continua para el Magisterio del Estado de México, se ofrecié 

permanentemente a los coordinadores. Asistencia a cursos, talleres, 

conferencias, mesas redondas, hasta la actividad mas completa que fue el 

Diplomado: Formacién y Actualizacin de Docentes. Toda esta serie de 

actividades tuvieron siempre el propésito de que paulatinamente se fuera 

fortaleciendo el trabajo académico propuesto en cada escuela. 

Las proposiciones de trabajo realizadas desde la coordinacion, cada 

dia fueron creciendo y haciéndose mas realistas, dando cuenta de las 

particularidades de cada una de las instituciones. 

EI trabajo realizado a lo largo de siete semestres siempre fue intenso, 

aunque es necesario reconocer que en la medida en que se avanza. Cada 

nuevo proyecto semestral y anual fueron intentos de superar lo realizado en 

momentos anteriores, de ir incorporando al trabajo extensional a todos jos 
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sectores intra y extramuros, susceptibles de ser atendidos por esta tarea. 

También se avanzé en la articulacién con las otras instancias escolares que 

realizan las tareas de docencia y de investigacién, todo esto con el objetivo 

de ir mejorando la vida académica de la Institucion. 

Es de vital importancia el apoyo de las autoridades escolares para la 

realizacian del trabajo de extensién, como reconocimiento de que es una 

funcién necesaria aunque no suficiente para mejorar el nivel académico de 

cualquier institucién educativa, ya que se requiere de un trabajo coordinado a 

nivel institucional. 

Ei apoyo econémico es definitivo para llevar a cabo, no sclamente el 

trabajo de la coordinacion de extensién, sino las tareas de las otras 

coordinaciones que tienen funciones académicas, de la investigaciOn y de 

docencia. Se hace necesario incidir fuertemente en fa urgencia de contar con 

un presupuesto que permita la realizacién del trabajo, esto se esta logrando 

poco a poco y como resultado de los logros obtenidos. 

La formacion escolar de un coordinador de Extension Académica es 

de suma importancia ya que se requiere de un profesionalista en el ambito de 

la educacién, que a partir de su formacién escolarizada, esté dispuesto a 

seguir construyendo y auto construyendo una tarea para ja cual no hay un 

curriculo establecido, es el interés, compromiso, visién del trabajo, metas a 

alcanzar, son las que va a ir conformando, en la parte tedrica y en la practica 

el perfil de un coordinador de Extension Académica de una Instituci6n de 

Educacién Superior. 

EI trabajo extensional no tiene limites, ya que es una tarea tan noble, 

en donde la busqueda, el cambio, !a imaginaci6n, innovacién la formacion 
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teérica permanente, el interés, etc., son atributos necesarios aunque no 

Gnicos de un extensionista. 
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