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INTRODUCCIÓN 

El camino que he seguido para llegar a este momento, no ha sido fácil, ni 

se ha dado de una manera lineal; est~ proceso tiene como fondo un · camino . . . 

accidentado. Si tratara introducir a este trabájo, empeza~ia pClr de~ir que tiene :_ 

su origen en cuestionamientos. inuy · simples,.·. q~i;i s~rgleron a,, partir·· de la 
,_.c.-.• --'·.::s: ·.·>-' 

conclusión de mis estudios de. lic~nci~-t~ia. El terminar una carrera; el enfrentarse 

;., <-~· ·,, .. -'.:·· ', :··.~~;- _::.. . . l. 
dado qué· considerabáque'no tenii{la "forrnaéiÓn" sUficiente ·para'IÓgrarlo y 

;,·•, ·. ·- . ' ·.-,¡ ~ • . :~ ~j/ ·,.;:.;~. ", ' 

elegir un -_tema. -~º:r.~s.~!:~b~iª~~:~r;11:: ~~,~-~~-i-~~-uf ~~r f ~~r,·tl'forn\ación" dio . 

pie _a qu~ ésÍa. se pe~¡¡~ra como un posible tem!3 di'., :nv~~'.i~~-~ió~f_· _. 

Al principi?· ni por dónde~L~e:ár. · E;_úni~~- ac~r~:ienÍo (~Je tenla· al 
,-,:~. : ' '~:r,· _,_, -; < _-, . , • · ..• 

respecto er~ u~~ l~c~~~~ ~?~Ei~~. d-~~k,ant, ci~:e~:#·{~;g~Í; P~~o c0~0 sucede 

con frecuencia, ~ÍJn no te~i~ J~E; id~a ~sir~éí~r~da d~\C> q~e se designaba con 

el término formac:~n y muchÓ m~nos ciontemplaba ; I~ ri~Je~a del concepto. 



Después de. una lectura , de varios textos de Bourdieu, me pareció que lo 

que me interesaba podrla tratarse bajo la categoria de capital cultural, pero 

exislia una confusión ya qÚe no tenia clara esa categoria y mucho menos el 

concepto de formación. Más aún estos conceptos me interesaban pero no en el 

"aire" sino referidos a mi, ¿ qué formación tengo?, aunque principalmente mi 

interés en 'general se' orientaba hacia los estudiantes de pedagogia. Asi, desde 

un principio me inter~só ~~a:·inv¡¡stigación que tuviera un referente empirico, y 

qué mejor que en un ~~;a6ic,'~~ c~~~~idb p~ra nii; la licenciatura en Pedagogia 

de la ENEP-Aragón. Hasta aquf d'é'~¡ ~ri~~rac~icamiento con la formación. 
-: .. ;_,.· 

.,, - ~ '¿··· .. - :~ ·-·,.; ~ 
"";;' >_.- ::~:·. v'":.. ~;-~',: 

Posteriormente y ante la'JnqÚietud desegüií ''.formándome" me incorpore a 

un Seminario de l~vestiÓa~ión 'y~,J~f ;f,f ~~lf .:H+~¡riá&n;fae:d:~;~o~ia •• de··· la 

Facultad de Filosofía y Letras_ de· la UNAM,:.'.· ahi. encontréei.m , esp,acio propicio 
• : . • : ·• ~ é .. : .: . :-:-~:~:1,·'.'T-~:~·.\'.:.?;~.>~ -~-?~·-.-~i\;~;:J::' ~;-:-~~}':.'.:~~:~~ .. ~ ·: ·;-~!/;I.{,··~->; -:- '. · : <--~-

para seguir formulando m1s·1deas.al_respecto de mLproyecto.de,invest1gac1on. 

Fue aqui en donde encontré_ otro esp;~Ío •d;~á~i6~ i6r ~~rn:~\~t~iesante, y fue 
· . .,_: -' ~-.\~'i:'"·.:<:}} :::. ·:~.:-::', -~? ~~->. <> '-_ /.:-~-~-"l,/;· :_ ·><· :-<' 

también aquí en donde reéibí la invit~ción: para participar er;i un proyecto de 

investigación. Este último_· ~,echo;: tu~b particular importan~ia, ya que a partir de 

mi incorporación al mism~i~~ \~~ definiendo progresivamente mí proyecto de 

tesis. El participar. cerca de Investigadores en activo y con una gran experiencia 

en el campo, fue úno- de los factores que me ayudó a delimitar la problemática y 

el objeto de estudio. El proyecto de investigación titulado; "El posgrado en 
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Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM. Estudio Exploratorio."' fue un 

factor definitivo, para la elección de mi campo de estudio. Si bien, era 

conveniente que mi proyecto guardara cierta correspondencia con el proyecto 

antes mencionado, la estructura y el enfoque tenían que ser construidos desde 

mis intereses. 

De esta manera quedó determinadÓ mi campo de est~dio:~la ~aestria en 
' ... _,>· ·<.:·::.::~/·<~::-:-· ::·-._,_:.._~·.::_ .. ":~·;_ ..... _'.~:·:-.: ~:~:-~'-~i_ ' . 

Enseñanza Superior . Los señalamientos ·de 'mi tut6r,:: en , ese momento;· fueron 

insistentes: "si quieres ser'créat~o. date 1{~¡;9: ... ~~~;~0~6 qu:\~~e qlie resistir a 
o .;-¡ -_· .. ,.~: .. ·e:-.·: ."--,·,.--.-;>-;,';::·:::'.;~:'_··::.-:;--·:>-C.'':,'::'.:r .. ,'.··;·::< ·: .. _· .-

fa tendencia hacia estucÍiiis g~n~rai~s /¡_ a~bÍciCÍ~~~\i; i~~é : que ir haciendo. -
-. '' ) - _·;-: , ... .,,.-.. ¡::.~:--'. ~ ... -/. -:• ~"- -,~-'.- .. ,:-_,- _-;.;~-~-;-- --\~p.~-~"?:5_:_~=;;<<.»-:·· ~ :-.- ·' 

recortes metodológicos que. me condujeron finalmerité a' centiarme en. el estudio 

de los actores de la M.E.st~ái{~~~;:da énli~¿':¡o~~~·,J-~rd~~~tjcliánt~s. 
---'~l~;:: .: ·-·· ,,_,, - .~,,_,-~;:·~-;-·-~'.~~ -·;;;; '~;i.'. 

-'.:7,-io ... '· ~: ·>.<:~·~:::{_::'.},; :'·i/é-:. -· ·:¡\·. ;·-~·-· 
~':•, ''>.e-•- !i .·,-,-. '~:·~.~;.' -,·--

• ' : : • - • >. -'< ~\":::·:_. :·· ;:,,·-. '. -\': ;-; !·_ "' • ' : .)~·:·:.~ .- ."'-"·,,." ~;·~.;:;,/-~, :-.} '" ., :<~ ;,::: :. -.': -. . -
La formación no desapar~cióde escena.'AI empezara trabajar el concepto, 

me percaté de qu'e éste sé ~itJ~b~ ~;¡¡i~¡~~,~~~~~:~~, d~,s egt;i~i~; ,p8r ún _lado 

se le adjudicaba un sentido reduc~loni~ía:':'q~~;'.,10·~,'j{~i~~".8!;',.~m~'.to•· de ·fa 

capacitación y la escolarización,}por'er otro-,d~.sde)ostura~1 rn8sóficastiene ún 

:::.:::::~=Jl;~~~~~:~t~~L~1i.~~~::: 
1 . ., .-·:'-~ .'.,-_,:-·· .. ·-,.;·:::-'' .... ~··. ·.::·_:·::.·.-.·' :.::-. ... ;_'·-·_,.~_-~,:· :··-, 

Este proyecto se llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de Estudios Sobre la Universidad y 
estuvo financiado por Ja Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de la UNAM 
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Pedagogía, y que éste es un concepto clave para la comprensión del fenómeno 

educativo, que debía meditarse. 

De modo que me fui dando ~~ent~que J~~;rri~~er~ op~rativa d~ recuperar 

la Idea de formaciónera·partirde l
0

b~ ª.~tora~. ·Jaro d~~ci;~ie~'dci~~nalizando las 

prácticas y procesosde fo;ma8ió~ ~~ l~·~e~iJdi;i'~;e~:;~ ·I~ ~.~!·~.· " '( .· 
•;·.: .. ,,··.<•: ~--: . •::· .;.::-:: 'ó.':>· ~·~\::·.: 

,_:·· ~?,~/ .... 
Ant7 estás. cirpunst~ncias el proyeéti::l'queétÓ definido, y el resultado es el 

que se presenta á c~ntinÚaéiÓn .. 

El presente •. trabaJo . s¡¡~ sitúa en dos dimensiones estrechamente 

vinculadas; una dirnerísión teóric:a en donde ~e ab~~da el éon~epto de formación 

y una dirnensiÓ~ e~píric~ • "erí un ~arTÍpo deiiriiitado a sabir: la M~~stría en . ', . , ' .. · .... ·. -. . . ... -. -. _, - - :' .. 

Enseñanza Superior.de la Facultad de.Fil~sofía\i1etras Cíe laUN~fVl .. Éspreciso 

que se ieng~ .~hc~~~t~ I~ ~~i~~l~clóh d~ e~ta~ dim~nsi~~es; la• téi:lrí~ es lá luz . -· . ' . - ' ~· . . . . .. ,. .. --· - .. . . . - -... - ' . " ' - ' 

que guia .nue~fra in\le~Úgación '/ es la que do;a <de sentid; a la información 

obtenida erí el cam~o:· .. 

Una investigación empírica es distinta de una :' eiTipiri.cista. Su diferencia 

consiste en que la primera partiendo de datos observables, construye el objeto 

clentifico desde una teoría, mientras que la segunda apoya la objetividad de sus 

afirmaciones en los hechos sensibles. 
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En esta investigación interesa hacer explícitos los conceptos que nos 

iluminan en la investigación. No se trata ·de 

conceptos hacia una situación ernpirica especifica: sin;; u~.~>:er~6-~~:pto con las 

mediaciones pertinentes. De esta forma, encontrarnos qu~' ~·rc~néépto formación 
• • • /·· •r •• ''<·'· ' • 

es clave para entender la situación quehnpéra'~~ la~'.'llr~bti~s y los procesos 
.:. ~., ;~':~.::·~)~·:: ~t4:1:J"ii~:~··.; . 

escolares de los estudiantes de la Maestría '> ·an Eriseñania Superior de la 
·::.-.-- ;··-. F:· -i~::-~ :,,:~~~, 
-·.'.; -. '~:-: :~:-:.: 

.}~_:,:i,::_, '"'· 
. :'-.--.:_: 

- '-,-, :~:\"( -·(:·:_~.: ;.~;;;',\ 

Facultad de Filosofía y Letras. 

. - ',:_-. '<.:, 

El concepto de formación se, aborda téó'ricament13i pero en la realidad 
c.·-:;::·. •?:'•:"·· 

ernpirica no se obser\Ía la formaCión ·9~ si)al ccii'no'aparecé'en abstracto, sino 
~ .;;:w :·'>: ('•',-,:r: . "¿• :" <• .'"l,;\! '' T:;-:oo·,·. ~"7'-. ~:.::·. - •. ·' 

se observan las manifestaciones exisieíííes, es deéir.'' no'se ve fa fo'rmación sino 

·----,'-- -<<<';! ~--<:!'é'O'-·-·"-·~'/ :·-~7;;-.. ;~(·\: ~~:~· -; 

"Son sintesis •dt:~ÚÍt!p}ef~#i~r~i~~~fa~~~:'.;' s~.~·~~'.~r~fü~(.:~la,~E~.no}ólo 
existen en ella. sé debe enÍende{que'éstos son 'iridividuos 'eón' un'a ; bÍografia y 

con una carga de siginiri~~ti~ld~de~:.:'2··~~~C ri~ :~b~~d~n~~.:~iri~q:u;'.fanj~ga~ con 
"· -< :,:~·· __ .. ·,, ,·.f:· y-' . ~~ ''--''/"i'/ '·\:~_ "-:-' - :· 

situaciones nuevas, en .. este caso el Ingreso' a una 'maestría. Por ello es 
... ·~·<·~,· ,:•, '~·;-~• ~. 

importante considerar que las má~if~~t~;i~~~~ i~·e/~r#~~'..~n de los alumnos de 

la MES, no surgen en elli?,.ni,son:prÓdÜ~to·'sóló\dei:este espacio, sino que 
· •. - : ... ¡·- · ..... -. :_:,. __ ._-,;. -~-~:::cz,_:, ,:,_ ··"··\,:·,., 

responden también a situaci~~es:¡,'pa~'~ci~~~\.\~(d~;~éJerdÓ con Gadamer" Ja 

· .. ·." 

' Para un consulta amplia sobre estos ténn.inos véase: Sch~tz Alfred, El problema de la realidad 
~. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1974 
• Gadamer, H.G. Verdad y Método. Slgueme, España. 1988, pág.44-45. 
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La estructura del trabajo es la siguiente: 

En el primer capitulo hacemos .un acercamiento· al concepto de formación, 
' .. · :. ,· ' 

tratando de visualizar la situación .actual del concepto. Asi planteamos que la 

situación que predomina actu.almerite es una visión reduccionista, en donde la 

formación se ve limitada al ámbito dé la capacitación y la trayectoria escolar. 

También mencionamos que existe una postura basada principalmente en 

corrientes filosóficas en donde la· formación.es vista como proceso del ser. Ante 

esta situación hacemos una breve. exposición de estas posturas, para concluir 

con un intento de reconstrucciÓ~·~~ :dCÍ~d¿:co~~i~eramos que la formación es un 
:;.;.~ '-:~;¡. ;~·.':<,'·:::· - -- . -

proceso en el que el individuo .ani'e}~;js C:ircu~stancias a'sume un compromiso 

consigo mismo. Es un p;oce~b ~~i11~'.~~(~' ~·t·~.~F~u]~{o~ s~ ~a;ca exigencias 

ante su quehacer. Ante. este ~orn~r6~1s6 · 1~;~~éo1~~id~d y las llamadas 
' ::f:-:~·:>-r\ .... -:¡¿i'> ; ,._.,_';,e:·_ 

capacidades operativas y aplicativas.;.torii~ri ~i~o !senti~o. La escolaridad se 
'-'~> -í:::'.;i. -"<-:· .. 

convierte en un cultivo del sab~r, }~n un interé~;~altrui.stá" y el uso de técnicas en 

un instrumento que contribuye a ún'~;~b~s~f~~s~~pliÓ. 
'· ;_:,_--•. _,,._ '-"'' ',>·. --· 

''\-,:-~'.~~-- -. ::'.,,~-~-; ';' .. •.\;>·- ' 
. - . ·>''.·.:-:.:.~<~:·.'~\~- ·: 

Como es sabido iodo proc~so ~ f~~ómeno so~ial se encuentra en un 

contexto. Por ello el segundo capitulo de este trabajo se centra en el desarrollo 

his.tórico de los estudios de posgrado en México. Este desarrollo lo divid.imos en 
. -_: . 

tres etapas, estas son características ya que se dieron ~mbiÓs sign.ificatlvos: La 
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primera etapa se sitúa a partir de 1924 cuando se otorga el primer grado de 

doctor, hasta 1950 cuando los estudios de posgrado se institucionalizan. La 

segunda etapa se sitúa hasta los años sesenta cuando se da un crecimiento 

importante en la creación de diferentes programas de posgrado. La tercera etapa, 

en los años setenta , se caracteriza por su acelerada expansión . Es aqui en 

donde se sitúa la creación de la Maestría en Enseñanza Superior, la cual 

respondió a factores políticos, económicos , sociales y académicos. 

El tercer y último capítulo es el análisis especifico de las prácticas y 

procesos de formación de los estudiantes de la MES. En este abordamos la 

información obtenida empíricamente. Esta información es tratada de manera 

descriptiva para luego hacer algunas reflexiones con base en lo señalado en el 

capítulo uno. De esta forma tratamos de articular la realidad empirica con la que 

nos enfrentamos pero siempre bajo la luz de un construto teórico que nos permite 

ir más allá de una cualificación. 

Un conjunto de consideraciones finales, más que cerrar, dejan el espacio abierto 

a la reflexión. Estas tienen como eje articulador el concepto y la práctica de la 

formación en el campo educativo. La Pedagogia, mientras tenga como objeto de 

estudio el fenómeno educativo, tiene que des-cubrir la profunda estructura del 

concepto de formación. 
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CAPITULO 1 

Sobre el concepto formación. 



1.1.· LA PROBLEMATICA 

La formación es un concepto central en este trabajo. La razón fundamental 

es que el objeto de estudio de esta investigación son las prácticas y procesos de· 

formación de los Estudiantes de la Maestría en Enseñanza Superior. ¿Qué se 

entiende por formación? la pregunta es decisiva, pues sólo después de 

responder a la misma se podrán identificar e interpretar las prácticas y procesos 

de formación. 

El concepto formación lleva a una serie de dudas, cuestionamientos y 

reconstrucciones. Su delimitación es más un punto de partida que un punto de 

llegada; más que una respuesta concreta es una pregunta formulada como 

problema. La formación no es una palabra unívoca sino polisémica; versa en 

diferentes sentidos y abarca cuestionamientos amplios y variados. En este 

apartado no se pretende contemplar todas las implicaciones, sino sólo indicar 

que la formación es un campo abierto a la reflexión y al análisis. 

El concepto formación es denso y complejo. Designa varios referentes, que 

se irán describiendo gradual y progresivamente a lo largo de este capítulo. Las 

diferentes acepciones del concepto formación son, en algunos casos afines, pero 

en otros encontradas e incluso opuestas. Por ejemplo, hay posturas que manejan 
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a la formación y a la capacitación Indistintamente;' por el contrario, hay otras 

que hacen referencia a la formación como un proceso del ser.2 

Ante tal amplitud de significados que le son atribuidos a la formación, en 

ocasiones se convierte en un "comodín" que se utiliza para llenar huecos en 

donde no cabe otra palabra, o para nombrar todo aquello que tenga que ver con 

el producto del sistema escolar. Como consecuencia obvia, se propicia su uso 

indiscriminado. Por ello es decisivo una elucidación del concepto formación, 

sobre su comprensión y sus referentes objetivos. 

Desde una óptica pedagógica, parece necesario detenerse a esclarecer el 

vínculo entre educación y formación. Al respecto salta a la vista una problemática 

que requiere un análisis detallado. En primer lugar porque encontramos que el 

término educación al igual que el de formación es utilizado en diferentes 

sentidos, es una palabra polisémica y no admite una sola definición. En segundo 

Jugar porque existen diferentes posturas teóricas al respecto, desde aquellas 

con una connotación de continuidad, como la que establece Durkhelm, hasta 

aquellas con un sentido de " liberación" como la que plantea Freira. Asumir una 

postura al respecto requiere un trabajo arduo y consistente. Sin embargo este 

1Eslo sucede frecuentemenle a nivel lnstlluclonal en los planes y programas de estudio, sobre todo 
en niveles escolares medio superior y superior. 

2Esta postura es más bien de carácter filosófico, enlre los aulores que la han trabajado, se encuentran: 
Herder, Hegel y Gadammer. 
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trabajo no pretende ahondar en dicha cuestión, sino, sólo mencionar que la 

educación es un fenómeno o hecho social de más amplitud que la formación. 

Esta úlllma desde nuestro punto de vista es considerada como parte del amplio y 

complejo fenómeno educativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora es importante centrarnos en el 

concepto formación y mencionar los significados más frecuentes que se hacen 

del término, para después dirigir la mirada a los diferentes puntos de vista de 

autores clásicos y contemporáneos que han trabajado este concepto y que sin 

lugar a duda, lo enriquecen. 

a) La palabra formación usualmente es entendida "como sinónimo de 

habilitación para la resolución técnica de problemas"'. En este sentido, el término 

se utiliza bajo los requerimientos y objetivos del ámbito de la capacitación. Así, la 

formación se reduce a una aplicación técnica e inmediata que no deja lugar a un 

proceso de conocimiento más amplio. La capacitación como producto del 

acelerado proceso de industrialización, tiene principalmente su campo de 

aplicación en el ámbito laboral. Sin embargo, este movimiento se extendió al 

campo de la educación escolarizada, que muy pronto dejó ver en su organización 

3Meneses, Gerarclo, "Repensando la Orientación Educaliva (desde la fonnaclón blldung)". 
mlmeo. En este trabajo el autor hace una crílica a las visiones reducclonlstas de la fonnaclón. 
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y estructura; los objetivos con_duct~ales, las relacio~es jerárquicas, los 

aprendizajes memorísticos, y los contenidos especific?s y. appcatlvos. 

·. -.:\',' ,_ 

b) La mayoría de las instituciones escolares hacen. uso del 'término 
>_"· ·_.: ';.:·'· 

formación. En este espacio el término usu~lment~.es úiilizado para designar los 
, ,., • -·- :1:': ,.T. 

objetivos a los que el alumno ha de llegar en s~ paso 'pof la institución, por 
1 '. -¡ ~-· ,., ' ., ·'' 

ejemplo "La maestría en Ciencia PoÍlli¿a buscá'la forma~fokespeéializada en .... " 

"El Colegio Nacional de Educación Profesi~nai:~éC:~iú'¿onlribuye a.la formación 

de profesionales técnicos> aptOs·. paÚ:1 ·::~~~~.:: (i'..-~nÍ~íi~{?~a ·táVOrecido a que. se 

entienda por formacíón · 1~-~ p¡á,~Íi;~s g:~l1er:~a¡;~9;,¡:j~ del _sistema escolar 

(P-E-AJ y como el resuitá'J~ ~:·é~:~i:·X~r):icsz~;~J_'yit~·:an~i~nd~ que -'el 

::::,:~J~t~¡~~~~~~~~~r¡1~r~¡~m¡jt"""ra 
. <-,:~ .. : '.";;--,'; ';.- ... ~~--~·· .. _• L ;:~' •. ~;/··' .\'l·¡,-; 

--. , ··:.·_:;.-: ,-~,<·.· : ;>. ~;:{: .. \;.·· 

-· '_ _;"'- - -,:=;·_; '-'.::~~,:._:.:_;. ::: :_~-~/;/~ ... ··'.; . 
c) Ante el predominio de las posturas ant~'.~!~~~~· a~tualmente en el ámbito 

pedagógico se trata de resignitic.lr 'el Íérr!Íiri~ 'for,;,ación desde un sentido más 
- -~ ~1··¡;' - '-1·:,,· - ~::·""'» 

amplio. Esta propuesta, por ~¡ ~~nti~O: qUe enderra, se fundamenta en autores 
.. ·_:-¡ _ .. ",:•'• 

clásicos como Herder; Hegel,•· y_'aüt~res. ·contemporáneos como Gadamer y 
. ,.: ~··' ' :.-- .. ·;;" .. - ,: : .. 

Honoré. Desde esta postur~,:1a,f~r~áción hace referencia al proceso del ser, al 

devenir del hombre. Entendi'cta'.ico~ci'un pr~ceso con múltiples vertientes, la 

formación es concebida ~o~~ ;t~\~~~~ii~' que conduce al hombre a "estados 
• .• • /,-• - '' •' ':.',.'~'.:.>: .r ,' ' ' .- • • ' 

superiores". Así por ejefT1plo para Heg~l la for,;,ación es "un deber consigo mismo 
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en el que el hombre llega· a ser lo que por naturaleza no es'', y · para Honoré la 

formación es "la función humana de la evolución".·· 4 

Atendiendo a las posiciones Y8, men'cion~d~s; cabe pr~gúnÍ~r~e ¿ Cuál es 
· : -: .... ·. -·~ ·. ~:.:·,'.:~,·~·: ;·,~~;~t~::'.l~Z:> ·.;~-,··:~.;...,: ... -.·_· ··. 

la extensión del concepto formación,?, ¿·la formación se restringe sólo al ámbito 
:'-;'' • 1 ·,¿ :,.:,,:; .:·:-. . .. ~ ,i;» 

de las capacidades operativas e insiruméntal~s? ¿·,es Únieiimenie producto del 
. .' ·:' ·:·,:,.::<.<·<:,_ .. , ':¡;':.:,;>·-':::\ ~--~·:'~-

sistema escolar? o ¿ se extiende más aliá' én.'el proceso de'devénir del hÓmbre?. 
,., ·•·· ''-' -· -'. ;J··'-/. '•' .. 

Si se acepta alguna de estas acepbici~';;s,·~~r ~j~rr;pÍCJ ;'~Úe I~ fo~~ación es - ··-···- ,_ .. ·-... ;:-·· ,._. ' ·. 

únicamente capacitación, sui~e~ 'C:Ítras iÍrít~rrog~~tes;r, X para q~é llamar 

formación al nivel escolar más alto?. ~ ~~r ~¿~ hablar ~e la f~r~ación c~mo el 

proceso del devenir del hombre? 

Estos cuestionamientos no se resuelven en ló inmediatO; .ni admiten 

respuestas cerradas; más bien abren un campo propicio para reflexionar sobre 

su riqueza. 

Resumiendo brevemente: el término formáción. és denso,' complejo· y no se 
·, ..... '.·, . ,: . -·:· - .:" ·-:: 

agota en una sola dirección. Sin embarg?, es un término que principa,lmente se 

sitúa en dos extremos: por un. lado'se ha fragmeniacio, origÍ~ando un 

reduccionismo que lo hace simple y. no deja espacio para cueslioríar su sentido, 

4 Estas posturas se explican.en el apartado 1.4 de este trabajo. 
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por el otro, adquiere grandes dimensiones que impiden dar un alcance, un 

limite, a lo que se designa con la palabra formación. 

Ante esta situación, es difícil dar una respuesta concreta a la pregunta sobre 

la formación. El propósito de este capítulo se remite a ello, partiendo de la 

siguiente pregunta: ¿ Será posible pensar en la formación como un concepto que 

designe la articulación entre lo aplicativo, lo escolar, y algunos aspectos que 

contribuyen al devenir del hombre ?. Queda pues en los apartados siguientes 

explicitar las acepciones del concepto .de fom1ació,n a las que se hizo alusión 

anteriormente, para después intentar. una· ~eéÓnstrucción que nos permita 

entender la formación como u~ preces~ '·e¡~~· aglutina desde capacidades 
~' .. ' ' ; . . _. . 

~, .. -
operativas, hasta movimientos de reflexión y ~Üptura. 
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1.2.- LA FORMACION ENTENDIDA COMO CAPACITACIÓN 

Ante las innovaciones y avances tecnológicos, la capacitación laboral ha 

tomado gran importancia en los sectores productivos. Este hecho se ha extendido 

y ha cobrado grandes dimensiones. Así, la capacitación no es exclusiva de las 

políticas empresariales , sino que también ha permeado al sistema escolar. 

Ahora el objetivo prioritario es '1ormar" o "capacitar'' recursos humanos aptos 

para enfrentar el desarrollo tecnológico del sector productivo de bienes y 

servicios. 

Desde esta postura no se distingue la capacitación de la formación. Por ello 

es preciso introducir una serie de matices y distinciones pertinentes que 

marquen la diferencia entre una y ofra pr<Íctida. 

En primer lugar, no se pretende negar· la importancia que tiene la 

capacitación en ciertos ámbitos laborales, pero habría que distinguirla y 

diferenciarla de la formación. Para hablar de capacitación es necesario 

considerar sus orígenes desde el plano económico social, como producto del 

acelerado proceso de industrialización. La capacitación surge en un ambiente de 

movimiento y cambio acelerado. Su contexto es la necesidad de producir más en 

14 



el menor tiempo, situación posible si se modifican las formas de producir 

artesanales, o denominadas por Lukcas, orgánico irracionales 5
• Si el artesano 

realiza su producto de principio a fin, la forma moderna fracciona las actividades 

y especializa al trabajador, porque ahora Jo que importa es producir más en el 

mismo tiempo. Se requiere ahora conocer sólo una parte del proceso de 

producción. El proceso de trabajo fabril se encuentra fragmentado mediante Ja 

ayuda que brinda un experto. La calificación de la actividad productiva se 

especializa en una actividad especifica del proceso de trabajo, a diferencia de 

otros períodos donde la persona aprendía de la mano de un maestro artesano. 

Un sistema que revoluciona el campo de la industria y que Indudablemente 

tiene repercusiones en el sistema educativo es el· generado por Taylor: Este 

acontecimiento tuvo como objetivo lograr mayor producción . de la fuerza de 
,·.:.· 

trabajo con el mismo equipo técnlco,.obj~tlvo· ¡:io~ible a partir del control y 
: . ' ' . 

sistematización de los tiempos y movimientos de los trabajadores durante el 

proceso de producción. 

Así, en el proceso de producción moderno, los saberes empíricos 

acumulados por la transmisión generacional y por la experiencia personal de 

cada trabajador, fueron expropiados y desplazados por saberes "debidamente 

"vease George Lukcas. Historia ~Conciencia~ Clase México, Grljalbo, 1969, especialmente 
el capítulo "La cosificación del Proletariado" 
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organizados y muy especificos", a través de diferentes medios. Uno de ellos fue 

la imposición de una tarea y de un mecanismo de trabajo dirigido por un 

supervisor durante la jornada de trabajo. El otro, más sutil y eficaz, fue la 

capacitación de la fuerza de trabajo, capacitación que tuvo que cumplir con las 

características que marcó el nuevo sistema industrial. Esto indica que la 

capacitación no fue, en primera instancia, pensada y propuesta por los 

trabajadores sino por los "expertos", con la finalidad de fomentar las capacidades 

operativas indispensables para el novedoso proceso de trabajo. La capacitación 

busca la capacidad del trabajador en un tiempo relativamente corto: 

"La capacitación es un proceso educativo a corto plazo en el que se utiliza un 
procedimiento sistemático y organizado por medio del cual el personal no ejecutivo obtiene 
capacidades y conocimientos técnicos para un pr~ósito particular. La capacitación se refiere a la 
Instrucción de operaciones técnicas y mecánicas. . . : 

Este modelo, que en su origen atendió la's'necesii::tades'dá la ·industria, tuvo 
'• ' ",>' : ·~L;"• "•:<'·:\·:', ',, 

ciertas implicaciones en el medio escola~SL.a: prop~~sta ~ducativa que es 

elaborada desde este contexto, remite 'en\ primera Instancia a una rígida 

sistematización de la enseñanza, ~~: d~~d~·;se • marcan tiempos, métodos y 

resultados precisos. En segundo término remite a un proceso de enseñanza-

aprendizaje; lineal , jerárquico y merT1o~ísti~~. 

'Rojas Nava Raúl, Apuntes de la ENEP-ARAGON. No 13. Fundamentos Teóricos de Organización 
Educativa 1 pág 206. 
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No es casual que los objetivos conductuales cobren mayor importancia, 

que las prácticas cada vez sean más delimitadas, específicas y observables, 

cayendo la mayoría de las veces en meras capacidades operativas. Cada vez 

más se pugna por saberes concretos, específicos y 'aplicables , incluso se 

demadan recetas de cómo "llevar a la práctica los conocimientos". De esta 

forma, los objetivos escolares planteados a nivel institucional, se remiten a 

capacitar. 

En resumen la capacitación es la habilitación en saberes concretos, 

específicos y delimitados. Es un conocimiento organizado en tiempos cortos, es 

una práctica técnica y con Ún propósito·• .. específico. En este sentido la 
' - ·-··.·::.·._·_ . .,_;_ .. . 

capacitación es "una actividad ~~:: discriminación y de aplicación..... Es 
... --·· ,_.•,, 

esencialmente la actividad> iéi::niéa':'· de ·producción. Producción que es 

reproducción."7 De este modo la.cap~~lt~~i¿íl se constituye como una actividad 

que Honoré llama reflectante en éonÍrap~s·i~ión a la actividad reflexiva.• 

.;:.··: 

Reducir la formación al . ámbi;o\fe I~ éapaciÍaciÓn, ' seria reducir sus 

alcances y abandonar la idea de formación, como LJfl proceso enrique~edor que 

lleva al individuo a trascender la inmediatez. 

7
Honoré, Bernad, Para una teorla de la formación Narcea, Madrid, 1980, pág 132:·· 

8 El autor plantea que "En la actividad reflectante. la Información afe;e~t~ y·~·I producto eferente 
son conocidos y no Indican otra cosa que lo que ya ha sido pensado." En oposición a esto en la 
reflexión se transforma porque se añade •una nueva capa de representación y de significación a 
lo pensado". lbld. : . " .. · 

17 



Ahora bien, queda abierta la siguiente pregunta para tratar de responderla 

posteriormente ¿ es. posible considerar el ámbito de las capacidades operativas 

como una herramienta que de alguna manera pueda contribuir en el proceso de 

formación? 
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1.3.· LA FORMACIÓN EN UN SENTIDO INSTITUCIONAL· 

ESCOLAR. 

Una de las connotaciones más usuales del término formación es aquella 

que remite a la trayectoria escolar de los individuos. Se considera que, el paso 

por los diferentes niveles escolares y su culminación satisfactoria, vienen ser los 

elementos constitutivos del proceso de form'aclón:· No es casual que este término 

aparezca en los planes y prográma~·.~ei.~siudio indicando los objetivos a los que 

el alumno ha de llegar en :su ~a~~,~·~c,r'i~ institución. Desde esta perspectiva, la 
. ·;~.: -

formación se sitúa en un espacio fnstÚ~cional-escolar en donde ésta adquiere un 
·.-,:··:''. , ..... 

carácter específico, generalmente del ·orden de lo profesional. De esta manera la 

formación se manifiesta y sé ; objeÍiva en. la acumulación de certificados, 
, - ___ ;, :~'~· .,·/-·" . 

reconocimientos, títulos i grados ac~~émii::éis, que indican por un lado, el nivel 

escolar en que se encuentra el individuo.~ y.; por el otro, son los distintos 
._ ;':"-;)_,- ·.;· ·"'• -- ,_. 

escalones por donde se as~iend~ h~ciá Ía cdspide de la trayectoria escolar. Así 
•( ..... :·-- '· ~' . -. 

la formación adquiere 'un se~iido in'siitú~i~~~l,'én donde la formación se planea, 

se organiza y se califica. La escue.la ·aparece,como el lugar privilegiado para la 

formación. 

SI desde esta óptica la formación se circunscribe a un espacio escolar y por 

ende a las prácticas que ahí se generan, pareé:e necesario detenerse un 
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momento a hacer algunas consideraciones sobre las prácticas que se producen 

en este tránsito escolar, para después reflexionar sobre la formación que se 

suscita a partir de éstas. 

Como es sabido el proceso enseñanza aprendizaje constituye una parte 

fundamental de todo sistema escolar. Por ello es necesario tratar de visualizar 

algunas características generales de dicho proceso. No se pretende un análisis 

de los modelos didácticos deí P-E-A (tradicional, tecnocrático, crítico)º pero es 

preciso tener en cuenta Jo siguiente: 

Generalmente el proceso enseñanza aprendizaje es, como llamaría Fraire, 

de tipo bancario. Sus características: 

- el profesor posee un saber que deposita en Jos alumnos, mismos que lo 

asumen de una manera memorística y acumulativa. 

- ligado a lo anterior existe una dependencia profesor~a1u¡,,no, 'en donde 

este úítimo supedita su actividad académica a lo establecido por el profesor, con 

base en una estructura jerárquica y muchas de las veces autoritaria. 

9Panza Margarita, et al. Fundamentación de ¡a didáctica Tomo 1, Gemlka, México 1986. 
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- las sesiones de clase son expositivas y directivas por parte del docente. 

El alumno escucha y se Jlmila a responder cuando es necesario. Esta situación 

bajo el amparo de Ja llamada didáctica alternativa, se modifica; el alumno 

mediante exposiciones, es el que toma la palabra y el docente sólo hace algunas 

intervenciones. Esto de cualquier manera no propicia condiciones de diálogo. 

- este tipo de relaciones fomentan, que Jos contenidos consumidos en el 

espacio escolar, sean manejados de una fornía repetitiva. Los niveles de lectura 

usualmente se quedan en Ja simple recepci_Ón ''cie ·información y de ninguna 

manera se introduce a Ja lectura de ar{á1i~ís .. i·/~ií~~·ióri'~~d~'nil~ Jos estudiantes 

puedan poner en juego .sus facult;~~~ i~i~Í~;;;!~~¡;~; c'óhíéi ia relación, slntesis, 
";:,-" ;·, :,::''<··''-' .·~.{. ·< ••• 

. Esta problemática ·se. ha tiec~J~.ci~~n en casi todo espacio escolar. 
·~·-~·. ( :,, 

Bourdieu la expresa de la siguiente m~nera: 

"Productos del slslema, esludlante y profesor son expresión de su lógica: el estudiante no 
contribuye en absoluto a Ja orientación de Ja ; <producción> o transmisión del saber; el profesor 
no consulta (o raras veces Jo hace) al estudiante sobre sus necesidades y, cuando trata de 
hacerte, se estrella , por Jo general, contra Ja pasividad o Ja extrañeza del estudiante, que animado 
por una propensión Indiferenciada a absorber saberes, espera, precisamente, del profesor que Je 
Indique Jo más Importante y que decida él mismo Ja manera de satisfacer las necesidades que ha 
suscitado" .... "profesores y estudiantes coinciden en sus denuncias contra Ja pasividad de Jos 
estudiantes sin dejar por ello de aprovecharse de las venlajas que les procura."'º 

1
ºBourdieu P. los estudiantes y la cultura. Labor, Barcelona, 1967. pág 87. 

21 



De acuerdo con lo planteado anteriormente Ja formación no puede quedar 

reducida a Ja trayectoria escolar, aún cuando se tenga que reconocer que ésta 

es un espacio de formación. Ahora bien a partir de las prácticas generadas en 

las instituciones escolares es difícil poder considerar de que sólo en éstas se 

genere un campo propicio para Ja formación de Jos sujetos, porque en donde no 

hay análisis, en donde no hay reflexión, no hay terreno para Ja formación. 

Después de estas breves consideraciones con respecto a las problemáticas 

que se presentan en el espacio escolar se abren dos interrogantes: ¿ es posible 

dejar restringida la formación al ambito esc~lar·~,¿ ·I~~ prácuc'as generadas en el 
. ·~ . :- · .. , . ,, .. - . 

ámbito escolar permiten enriquecer el procéso de formación de los individuos? 
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1.4.- TRES ENFOQUES BAJO UN MISMO SENTIDO. 

Desde el marco planteado en los apartados anteriores, se puede decir que 

la formación, por un lado no es un término simple ni totalmente definido, y por el 

otro es un término que no puede reducirse a la capacitación, ni a los niveles de 

escolarización; sin embargo, hasta aquí no ha quedado claro qué es la formación 

o qué se debe entender por esta . Por ello es necesario contemplarlo a la luz de 

diversos autores que la han estudiado y que, a pesar de algunas diferencias, 

coinciden en afirmar que la formación se constituye en el proceso del ser en el 

hombre. En este trabajo nos centraremos en tres , autores por considerarlos 
., 

importantes en el. estudio de · 1a tor;i;a~ión:. El.·pri~er autor que se retoma es 

G.W.F. Hegel, filósofo clásico, que aborda el concepto de formación. La obra 

que se retoma principalmente es Escritos Pedagóglcos,(obra compilada por 

Arcenio Ginzo) 11 donde se presenta el curso para la clase inferior sobre la 

doctrina del Derecho de los Deberes y de la Religión, texto en el que el autor 

trata de una manera explícita el problema de la formación. El segundo autor que 

se contempla es H.G. Gadamer, autor clásico contemporáneo que retoma a 

Hegel y que en su obra Verdad y Método 12 conceptualiza a la formación como 

concepto clave para la constitución de las ciencias del espíritu. Por .ultimo se 
;, ·,' . -

aborda la postura de B. Honoré, autor contemporáneo que pla.ntea. ~.la· formación 

11 Ginzo Arcenlo, Escritos Pedagógicos Fondo de Cultura Económlca •. Méxlco. 1991. 
12 Gadamer H.G, Verdad v método. Sígueme.España. 1988. · · . 
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como un campo independiente que puede constituirse como una ciencia, pero 

partiendo de la tesis de que la formación concierne al porvenir del hombre, todo 

esto planteado en su obra; Para una teoría de la formación. 13 

A través de estas posturas trataremos de construir el concepto formación, 

concepto que en nuestro días se ha reducido a un quehacer instrumental, que 

remite a la capacitación o a la trayectoria escolar. 

1.4.1.- La Formación: un deber consigo mismo; Hegel - Gadamer 

La formación en un sentido filosófico.es abordada a principios del siglo XIX 
- ··-· 

·:·., .-: . -

por G.W.F. Hegel. Este ·aUtor plantea a la formación. como un deber consigo 
• 1.< • ~ ! -':~ - . ' - . - - .. ' - . -

mismo en el que el h~,;,br~:~barido~~· su 'nat~ial~za con la cual nace, para ir en 
·, ·,· • !;.•:'·.e· .. ·;",¿~_:.• "r·, _ _;: .:·._ ','.,-,: '• >- • .· ·" • ".; :, :· , • 

Para este auior elhombre:es un ser que ~e'relaciona consigo mismo, y a la 
. -· . - ·: ···»········.-: '<'·-· _.!;· ..... ,- . '" •. 

vez posee una doble vertiente;'pcí~\iii 1~d~ eswi ser natural y , como tal , es 
- ~-:~': '- . . . -· "¡\ . . _,_:;.;_ 

inestable, arbitrario y contingente:··. Pór otro 1aciéi pero también a1 mismo tiempo, 
. - ' - ,-• - ··~' . -- ';º"''...:__ .. '· . --

es un ser racional y .espirit.úal. Ei'hombre como ser natural es singular y su deber 

para consigo consiste:en.:Í~ conservación física, en. la satisfacción de sus 

13 Honoré Bemand,· Para una teoría de la formación. Narcea, Madrid. 1980. 
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necesidades naturales y Ja autoconservaclón. La otra vertiente del hombre es su 

ser racional y espiritual, en este sentido "no es por naturaleza Jo que debe ser'', 

por ello su deber consigo mismo, consiste en elevar su dimensión de Jo natural a 

lo universal, es decir, su deber consigo mismo es la formación. 

El hombre como ser dual, debe poseer una formación tanto práctica como 

teórica. La primera referida a su ser natural y la segunda a su ser universal: 

1) La formación práctica, menciona Hegel, está relacionada con la libertad 

del hombre respecto a Jos impulsos naturales. La libertad para este autor no es 

una capacidad del sujeto para elegir, ni es Ja toma de decisión ante dos 

alternativas, sino es el reconocimiento de la necesidad como tal. De este modo la 

necesidad puede ser moderada con vistas a Ja autoconservación. Los Impulsos, y 

las necesidades naturales, son partes constitutivas del ser, por Jo tar:ito, este no 

puede deshacerse de ellas, sino que por medio de Ja formación práctica estas 

se reconocen y se controlan voluntariamente, esto es la mesura que implica un " 

distanciamiento respecto a la inmediatez del deseo ". 

2) La formación teórica en tanto se refiere a Ja dimensión universal del 

hombre se alcanza al trascender, al rebasar Ja intuición inmediata. A Ja formación 

teórica pertenece Ja multiplicidad y determinabilidad de conocimientos y el 

reconocimiento de diferentes puntos de vista. La formación también implica la 

formulación de juicios sobre la naturaleza y la finalidad de Ja cosa, así como 
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sobre las relaciones de la misma con otras. Para ello no basta la intuición de la 

realidad inmediata. Se requiere ocuparse de la esencia de la cosa por medio de 

la reflexión. En palabras del autor: 

" El comienzo de la formación y del remontar.;e desde la Inmediatez de la vida sustancial 
tiene que proceder siempre mediante la adquisición de conocimientos de principios y puntos de 
vista unlver.;ales, en elevar.;e trabajosamente hasta el pensamiento de la cosa en general, 
apoyándola o refutándola por medio de fundamentos, aprhendiendo la rica y concreta plenitud con 
arreglo a sus deterrnlnabllidades, sabiendo bien a que atener.;e y formándose un juclo serio 
acerca de ella. "14 

Es importante dejar claro que las dimensiones del hombre, es decir, su ser 

natural y su ser universal, no constituyen posiciones opuestas o. antagónicas; 

sino son en sf dos puntos en el tránsito deÍ deve.nirdel hombre .. c.uando el. 

hombre accede a la universalidad rió abandona; no se'de'spoja;' 'de. su ser 
-- ~ '.: :· \~?·:·· .. ·~:?~::~;.'. ~~~f?·--::(,i':fr_ :,~\l~-:: \~.::~T :_ .:'.J~_:::-.: ··:\:~~·:·_::?~'7r~~-'.: ..:~~,'.r-~·'. -~:_/·:.·; -·;· · --: 

natural, pero ya no es en sf~ un)er;pura,iTJenwnatural{:.e~ IJ.9 h~mbre,que se 

conforma en· 1a.diaíé6ti~ d~1ci·~~tJ\iH'16 J~i~~~~-~í .. ~~ ~~¡~·~entido, en la 

formación la "meta es la penetración del espfrltUeri JciqÜe es el saber", 

:" -:''.·" 
Desde principios de siglo la figura de Hegel · es · ceníial en la historia del 

pensamiento y de las ideas. Los grandes aútore's ·P~~heÍg~llanos han sido 

aquéllos que se han confrontado con él y de una manera u' otra lo superaron. Asf . .,.. 

encontramos a pensadores como Marx, Freud, i-fus~e~I. Sartre, Heidegger, 

Foucault, entre otros. 

"Hegel,G.W.F. Fenomenologia del espíritu. México, Fondo de Cultura Económica 1987. pág 9 
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No es el objetivo de este trabajo el hacer una secuencia de las vicisitudes del 

concepto de formación en Jos autores posteriores a Hegel. Lo que interesa es 

más bien centrarnos en un autor contemporáneo de profunda inspiración 

Hegeliana a saber; H.G. Gadammer. 

Para Gadamer, el concepto Formación fue acuñado durante el siglo XVIII 

por las ciencias del espíritu. Dilthey, apeló a Ja autonomía de Jos métodos 

"espiritual" y "científico" y;.~1ó. embargo, Jo que Je dió fundamento a éstas no fue 

Ja autonomía del niétoéi'1l"siriá el :nú~vo ide~í de formación del hombre. Para Jos 

fines de este ca~ítul~ ~o~ i~tiresa. d~~iacar el concepto formación, tomando en 

cuenta que su surgimient"O Íie~e uri'corúexto: 
· _ ~ ·:·' :.--. -· '· )_ ·-. ·, ~-.. :·~,>1;fr;:,. · · 

.··>, .-, -··._· .~·\·/.~., './ . 

. Para Gad.i'nie';: eJ"c6nc~pt~ ~b'rm~ción ~xpresa el cambio espirtual, porque 

se vini::Í.Jla con~;rC>s conb~~t~~/p\~,~~;~s tan importantes durante Ja historia del 
• ;< •• ~ • t,.· -' ' ' ' - " 

siglo XX y que fÚeron acuñadas e~ ese· momento (siglo XIX): "Conceptos que 

nos resultan tan familiares y. naturales· como <arte>, <historia>, <lo creador>, 

Weltanschaung, <~i~ericia~:·'<g~nf~>><~stilo>, <símbolo>, oi::uítan en sí un 

ingente potencial de desvelamiento histÓrico.".15 

15Gadamer, op clt • pág 38 
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La formación es el modo específicamente humano de dar forma a las 

disposiciones y capacidades naturales del hombre. El ser humano no llega al 

mundo como debe de ser, sino que para lograr esto es menester que se forme. 

La formación como bildung indica que es la imagen imitada o la imagen por imitar 

(bild), actividad eminentemente humana e histórica. Por eso Bildung significa: 

"la cultura que posee el Individuo como resultado de su formación en los contenidos, en la 
tradición, en su entorno. Blldung es, pues tanto el proceso por el ~ue se adquiere cultura, como 
esta cultura misma en cuanto patrimonio personal del hombre culto"•· . 

La formación es la determinación humana ~r, su_ , totalidad, porque la 

formación como actividad eminentemente: ¡,~~~~~'.'~~ ~b~vértirse en un ser . ·' 
- "": ~'·~~~- ; ~::~: ~· ··~-_ _:' 

humano general. Lo opuesto, lo particulary;:qui~~ ~~.reduce a la particularidad 

es una persona Inculta. " El que se ab~ndo~~ ~: f~ ;p~rtic~laridad es un <inculto>; 

por ejemplo, el que cede a uná Ír~~i~g~~~i~:ii~i\d~r~~ión y medida". 17 

- . ;.'º;:~,· ·>~~'.:''. -· -___ ,~:. - .. ,_-¡ 
:·,-·)'• .·· 

< ,1 ~ .,:·' 

El proceso de formacióri no es armónico slno;que Implica inhibición del 
'. . i - ~ - ,- . 

deseo y sacrificio de la particularidad o lnm~diat~z. Cl~ ig~ál manera, la esencia 

del trabajo "no es consumir la cosa sino fonnai1'a", porque el trabajo es deseo 

inhibido y quien trabaja se eleva de la inmediatez de su estar ahl hacia la 

161bldem 

17Este ejemplo es retomado por Gadamer, el planteamiento original es de Hegel en su obra 'curso para 
la clase Inferior sobre la doctrina del Derecho, de los Deberes y de la Religión." 

28 



generalidad. El hombre cuando trabaja forma a.la cosa y a Ja vez se forma a sí 

mismo como humano. 

" El senllmlento de 'sí ganado por la conciencia de quien trabaja conllene todos tos 
momentos de lo que constituye la formación practica: dlstanclamelnto respecto a la lnmemdlatez 
del deseo, de la necesidad personal y del Interés privado, y atribución a una generalidad"" • 

La formación desde la óptica de Gadammer no se reduce a la actividad 

intelectual (cultivo del espíritu), ni a la acitividad del trabajo, sino que ella atañe a 

otros campos de la vida . sociáí. No es casual que el autor considere que la 

mesura por la comida, la elección profesional, el saber limitarse y reconocer en lo 

extraño a lo propio para que ~~iO se vuelva común o familiar es el movimiento del 

proceso formativo. Todo· 10' a·~t;erior nos indica que la persona formada es la 

persona que cultiva el e~pÍritlJ y puede res~~tar y. re~b~~~er lo ajeno . 

"Reconocer en lo extraño lo· propio, y hacerio ,famHlar,· es el movimiento 

fundamentar del espíritu, ¿J~o.s~~ ~'~VHin~,"~:I :/~io'~~}~í mismo desde ser 
~-~-;.-· - -, :,: ~-: ... ;--_. "'"· ' ' . •;: 

otro.1119 . ··:. ·:. . _,_: ·. 

Formación es matef]erse abierto al otro y ma~tener di~tancia respecto de sí 

mismo para, en este proceso, elevarse hacia la generalidad. Por eso la 

formación habla. del sentido general y comunit~rio d~i ser.hurllano. 

"Gadamer ~P cit. pág 42 

191bld. pág 43 
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Resumiendo la postura de estos do~ a.utores: 

··,· 

a) la formácÍón.~s el,p~6C:~5ci•q"u~'i.ci~'tor~i(al ser humano al permitirle 
-,·::-·',:····i:.,:,, 

elevarse de la natúralidad y particularidad a lo genérico y' universal.· 
:;:;/:" ' ,-;._.' ,!-?"; : .>: :>'::· -.:-~. ,_. . :_:>;.;~ . 

'• "" ~-~:;:)". ,·:,::.':• <~:~; ~~::/ •o ·.':'.,;• 

b) la formación no ~~ obtle~~· s¿¡¿ ciel e~fa;ii;/; si~b es; ante todo, un 

compromiso consigo mism~'.'. :'>: . . > , .. , '; ; ;; '·· 

c) la formación 'es el· cultivo del espí!Íitu, el cultivo por el 'trabajo y el 

reconocimiento de Jos extrafio en lo propio. No es una u otra cosa sino la 

combinación de todo lo anterior. 

1.4.2.- La Formación como Función Humana de la Evolución: Honoré. 

Uno de los autores que actualmente ha profundizado en el análisis de la 

formación es Bernand Honoré 20
• Su postura no sólo es sugerente sino que abre 

amplias posibilidades de discusión y critica. En su obra Para una teoria de la 

formación el autor plantea varias cuestiones que, hasta la fecha, han sido poco 

trabajadas acerca de los elementos constitutivos del concepto formación. 

20 Actualmente Investigador en el Instituto de Formacl6n y Estudios Psicol6glcos y Pedagógicos de Parfs. 
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En su obra el autor trata de visualizar la situación actual de la formación, 

para ello en primer lugar plantea algunas cuestiones sobre su problemática, 
,,, 

para después dar lugar a un "bosquejo teórico", partiendo principalmente desde 

una perspectiva evolutiva y por último trata cuestion~s relacionadas con lo que el 

llama "actividades de formación". 

Es importante reiterar que Honoré, ab;J;cia Ú~ f~r~a~iÓn principalmente 
:·:-·' .·.<'.:.::~:' ::;¿~:"·:):·i.">_,/'.}"'::.- . ..:t:._:·'' ' 

desde una perspectiva evolutiva, de 'ahr::que'la forrnaclóri'se plantee corno la ''::,. :;'•-:·. ·~>~ .. .;;~/ .. :., .. -,._ .. , ·,,' . ":,:' ,' 
función humana de la evolución. Esta ~o'stÜra·~5 desarr~llad~y sÜstentáda con la 

J·j:·:· r'. 

explicación de procesos psico-biológicos. sin~~bargo ~n este apartado no 
,'. ,_..- ·:. - •. 

pretendemos ahondar en la explicación de estos procesos ,' Nuestra intención es 

visualizar de una manera general el, planteamiento de Honoré, centrando la 

atención en lo que el llama "actividades de formación." Este interés se debe a 

que que la formación es principalmente actividad, y además es bajo esta 

caracterización en donde el autor aborda la formación más como un hecho 

social, que como un fenómeno psico-biológico. 

Tratando de entender la obra del autor, antes que nada , es menester hacer 

algunas consideraciones sobre su postura. Corno ya se mencionó en la obra 

existe una perspectiva evolutiva, sin embargo, debe quedar claro -- que esta 
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mirada no es darwiniana21
, sino que, desde nuestro punto de vista, tiene que ver 

con una postura dialéctica hegeliana. En este sentido Honoré plantea a la 

formación como un movimiento evolutivo de ascenso, que se genera al interior 

del sujeto. En este movimiento se abre la posibilidad de pensamiento, de 

creación, de producción, de elaboración de proyectos y de su realización , lo que 

en sí dota de vida y al mismo tiempo permite la realización y crecimiento del 

individuo. Esto es el sentido evolutivo, que se contrapone a lo cerrado, lo 

perpetuado, lo anquilosado, lo que no avanza, en sí todo aquello que no permite 

la posibilidad de ser. Así para el autor la formación es : 

" ... ese paso para el hombre, de lo absoJulo y de JO cerrado donde se muere , a Jo relallvo y 
abierto donde se recrea, en una experiencia donde la anguslla enqendra esperanza, mlen.Jras que 
en el horizonte se descubre Ja Infinita posibilidad de los posibles."' 

Sin perder de vista esta perspectiva en el que la formación es abordada 

como posibilidad de recreación y apetura, en donde el individuo se mueve y vive 

en la busqueda de los posibles, pasamos a enunciar brevemente el 

planteamiento de Honoré, el cual hemos estructurado de acuerdo con la obra 

antes mencionada. 

21EI planteamlenlo de Darwin, se refiere más que nada a Ja evolución de las especies por la ley de 
Ja selección natural. 

10 Honoré. op cit. pág 14 
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a) En primer lugar el autor plantea que existe una problemática relativa a 

las acepciones del término formación : 

- _la formación es objeto de múltiples designaciones 

- la formación ha adquirido diferentes significaciones en su desarrollo 

histórico. 

- la formación frecuentemente es utilizada como sinónimo de enseñanza, 

actualización e . incluso :de .. : psicoterapia, lo que ocasiona confusiones y 

distorsiones, e incluso la :<1ulgarízación'' de la formación. 
·. ~,./:-: ~ ~,, 

- la formación; aún no es~c_oncebida corno fuente de proyectos, del individuo 
!: .. ' 

- la formación aún no es contemplada en el campo de la interexperiencia, es 
-·.· ,·····'" :.-.·:,··' ... ,_., ..... . _,,,_,_ ...... -, 

decir como un espacio personal;' qüe'.es á la vez un campo socializado. 

Vista .de este modo, · la formacl~n no_; es, un t.érmino que pueda tratarse como 

un concepto cerrado o univoco, si~o'i s~gÚn Honoré, es un campo problemático 

que da mucho que pensar, e inclusC:i'es .. el .ierren.o en el cual se puede llegar a 
e:,'.'';. 

construir lo que el llama "formátic<Í'',>'es 'decir una ciencia de la formación. Esta 

ciencia tendría como objeto el 6ampb de las actividades concernientes al 

proceso de formación, las cuales c0ristittí.irían el campo de la "formatividad". 

b) En segundo lugar el autor 'fraiando de definir el concepto de formación 

plantea que esta es "una función "hurnana de la evolución; su proceso: la 
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diferenciación y la activación significativa"23
• Esta construcción se sustenta, en 

procesos orgánicos y psíquicos, tales como; el espacio orgánico del reflejo, el 

espacio psiquico de la reflexión, la energia a· nivel orgánico, la reacción de 

adaptación, el espacio biológico, etc. Sin ahonda.r· en· tales procesos, basta 

señalar por ahora que en la construcc.iórí :del campo problemático de la 

formación, Honoré articula de una manera'. integral conceptos fundamentales 

como : diferenciación, activación significativa; ruptura, reflexión, evaluación, entre 

otros. A todos ellos nos referiremos más adelante. 
,·\. 

t~\;~:.·: ·: 
c) Por último el>~~to\. plantea;. que indudablemente la formación se 

constituyepor ·actividades; 'pero que no toda actividad es formativa. Ante la 
(.' . ·.~e' •' :¡ ·.. .>-;-:.~._:. '.• ,' 

imposibllld~·dde.pl~~te~r··¿n·catálogo de actividades de formación, se remite en. 

p~imer. lugar' 'a<~nJ~erar: , lo que no es actividad formativa, para desp\-lés, 

enfatizar en las diferenciaciones de la formación con otro tipo de actividades, y 
',··-: . 

por último se remite a marcar algunos lineamentos de lo que a su juicio, seria 

actividad formativa. 

Con respecto a el primer planteamiento, siguiendo a Lhotelller, Honoré 

plantea que la actividad formativa no es: 

- una diversión o distracción 

23ibldem pag.166 
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- una facilitación de la vida social 

- una "conversión a la salud por higiene mental" 

.. - una reeducación emocional y afectiva 

- u.na actividad adaptativa 24 

En segundo lugar, para el autor es importante, que se establezca una 

diferenciación de las actividades de formación con respecto a otro tipo de 

actividades tales como: 

- el aprendizaje de técnicas sofisticadas 

- la actualización de conocimientos . 

- las actividádes dé ádaptáción a la vida social 

- cualquier tipÓ de'entrenamiento 
... . :·· .. , ." .. (,• .-' 

- el mejoramient<lde i~;'·cualificación profesional" 25 

-- •.: .... 

FinalmerÍie ei aut~r pl~~tea que toda actividad formativa, debe observar las 
.. ~-~~- . :-"·,~,·, .. -:.:,~.-. 

siguientes caracterfstic;éls: ;fr .. ··• ; :.~>: 

- es una activladad de difere~ciación y significación 

- est~ basada sobre la prá~ti~a d~ la refl~~ión 

24 lbldem pág 137. 
25 lbldem pág 138. 
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- esta basada en fenómenos de ruptura · 
., ., ·. 

. . 

- conlleva un proceso de evaluación 

. - es como toda pr~·ctica ·¡,u~~ri~.: tiria práctica en el-marco de las relaciones 
' !~ . ' " '! .. . •• •. • .,, . . . • 

interpersonales, Jo qu~ ~erniii~ proceii~s d~ i~iertormaciÓn. · 2~ 
. "<'.' '. '?>·,·.,,·,..,\/.;-•;U ',' .' ,·~:· 

".' .. :·.•.·-· .. ··. :·.: :~-~ _. . -· .--: : ': 
-1 -·. ~: .:<;:> ; ." ~;~--

Estas características· na sé, presentan:~e ,una ,manera aislada,. sirio. que su 
< ' '. ,>·:, : >''''~ \_'.' .·: <:<·'~- ·---~.--"·' .'·::c.<,__ ::---."- .· :~-- :·. : .>"~. ' .. >' . ' 

Interrelación . constituy~.' el ;pro~é'so'~ de ·,.forrnaéión: e A~Í,Jos·. movimiento~ de 
J'···'.:o.'. '·' .·:· -._,, .. , 

diferenciación y significáciéin' pé~mlie'í{~J Í~i:ÍivÍd~o··~-~~·-¡;;¡·ra~aa;;plia ·Y abierta, 

que no homologa o uniforrn~. siri;~~1iJr énJn~-~xp'ii~dr~~,~¡¡~11~~-a: és preciso 
-.. ,-:_,:;-. '·:· ;-- ,,~~ ·-·,_ -: -' -~. ·.> 

destacar que Ja diferenciación; tiásii::a
0

merite. consiste.en Ún prb'ce~c:i poi el cual, 

de las cosas parecidas .• se desH~d:-j~'.idé~ricd'y,1o:~ifer~~te.:~~~:~irde ell~·se · 

:::,:• m::::.:E:'7:'g;:~·J~~!~é.s.:.;~¡f f t¡;_l~i~-q~:~:~tÍ:: 
·.,_-;'¡> ,. 

:::-~:··=i;::~:~t~t:·~~~"·íJ¡t~:2.41;~~~~~:,:::: 
reduccionismos_.'ni .Josd~ierrninismos.·La diferenciadón, no.és·s-eparación,·•.sino 

:::.::~~1~~~~~~.i~1~~1.ef~~~~;~[·~·~~: 
26 llbldem pág.139. _ 

27Es preciso tener en cuenta que, para Honoré "Las significaciones cuyos conjuntos nos dan el 
conocimiento de las cosas son <objetivamente> fas mismas para todos, pero se viven diferente por unos 

y por otros, dándoles cada uno <sentido> particular en su relación con los objetos". Esta postura también 
es trabajada por Allred Schulz en su obra el problema de la realidad social, este planteamiento se 
retomará posterionnenle. · 
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para pasar del reflejo (información) , a la reflexión ( información con sentido, 

sfmbolo, discurso). 

La reflexión es parte fundamental de todo proceso de .formación. Para el 

autor la reflexión , es una actividad creativa, que simpre añade "una nueva capa 

de representación y de significación" sobre lo reflexionado. La ·reflexión es 

opuesta a la reacción, ya que ésta, no aporta nada al objeto, por lo tanto es 

reproducción. 

"La actividad reflexiva es de creación, de lnnovacJÓn. Es generatriz de nu~vcis ;;;,,bolos, 
reveladora de nuevas percepciones, suscita nuevas estr:uctu_raclones ª· part!r de los elementos ya 
conocidos, asociados en nuevas relaciones. La ··.actividad'· reflexiva ·:es necesariamente 
transformadora ..... Es una puesta en cuestión, una crítiéa de ,i,a a.ctlvldad reflectante."" 

r··· •,'·--

A lo anterior se suma que toda activi9ad formativa, está basada en los 
' :~:-,:, 

fenómenos de ruptura; 'ésta 'nó clebé-sér. entendida corrio C:'ualqUier cambio, como 
, ..... , ::: ~ <·:---~·:· .. ..:~-.. ~~r·\· ;;:::::]:- .. :·-~:s. <;:,'~ ~.: :.: .. ~-> ··._ .. _. .. 

el tránsito o paso de una situación' ~ oi?a;. o como el enfrentamiento brusco a 
. ~ - ¡ ·. i ( .- - i{ --~-:;;:';", . 

situaciones inhabituale~: sinci, l~''.r~~·t~-¡~;'.'d~b~ ser entendida como la 

desorganización de los modos habitJ,~1~rf::~J~:bon~uce a una reorganización que 
:,,:·~\ ;··.. '"<'' . 

se traduce en nuevas actitÚdes: Sii~Íiu1~, para Honoré la ruptura es un elemento 

constitutivo de todo proceso de .fornÍ.a~ión;'c:onviene añadir que este proceso de 

des-estructuración y re-~structUr~~Ón: ~á ~co~pañado de la angustia y la 

esperanza, dos sentimientos propios élé la-formación, de tal manera que: -

"Honoré , op cit. pág 133 
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"es vivida con angustia cuando la ruptura toma su sentido fundamental de 
desorganización, su sentido de muerte, de Ineludible fin de Jo que ha sido una forma vllal. 
También es vivida con esperanza, cuando surge su ·sentido Igualmente fundamental de 
reorganlzaclón"29

• 

En toda actividad de formacióí) al fenómeno de ruptura, se adhiere lo que 

el autor llama trabajo de evaluación, al respecto menciona que no se trata de 

una evaluación como valor cuantificable, certificable, o calificativo, sino es una 

"valorización" que se refiere a " la relación entre el campo de la actividad y la 

actividad en sí misma, e indica su evolución." De esta manera la valorización 

nada tiene que ver con un modelo o valor de referencia. 

Las relaciones interpe;sonales ·son el marco en donde se desarrolla toda 
- ··." -· .-,.· 

actividad formativa, pero' no todas_;fas:, reíaclones de este tipo contribuyen al 

proceso de formación. Por eU~ .--~~- importante señalar que toda relación 
.. '-;.-e-.; - ,o·.· ..• · 

interpersonal que conduce 'a la activid~d id;mativa ; reconoce la existencia de la 

infinidad de sentidos y significac;o~;;: p,erso~ales, que deben expresarse en 

busca de una <construcción· compa.rtlda>, es decir, para que una relación 

interpersonal sea la base de Una .actividad formativa, es imprescindible 

reconocer que sobre -un mismo objeto, cada. persona tiene una significación y 

sentido distinto (actividad de significación), pero que a partir de una 

confrontación, de diferencias y de similitudes (proceso de diferenciación) , se 

"Jbldem. pág. 149 
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puede transformar, o añadir algo nuevo al objeto en cuestión (práctica de la 

reflexión), este trabajo darla lugar a una construcción común . Se puede decir 

que las relaciones interpersonales que conllevan a la actividad de formación se 

fundan en el " reconocimiento del otro, de su tener, de su poder .. " Por el 

contrario las relaciones interpersonales que tienen como base un actuar 

únicamente adaptativo, en las que no hay espacio para reconocer al otro, y por 

lo tanto no hay trabajo en busca de una construcción común , no pueden ser 

relaciones de inteñormación. 

En resumen, sólo resta destacar que desde la mirada del autor, la 

formación no es un proceso simple que se agote en un sólo sentido, sino por el 

contrario en su obra el autor muestra que la formación es un proceso complejo y 

de tal amplitud , que se extiende a todos los aspectos constitutivos (psico

biológico-social) del ser humano. 
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1.5.· HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN 

Hasta aquí hemos planteado las dos connotaciones del concepto formación: 

a) su fragmentación y asociación como sinónimo de capacitación o 

trayectoria escolar; 

b) desde una perspectiva filosófica se le ha considerado como un proceso 

de devenir del ser. 

Al esbozar estos planteamientos, han quedado abiertas algunas 

interrogantes que se refieren a la posibilidad de integración de dichos aspectos , 

es decir, nos hemos preguntado sobre la formación como un proceso que integra 

desde la capacitación o habilitación en técnicas, pasando por la trayectoria 

escolar, y por supuesto integrando movimientos más amplios como la ruptura, la 

critica y la reflexión. Este apartado se remite específicamente a tratar de 

responder a esta interrogante a partir de hacer una reconstrucción del concepto 

de formación. Desde de las posturas revisadas y agregando la postura de otros 

autores, se pretende rescatar lo que a nuestros ojos constituyen los elementos 

propios de la formación. No se trata de sobreponer o aglutinar posturas, sino de 

hacer una integración de lo diverso en vías de delimitar y tomar una postura 

particular con respecto a el concepto de formación. 
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- El proceso deformación como 11n compromiso personal 

· Para empezar, concebimos a la formación como un proceso exclusivo del 

ser humano, ya que sólo él es quien se forma como ser espiritual, histórico y 

social. Como proceso del ser humano, debe ser visto no sólo como un proceso 

que se da externamente,( escolarización, capacitación), ni sólo como un proceso 

interno (compromiso consigo mismo)30 
, sino, como lo menciona Honoré, como 

un proceso entre una relación interna- externa. El proceso de formación no se 

resuelve en una dicotomía entre lo externo y ·10 Interno, sino en su compleja 

interrelación. 

"La parte del mundo exterior que entra en Ja reacción es a la vez la que puede responder a 
ciertas disposiciones del sujeto y sucltarias. lnveraamente, las disposiciones del sujeto que se 
revelan son las que han encontrado su objeto, porque han sabido suscltario. Cortar ese circuito, 
descomponerio en objeto, sujeto , finalidad y medios, es suprimir lo escenclal de éi."31 

No se trata de determinar que es lo primero, o que es lo predominante entre 

lo interior y lo exterior. Sin embargo, es preciso resaltar que una condición 

30En este sentido encontramos trabajos en donde se le atribuye a la formación un carácter meramente 
peraonal, dejando de lado aspectos externos. Por ejemplo Miguel Angel Paslllas menciona que "lo 
especifico de la formación es que se trata de un proyecto propio, asumido peraonalmente. El proceso 
se ha invertido: ya no es la escuela o el maestro quienes ofrecen el saber y marcan Ja trayectoria, ... 
el que se forma es el que decide y el que participa activamente en el proceso." Veáse Pasillas Miguel 
Angel , "Pedagogía, educación y Formación." En Revista Multidisciplinaria, ENEP-Acatlán. Citado en 

Formación de docentes y orofesionales de la educación. Cuaderno 4 . Estados del conocimiento. 
2° Congreso Nacional de Investigación Educativa. México 1993. pag 35. 

31Wallon, H. Los origenes del carácter del niño Nueva Visión, Buenos aires, 1964. Citado en Honoré Bemad. 
op cit. pág 47 
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fundamental de todo proceso de formación es el compromiso personal del 

individuo inmerso en un entorno o circunstancia histórico social. Este 

compromiso implica tener interés en lo que se hace, para asl apropiarse "por 

·entero de aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma". 32 

Si la formación es un compromiso personal, interior, inmerso en 

circunstancias exteriores, entonces nadie forma a otros. Lo que se presenta es 

que en la relación cara a cara33
, en la interacción cotidiana se presentan 

motivos diversos para que uno mismo se apropie de su proceso, en este último 

caso se entiende como el compromiso que la propia persona proyecta ante si. 

Quien le imprime sentido a la formación es la seducción que los otros brindan. 

La persona en proceso de formación es una persona que ha sido seducida por 

un, libro, un autor, una idea, etc. Esta seducción marca un nuevo sentido en la 

vida del individuo, y puede traducirse en una nueva concepción de la misma, 

puede traducirse en un proyecto distinto. A su vez la persona en proceso de 

formación es capaz de seducir a otra para que incurra por el mismo sendero. Es 

dificil pensar que una persona se encuentra for,mada, sino más bien en proceso 

de formación, en el viaje que lo conduce a un ,destino que él ha seleccionado 

"Gadamer, op cit. pág 40. 

33Retomando a Schutz, la relación cara a cara significa compartir una comunidad de espacio y tiempo, 
en la que cada copartícipe inle1Vlene el la vida en curso del otro.Scutz Alfred, op cit. pág 46. 
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La persona en proceso de formación influye en los otros no en la formación sino 

en su proceso. Esto constituye para Honoré la interformaclón. 

La formación como un proceso implica un compromiso y una vigilancia 

permanente con la actuación personal. Es dificil reflexionar el presente, por lo 

general se reflexiona sobre lo actuado. Quien hace de la reflexión parte de su 

vida, es una persona que se encuentra inmersa en el camino de la formación. 

Recordemos que Honoré hace hincapie en el trabajo de evaluación, que bien 

podría ser esta actitud de vigilancia. 

Un planteamiento que marca la diferencia entre la persona en proceso de 

formación y quien no lo está es el que desarrolla Ortega y Gasset. Para este 

autor hay una diferencia importante entre el hombre común y la. élite o 

aristocracia. El primero vive en la particularidad porque su mundo es lo 

inmediato. Su circunstancia está presente, pero no la conoce y no la reflexiona. 

Se amolda a las circunstancias porque, para él, éstas finalmente se le imponen y 

no le dejan otro camino. Por el contrario, la aristocracia ( no como una clase 

social privilegiada de las sociedades previas al capitalismo) es la persona que 

vive conflicutada con su presente y consigo mismo por sus actuaciones 

desempeñadas. Su móvil no es adaptarse a las circunstancias sino trascender el 

mundo particular y elevarse a lo general. Un principio importante de la 
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aristocracia es hacer, lo que el hace diariamente, bien hecho, esto es, hacer 

las cosas bien hechas. 

" Y es Indudable que la división más radical que cabe hacer en la humanidad es esta en 
dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre si mismas dificultades y 
deberes , y las que no se exigen nada en especial , sino que que para ellas vivir es ser en cada 
Instante lo que ya son , sin esfuerzo de perfección sobre si mismas , boyas que van a la deriva:"' 

Hacer la cosas bien hechas no es sinónimo de "calidad total", principio tan 

de moda en los tiempos actuales, sino que el principio de la persona que se 

asume como aristócrata se exige mas a si mismo porque no se conforma con 

dejarse llevar por los otros. Aqul es importante resaltar el se exige más como 

compromiso interno y no un le exigen más como un mandato del exterior. La 

persona que se asume como aristocracia no le importa quedar bien con los otros 

sino ante todo quedar bien consigo mismo. Un actor que en su hacer cautiva a 

su público lo hace porque tiene un compromiso personal. Lo mismo cabe para un 

intelectual que estudia apasionadamente y escribe una obra que impacta a un 

público que la consume, cuando escribió no lo hizo por demanda exterior sino 

ante todo por aclararse situaciones que para el se convirtieron en un problema. Al 

hacer bien las cosas, la aristocracia problematiza su trabajo y sobre él como 

persona que realiza esa actividad. La perfección que busca la aristocracia no 

termina con una obra sino que es un quehacer de toda la vida. La aristocracia 

mantiene una vigilancia sobre su actuación y procura mejorarla a lo largo de su 

34
0rtega y Gasset, José. La rebelión de las masas. Origen Planeta, 1985. pág 45. 
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vida. En esto estriba su conflicto, porque en este proceso llega a disentir de los 

otros, plantear un no hacia lo que indican sus compañeros y actuar, a través 

de esto, éticamente porque está cuestionando lo validado. 

El hombre común no se conflictúa como persona porque se deja llevar por 

los acontecimientos y por los otros. Las circunstancias objetivas y sociales lo 

moldean como persona. Los posibles errores que llega a cometer argumentará 

que no son de él sino de los otros, y él como la víctima que sólo pudo actuar de 

esa manera y no de otra. 

La formación implica que la persona se asuma diferente del ciudadano 

medio, o de la masa. No se trata de una situación de diferenciación económica y 

clasista , sino de una actitud ante la vida y las circunstancias que rodean a la 

persona, mismas que le permiten incidir en su quehacer diario. La formación 

implica un dictado personal, una reflexión interior sobre el entorno ·o 

circunstancia. 

La formación es un compromiso personal e interior de la persona . En 

palabras de Hegel "un deber consigo mismo". No es formación cuando las 

demandas de una práctica determinada, indican el sentido de la actuación de la 

persona. Pensemos simplemente en los cambios curriculares propiciados por la 

demanda del mercado de trabajo profesional, donde Jo que menos Interesa es la 
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intencionalldad personal. La formación, por el contrario, es una decisión 

personal que recupera al entorno o circunstancias, pero no se somete a ellas. 

- La relación entre la esc11ela y la formació11. 

Indudablemente la escuela debe ser considerada como un espacio de 

formación. Aún cuando las prácticas y procesos del sistema escolar, sean 

cuestionados, por su carácter, "acrítico, reproductivo, mecánico, lineal, jerárquico 

etc.," no se puede negar el peso que este sistema tiene en todo proceso de 

formación. Sin embargo, es .. importante dejar claro que el paso por las 

instituciones escolares y la obiención de diferentes grados académicos no 

garantiza que el individuo se encuentre en este proceso. 

Retomando a Ortega y Gasset, asi como en la vida, hay quienes tienen "un 

máximo o un mínimo de exigencias," en.la esc~ela su~ed~l~~1~1T1~. Esto no es 

una cuestión de altas o bajas caiificacion~s ' sino ' rfiás bie~:'es cuestión de 

apropiación y aprehensión de lo escolar y de otros saberes. 

Un planteamiento al respecto es el que desarrolla P. Bourdieu, con la 

categoria; capital escolar5
• Esta categoría hace referencia no sólo al paso por 

"Respecto a la Categoría de Capital escolar, la traductora de la obra de Bourdieu, 
La distinción Criterio y bases sociales del gusto ., señala que le capital escolar• ... hace referencia 
a los conoclmlen\os adquiridos en todos y cada uno de los niveles y formas de enseñanza, desde los 
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las instituciones escolares y la obtención de grados académicos, sino, más aún 

a los conocimientos que se han adquirido en la escuela , como patrimonio 

personal del individuo. No se trata de un aprendizaje memorístico, en un simple 

nivel de recepción, se trata de un aprendizaje, de una apropiación de lo escolar 

que va más allá de la acreditación o calificación que asegura el paso de un año o 

de un grado a otro. Para este autor, al tiempo que se obtienen grados y titules 

académicos, al tiempo que se sube de jerarquía escolar , son más las exigencias 

que asume el individuo. Exigencias que van más allá del ámbito escolar y que 

tienen que ver con la apropiación de una cultura general. 

En este sentido reaparecen en escena el compromiso y las exigencias que 

el individuo asume. Porque no se trata tan sólo de que en el ámbito escolar se 

den las condiciones óptimas de enseñanza-aprendizaje (diseño curricular 

adecuado, modelos didácticos innovadores, infraestructura física , etc.) sino que 

el papel activo del individuo, en el que aprehende y hace suyo lo escolar , es lo 

que marca la diferencia entre una escolaridad como espacio de formación y la 

escolaridad como simple escala o trayectoria acumulable. No esta por demás 

señalar que en la primera encontramos procesos de ruptura, reflexión., análisis, 

critica y apertura. Asl ante el individuo que ha asumido su compromiso, la 

más elementales a los más elevados y desde los más teóricos a los más prácticos. En Bordleu, P. op cll 
pág9 . : . 
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escuela no es el limite, sino el campo en donde se abre el espacio a un 

conocimiento, rico, extenso, variado y múltiple. 

En resumen si se entiende la escolarización, como apropiación del capital 

escolar, indudablemente es parte del proceso de formación. Reiteramos que la 

escuela es sólo un espacio de formación, pero de ninguna manera puede 

plantearse como sinónimo o término equivalente. 

- La formación .V las capacidades operatfras 

En este apartado se pretende rescatar dentro del concepto de formación a 

la actividad "práctica" del individuo, ya que en ocasiones este concepto se asocia 

únicamente con procesos de conocimiento abstracto o teórico. 

Entendida la formación como un proceso, y como un compromiso personal 

en donde la institución escolar es un espacio de movimiento, el paso siguiente 

es abordar una de las interrogantes planteadas en apartados anteriores, esta 

nos remite a la pregunta sobre la posible integración de las capacidades 

operativas en el proceso formativo. De entrada nos atrevemos a adelantar una 
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respuesta afirmativa. Es claro que no se plantea una equivalencia entre una y 

otra36
, pero el proceso formativo incluye a las capacidades operativas. 

En primer lugar es necesario precisar que encontramos dos niveles en las 

capacidades operativas. Uno es el nivel general, y el otro es particular. 

Con respecto al primero las capacidades operativas se refieren a un nivel 

ejecutivo, el cual permite al individuo insertarse en el mundo externo y en su 

caso modificarlo. Nos estamos refiriendo al ámbito "de las locomociones y las 

operaciones corporales" 37
• 

En segundo lugar nos referimos a las capacidades operativas, que, por 

supuesto, también son ejecutivas, pero que son institucionalizadas. Nos referimos 

al entrenamiento, o enseñanza de habilidades aplicativas en diversos niveles, 

que van desde el manejo técnicas e instrumentos, hasta el saber hacer de la 

investigación"". 

"Recordemos que Honoré plantea que se debe establecer una diferenciación enlre "el enlrenamlenlo y el 
saber de las técnicas" con respecto a la formación, pero no rechaza la Idea de que estas se Incluyan en 
el proceso rormallvo. 

37Schu1z Allred. op cit. pág 213. 

38Veáse Sánchez Puentes Ricardo. 'la formación de Investigadores como quehacer artesanal" en OMNIA 
revista de la Dirección General de Estudios de Posgrado. UNAM. Dic. 1967. México. 
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Este punto puede ser polémico, ya que se considera que este saber 

"aplicativo, práctico, instrumental, etc." propicia, una falta de interés en cuestiones 

más complejas, que se traduce en un pensamiento reducido y pragmático. Lo 

anterior no se pone a discusión cuando; se pondera únicamente en la enseñanza 

de este tipo de saberes, cuando esto constituye el fin último de la enseñanza, 

cuando detrás de estas prácticas no hay nada más. Sin embargo cuando el 

individuo ha asumido su compromiso, estas prácticas son vistas como parte de 

un proceso, incluso como herramientas y medios que permiten la permanencia y 

el tránsito en el proceso de formación, se convierten indudablemente en parte de 

él. Asi por ejemplo para el investigador actual, el manejo de la computadora, se 

convierte en un auxiliar que le permite, mayor control, manejo y sistematización 

de información. No se trata pues de que se le dé mayor peso a esta práctica en 

detrimento de otras, sino de que se contemple en el espectro que se abre en el 

proceso de formación. Asi las capacidades operativas ( que incluyen desde el 

ámbito de las locomociones que permiten al individuo adentrarse al mundo que le 

rodea, hasta aquellas capacidades operativas sistematizadas e 

institucionalizadas) , estan en juego, en movimiento en el proceso de formación. 

"Este ascenso a la generalidad (es decir la formación} no está simplemente reducido e la 
formación teórtca, y tampoco designa comportamiento meramente teórtco en oposición a un 
comportamiento práctico, sino que acoge la determinación esencial de la racionalidad humana en 
su totalidad."39 

" Gadammmer, H,G. Op cit. Pág 41. El subrayado es mio. 
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De acuerdo con lo anterior negarnos a admitir que las capacidades de 

aplicación o la llamada "práctica" en el espectro de la formación, seria pues 

quitarle a ésta su dimensión de amplitud, y sesgar una parte de la dimensión 

humana. 
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CAPITULO 11 

El posgrado en la UNAM y el 
surgimiento de la Maestría en 

Enseñanza Superior 



2.1.· DESARROLLO DEL POSGRADO Y LA NOCIÓN DE 
FORMACIÓN. 

Todo hecho social es inintelegible sin un contexto. Un aconteclmi!'.nto no 

puede entenderse en si mismo sino en relación con otras situaciones con las que 

se articula. Para entender el posgrado como un espacio de formación hay que 

ubicarlo al interior de los acontecimientos más trascendentes que se presentaron 

en el país a partir de la creación de este nivel escolar. No se pretende realizar un 

análisis detallado del contexto que rodea al posgrado, sino sólo plantear 

brevemente ciertos acontecimientos significativos que tuvieron cierta influencia 

en la noción de formación al interior de los programas de posgrado. Un hecho 

que es importante considerar es que los estudios de posgrado inician su proceso 

de formalización en el periodo de industrialización que se generó en México y 

varios países de América Latina, después de la segunda guerra mundial. Este 

fenómeno social aparentemente con poca incidencia en las instituciones 

educativas, repercutió de múltiples maneras en la conformación de fo que 

actualmente se conoce como Posgrado y obviamente también tuvo 

repercusiones en la idea de formación a lo interno de este nivel educativo . La 

relación entre uno y otro hecho descansa en que las industrias trataron de entrar 

en la administración moderna, misma que se pensó como posible de emprender 

si se contaba con especialistas "formados" en las Instituciones de Educación 

Superior y entre ellas las Universidades. 
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Es claro que el crecimiento de la industria y la atención a sus múltiples 

desafíos no fue el único factor que intervino en el surgimiento y desarrollo del 

posgrado. A ello habría que sumar otros factores sociales, políticos y académicos 

como la diferenciación social del trabajo, la demanda de acceso a la educación, 

las exigencias del mercado de trabajo, la devaluación de las licenciaturas, el 

desarrollo interno de cada campo disciplinario. Queremos , sin embargo, llamar la 

atención sobre la relación particular o vinculación de la universidad con la 

sociedad por una razón fundamental: desde nuestro punto de vista las 

Instituciones de Educación Superior al enfrentarse con una sociedad que iniciaba 

un proceso de industrialización reaccionaron (al menos en el discurso) en el 

sentido de "formar' y capacitar Jos "recursos" para la administración racional 

basada en el cálculo y la eficiencia. Si bien es cierto que el sector productivo no 

demandaba directamente egresados de posgrado, sí demandaba que los 

profesionales contaran cada vez más con una formación acorde con el ritmo del 

país. Este hecho tendría repercusiones en el posgrado en el sentido de que en él, 

los docentes de educación superior tendrían una alternativa para profundizar, 

actualizarse o especializarse en cualquier área de su disciplina , para asl elevar 

su desempeño docente. De esta manera la concepción de formación en el 

posgrado se vio estrechamente vinculada a discurso modernizador. 
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Particularmente , centrándonos en el objeto de estudio de esta 

investigación, encontramos que los objetivos que justifican el plan de estudios y 

por ende la noción de formación de la Maestría en Enseñanza Superior, tienen 

una influencia directa de la situación predominante en la época, es decir, una 

preocupación por atender los requerimientos que planteaba el sector productivo 

y de servicios. Es importante reiterar que si bien la industria no requería 

"recursos humanos" necesariamente con estudios a nivel de posgrado, si 

requería que los profesores de educación superior estuvieran "altamente 

capacitados" para un óptimo ejercicio de la docencia, que más tarde repercutiría 

en el "desempeño adecuado" de los egresados del nivel profesional. 

Sin embargo, es preciso señalar que la vinculación de la Universidad con la 

sociedad es es densa y compleja. Adquiere numerosos perfiles y facetas; de 

modo que Incluso la relación de la Universidad con el sector productivo no puede 

reducirse sólo a lo económico, a una visión del mercado, o simples criterios de 

eficiencia y calidad. Como se señaló líneas arriba , se trata de una articulación 

delicada y múltiple. Las entidades educativas no son entidades aisladas, 

interdependientes o abstractas; son parte de los acontecimientos económicos 

sociales de una sociedad en movimiento. 
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Sin perder de vista las consideraciones anteriores, es importante conocer la 

situación contextual del posgrado en México y establecer principalmente las 

posibles relaciones entre el sitema económico y este nivel educativo. Para 

después establecer en su caso, una correspondencia entre éstas y la noción de 

formación. 

Con fines anallticos el desarrollo de los estudios de posgrado en México , 

puede dividirse en tres etapas•: 

a) Inicio-institucionalización. Esta etapa abarca desde 1925 cuando se 

otorga el primer grado de Doctor, pasando por los años cuarenta, y hasta 1956 

cuando las instituciones universitarias adquieren autonomía para otorgar los 

grados correspondientes. 

· b) Estructuración formal-crecimiento. Este periodo corresponde a la década 

de los sesenta durante la cual IÓs ~;~gr~d~s se consolidan institucionalmente y 

se percibe un notable crecimiento. 

' Las etapas aquf señaladas no se encuentran expresadas en los textos consultados, sin embargo es 
una constante encontrar los cambios y el crecimiento del posgrado en el lapso de una década a otra. 
Veáse, Castrejón Dfez, et al Prospec!lva del posgrdo 1982-2000. Grupo de Estudios Sobre el 
Ffnanclamrento de la Educación. México , 1982. Proqnna Nacional de Posgrado. Modernización 

Educativa 61989-1994, Secretaría de Educación Pública 1991. 
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c) Expansión. Esta etapa parte de tos al\os setenta y se caracteriza por la 

acelerada expansión y estabilización de los posgrados. En esta etapa se sitúa la 

creación de la Mestría en Enseñanza Superior en la UNAM. 

Para mostrar el crecimiento del posgrado en estas etapas, las siguientes cifras 

son ilustrativas: 

PERIODO 
19411-1959 
1961l-l969 
19711-1980 
Fuente: Castrejón Dlv. op cit. 

PROGAMAS DE POSGRADO 
12 

163 
763 

NUMERO DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

• 

: 197Q.19BO . · 

Aunque como veremos más adelante el origen del posgrado se' remonta a 

1925, no es sino hasta 1940 cuando se otorga en la Facultad de Ciencias el 

primer grado de Maestro en el sentido actualmente entendido, es decir, como el 
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grado obtenido después de los estudios de Licenciatura'. Por ello el número de 

programas de posgrado entendidos como tal , se contabiliza a partir de los años 

cuarenta. 

7Veáse, Rojas Graclela, et, al. El posordo en la década de los ochenta Coordinación de Estuldlos de 
Posgrado.UNAM, México, 1992, pág. 14. 
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2.2.· PRIMERA ETAPA. INICIO-INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 

POSGRADO. 

Después de la crisis revolucionaria y del establecimiento de la Constitución 

Polltica del 17 se inicia un periodo de consolidación polltica, económica y social 

en el país. La educación va a ser uno de los pilares de los nuevos planteamientos 

nacionales. Así, en el año de 1921, este ámbito va a tener un avance significativo 

con el establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, instancia que se 

encargó de reorganizar el sistema educativo mexicano, incluyendo la educación 

universitaria. 

En este clima de reorganización y reconstrucción polltica y educativa en 

1924, la que fuera la Escuela de Altos Estudios se reformó para dar lugar a la 

Escuela de Graduados, la Normal Superior y la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Nacional de México. En esta última encontramos el antecedente 

más remoto de los estudios de posgrado, por ser ésta la facultad que otorga el 

primer grado de Doctor en el año de 1925. Es importante resaltar que este grado 

se concede en condiciones muy particulares, ya que no existía organización 
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académica (cursos específicos para este nivel), ni reglamento alguno que avalara 

estos estudios.• 

En 1929 en esta ·facultad, (que albergara a estudiantes de humanidades y 

de ciencias), se formula el primer reglamento para otorgar los grados 

académicos de maestro y doctor. Para cursar estudios de maestría era requisito 

haber cursado el bachillerato, y para aspirar al grado de doctor se requería que 

los docentes contaran con título de licenciatura y que se encontraran en 

ejercicio de la docencia durante cinco años sin interrupción. 9 

Este criterio era aplicado tanto para los estudios en ciencias como para los 

estudios en humanidades . Sin embargo, estos criterios no daban el sustento 

necesario para poder generar una organización específica en este nivel. 

Hasta la segunda mitad de la década de los años treinta, fue cuando 

surgieron cambios a nivel nacional que repercutieron en cierta medida en este 

nivel de estudios. En 1934, Lázaro Cárdenas tomó la presidencia del pals y 

propuso una política de recuperación económica con un sentido social. Esta 

política se enfocó a atender los problemas de la. clase obrera y campesina. 

'veáse , Castrejón Diez, op cit. pág 64. 

9Rojas, Graclela, Et al, op clt. pág 13 
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Muestra de ello son las modificaciones al sector campesino con la llamada 

"reforma agraria" y la expropiación del sistema ferroviario y de la industria 

petrolera. 

En el ámbito educativo, también se marcó el sentido social y se propuso el 

mayor acceso de las clases populares a la educación. En el terreno de la 

Educación Superior lo más sobresaliente fue la importancia que se le concedió a 

la educación técnica. En ella se vió la posibilidad de fortalecer la industria. Es 

así que en 1937 se crea el Instituto Polftecnico Nacional, con el objetivo de 

preparar técnicos en el nivel superior. Este acontecimiento tuvo relevancia con la 

nacionalización del petróleo un año después. 

Con respecto a la educación superior en la UNAM, encontramos que en 

1937 en la que fuera la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores se separaron 

los estudios en ciencias y los estudios en filosofía, dando origen a la Facultad de 

Filosofía y Letras y a la Facultad de Ciencias. Esta última dividió sus estudios en 

dos ciclos: el de licenciatura y el de graduados. Por lo que estudios de posgrado 

en esta facultad se constituyeron como aquéllos realizados después de la 

licenciatura. Así se otorgaron en esta facultad los primeros títulos de maestría y 
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doctorado, en el sentido actualmente aceptado.'º Pero este criterio no fue 

aplicado en la FFyL lo que propició: 

a) la faifa de unificación de criterios en cuanto a los requisitos de ingreso y 

los requisitos para el otorgamiento de grados 

b) la poca claridad e indefinición en los objetivos. 

c) la dispersión en cuanto a los propósitos de cada posgrado. 

Así transcurrieron varios años sin que el posgrado tuviera una formalización 

institucional como los estudios de más alto nivel dentro del sistema educativo 

nacional. 

En 1946 toma la presidencia Miguel Alemán Valdés cuyo gobierno se 

caracterizó por su tendencia de industrialización. En este sexenio se impulsó el 

desarrollo de obras que fortalecieron la infraestructura del país y se crearon 

diversos mecanismos encaminados al crecimiento económico del país. 

En el ámbito de la educación, se dió gran importancia a la educación 

técnica, la cual fue indispensable para el desarrollo del sitema productivo. 

'ºArredondo, Matlnlano, santoyo Rafael, Desarrollo y perspectivas del posgrado en México. UNAM , 
Coordinación de Humanidades, México 1985, pág 10. 

61 



Durante este sexenio se planteó como necesaria la instauración de "una 

política gubernamental que promoviera y orientara la formación de recursos 

humanos que conscientes de la realidad nacional funcionaran como generadores 

de una bien planeada y razonada industria mexicana. "11 

Ante esta propuesta de industrialización, la situación del posgrado 

necesitaba ser atendida. Así en 1946 se creó la Escuela de Graduados como la 

primera instancia encargada de coordinar lo referente a los estudios de posgrado 

que desde entonces se concibieron como los estudios posteriores a la 

licenciatura. Esta instancia, al no cumplir cabalmente con los objetivos para los 

que fue creada, desapareció en 1956 , cuando el Consejo Universitario tratando 

de dar salida a la problemática confirió a los planteles universitarios la capacidad 

de otorgar títulos de posgrado. 

Es preciso señalar que los estudios de posgrado, en este período de 

crecimiento industrial, observan dos cambios: 

- quedan instituidos oficialmente como los. estudios posteriores a la 

licenciatura. 

"castrejón Diez, et al, op cit. pág 88 
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- se observa cierto crecimiento en el número de su programas. 

En 1952 llega a la presidencia Ruíz Cortinas con una política conservadora 

que buscaba mantener la situación que prevalecía en el país. En el lapso de 

1952 a 1958 no hay cambios trascendentes en las políticas educativas a nivel 

nacional. Sin embargo, en la UNAM se estableció el vínculo formal entre 

investigación y docencia. Así se dió un gran paso en la vida académica de la 

Universidad. 
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2.3.- SEGUNDA ETAPA. ESTRUCTURACIÓN FORMAL Y 

CRECIMIENTO 

A un paso de iniciar la década de los sesenta, toma la presidencia de la 

República Adolfo López Mateas y su gobierno plantea como politica central el 

reforzamiento del crecimiento industrial, para lo cual promueve el desarrollo de 

una "sólida infraestructura técnica y cientlfica", la cual se apoyarla en la 

creciente inversión extranjera. 

La situación en la educación no fue muy alentadora, ya que el nivel superior 

durante este sexenio tuvo poca atención financiera. No obstante, en esta etapa 

los estudios de posgrado mostraron un notable crecimiento a nivel nacional, pero 

es importante resaltar que éstos estaban encaminados hacia aspectos técnicos y 

sólo espóradicamente se abrieron programas relacionados con el área 

humanística. 

Con respecto a la UNAM, en 1961, bajo la rectorla de Ignacio Chávez, se 

planteó como una de las tareas de la universidad "la formación de profesores e 

investigadores de calidad óptima para el desempeño académico"12
• Pese a ello 

8 Castrejón Diez, op clt, pág 94 
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durante este sexenio no hubo incremento en los estudios de posgrado en esta 

casa de estudios. 

En 1964 inició la gestión de Dfaz Ordaz. El país se encontraba estable en 

términos económicos, incluso con cierto crecimiento industrial, situación que 

procuró beneficios a las clases dominantes en detrimento de las mayorías. Esta 

notable desigualdad económica trajo consigo el descontento social y la calda del 

modelo de "desarollo estabilizador". Este modelo se caracterizó desde sus 

inicios con el gobierno alemanista hasta este gobierno , por un crecimiento 

económico, distribuido inequitativamente. 

Durante este periodo presidencial, al margen del movimiento estudiantil del 

68, encontramos para nuestros fines, dos situaciones de suma importancia: 

1) a nivel nacional la educación técnica creció significativamente (las 

escuelas técnicas industriales aumentaron de 64 a 111; se abrió la Escuela 

Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial; entre otras 

instituciones). Es menester destacar que el impulso que se le dió a este tipo de 

educación durante este sexenio, intentaba el máximo aprovechamiento de lo que 

se había logrado en términos industriales. 
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2) con respecto al nivel superior encontramos que en esta etapa se sitúa la 

llamada "crisis universitaria" que se manifestó principalmente por la masificación 

de la matrícula en la universidad , y por el reconocimiento de un defase entre 

ésta y el sector productivo. Ante estas circunstancias se hace necesaria la 

reorientación de la función de la universidad conforme a las exigencias 

planteadas por el sector productivo. Para tales fines se plantea como alternativa 

la planeación educativa, que intentaría establecer una correspondecia entre la 

formación de profesionales y el desrrollo económico. Este planteamiento hizo 

evidente la ''falta de profesores adecuados en cantidad y calidad para hacer 

frente a la expansión de la matricula; la insuficiencia de las instalaciones físicas; 

falta de disponibilidad en material didáctico; métodos tradicionales que se fincan 

en una docencia tradicional de tipo magistral''. 13 

La Asociación Nacional De Universidades e Institutos de Educación 

Superior (ANUíES) jugó un papel importante dentro de la política de planeación 

educativa. En 1969 esta Asociación propuso la creación del Centro Nacional de 

Planeación de Educación Superior, con el fin de plantear las problemáticas 

principales de este nivel educativo y así poder elaborar el "Plan Nacional de 

Educación Superior" (PNESJ . Estos esfuerzos no llegaron a consolidarse 

"Mendoza Rojas, Javier. "El proyecto ideológico modernizador de las polftlcas universitarias en México 
(1965-1980)" en Perfiles Educativos No 12. Abrlt-mayo-junlo 1981. CISE. UNAM, México. pág. 7. 
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totalmente sin embargo, se llegó a elaborar· el "Diagnóstico Preliminar de la 

Educación Superior en México" que en la década posterior sería retomado para el 

análisis de la educación superior. 

Es importante señalar las características que adoptó la llamada "planeación 

educativa", ya que ésta fue la politica seguida en todo el sistema educativo. 

Tales características , de acuerdo con Javier Mendoza, fueron principalmente : 

- Una tendencia tecnocrática, que trataba de replantear los problemas 

educativos , como problemás meramente técnicos, es decir, los errorres en la 

educación quedarían resueltos simplemente con la instauración de las técnicas 

más adecuadas. 

- De lo anterior se deriva una línea eficientista, que trataba de hacer 

"productivo lo improductivo" con la implementación de métodos más racionales. 

- Todo esto enmarcado en una posición pragmática y funcionalista que 

intentaba adecuar sin .más, los quehaceres de la educación (principalmente el 

nivel superior) a las demandas expresadas por el sector productivo. 
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Esta postura de la política adoptada en la educación ,trajo consigo cambios 

significativos en el posgrado. La importancia de la educación técnica durante 

este período, tuvo implicaciones que se plasmaron en la expansión de la 

especialización cuyo objetivo principal fué "la formación en aspectos· muy 

particulares concretos. "14 Por otro lado la masificación de la educación superior 

hizo presente la necesidad urgente de aumentar y "mejorar" una planta 

académica que pudiera atender conforme a los nuevos requerimientos, tanto a 

los alumnos en el nivel profesional, como a los alumnos del posgrado. 

Ante tal contexto el posgrado tuvo mayor estructuración y organización a 

nivel institucional lo que propició un aumento significativo en el número de sus 

programas. De acuerdo con Castrejón Diez: 

• ... en el l.P.N. se abren, a nivel maestría , vartos en Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, 
Administración y Medicina, al Igual que en Chaplngo en el área de Agronomla y en el lstltuto 
Tecnológico de Monterrey. En cuanto a las áreas de Ciencias Humanes y de Administración , son 
abiertos algunos nuevos programas en la Universidad de Nuevo León, Universidad Autónoma 
de Guadalajara y Universidad Autónoma de Guerrero (Biología). 

En el D.F., el Incremento a partir de esa fecha se hace muy notorto en la Universidad 
Autónoma de México, que en 1969 abre 8 nuevos programes en Ciencias Básicas, Aplicadas, 
Administrativas; asl como en Medicina y en Vetertnarta. 

En el nivel de Especialización , es notable la apertura de este tipo de estudios, sobre todo 
en las Universidades Autónoma de Guadalajara y Guadalajara, en las cuales se abren 18 
programas en le prtmera y 8 en la segunda,. ... Lo mismo sucede en la UNAM .... 

14Veáse, proorama Nacional de Posorado. Modernización Educativa 6 1989-1994. Secretarla de Educación 
Pública 1990 .pág 40. 
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En doctorado, son la UNAM , el IPN. la Iberoamericana y el ITESM las únicas Instituciones 
que lo ofrecen, y ésto en las áreas de Medicina, Ciencias Básicas y Aplicadas, y en Ciencias 
Humanas. 1!1 

Como puede observarse la tendecia de vincular la universidad y el aparato 

productivo, también se denota en la importancia que adquierén los posgrados 

con carácter técnico e instrumental, descuidando áreas como las Ciencias 

Sociales (excepto administración) y las Humanidades. 

Es importante tener en consideración la situación de la actividad docente 

en el nivel superior durante este sexenio, ya que esto de alguna manera 

constituyó el antecedente más cercano de la creación de la Maestría en 

Enseñanza Superior objeto de este estudio: 

a) La masificación de la educación superior hizo presente la necesidad 

urgente de aumentar y "mejorar" una planta académica que pudiera atender 

conforme a los nuevos requerimientos, tanto a los alumnos en el nivel 

profesional, como a los alumnos del posgrado. Situación paradójica para el 

posgrado, ya que por un lado era una estancia propicia para contribuir a mejorar 

acción docente en el ciclo profesional, pero por otro lado tenía que preparar a los 

futuros académicos que demandaba su propio crecimiento. 

"caslrejón, Ofez, op cll, pág. 97. 
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b) Como parte del Seminario Sobre Planeación Universitaria, la ANUIES 

plantea como un punto central de la reforma universitaria la creación de 

programas de formación docente y atendiendo a esto en el mismo año se 

propusó el Programa Nacional de Formación de Profesores (PNFP) que planteó 

como objetivo mejorar la práctica docente en el nivel superior. 

c) De acuerdo con lo anterior, por su parte la UNAM, crea el Centro de 

Didáctica (CD) y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza (CNME). 

Sobre este último punto es necesario hacer algunas consideraciones, ya 

que la creación de estas instancias constituye un antecedente importante de la 

fundación de la MES. 

El Centro de Didáctica y la Comisión Nuevos de Métodos de Enseñanza 

nacen como una acción de la reforma universitaria. Cada uno de estos se crea 

con un objetivo distinto. Por un lado la CNME tuvo como propósito la 

sistematización de la enseñanza superior y por el otro el CD tuvo, (acorde con la 

política nacional de formación de profesores) los siguientes objetivos : 

"1) sensibilizar a los docentes sobre cuestiones pedagógicas, 

2) Introducirlos en la formación didáctica y 
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3) promover la creación y la consolidación de unidades académicas 

de formación de profesores en la UNAM y en otras universidades de la 

República."16 

Así esta instancia se constituyó como la principal encargada de la formación 

de profesores universitarios, alcanzando una demanda muy elevada. Por su parte 

la CNME, el Colegio de Pedagógia y la ANUIES, como instancias también 

vinculadas con la educación superior organizaron el Coloquio Nacional Sobre 

Formación de Profesores, en donde se empezó a contemplar la necesidad de 

crear una instancia dentro del Colegio de Pedagogía (por su importancia en el 

estudio de aspectos educativos) un programa de posgrado que se encargara 

específicamente de dar atención a la formación de los docentes universitarios. 

Es preciso señalar que si bien el CD y la CNME no se constituyeron como 

estudios de posgrado, su creación y organización, sentó las bases para la 

creación de posgrados en educación en la siguiente década 

En general contemplando este esbozo que abarca dos etapas del desarrollo 

del posgrado, se puede decir que hubo cierta continuidad en las políticas 

"Esqulvel,Juan E. Chehalbar Lourdes, Profeslonallzaclón de la docencia (perfil y detennlnaclones de 
una demanda unlversltarta) .CESU-UNAM, México 1991, pág.35 
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económicas gubernamentales, es decir la marcada tendencia hacia la 

industrialización, iniciada fuertemente por Alemán, no desapareció de las 

pollticas gubernamentales de los sexenios posteriores. Por lo tanto las politicas 

educativas siempre intentaron responder a este contexto. 

De lo anterior se deriva que la "formación" que se procuraba en la 

educación superior , era una preparación principalmente eni:aminada a la 

enseñanza de aspectos técnicos y especializados. 
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2.4.- TERCERA ETAPA. EXPANSIÓN . CREACIÓN DE LA 

M.E.S 

El período de consolidación del posgrado se sitúa en los años setentas, 

época en la que se plantea el resurgimiento del país después de la crisis sufrida 

en la década pasada. Es importante detenernos en esta etapa ya que es aquí en 

donde encontramos situada, la creación de la Maestría de Enseñanza Superior, 

que es el objeto central de nuestro interés. 

Luís Echeverría tomó el poder presidencial en una época de coyuntura. La 

situación era muy delicada después del movimiento estudiantil que fue la 

expresión más visible de la mala situación económica política y social por la que 

pasaba el país en esa época. Se reclamaban cambios urgentes en todos los 

sentidos. Se planteó el reajuste económico del país teniendo como objetivo 

principal la modernización de las estructura productivas. El modelo económico 

que en gran medida había propiciado los descontentos sociales requería de una 

modificación sustancial, así la política económica gubernamental se planteó de la 

siguiente manera: 

.. Las refonnas deblan ortentarse a la modernización acelerada del aparato productivo, 
prtnclpalmente del campo, la Intervención creciente del Estado, la eficiencia administrativa, la 
lucha por aumentar la productividad, la conquista de mercados externos, la mayor autonomía 
tecnológfca, etc. Modificar la estrategia del desarrollo significaba aHerrar las pautas conforme a 
las cuales el gobierno distribuía sus recursos con miras a propiciar una distribución del Ingreso 
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más equitativa , una ampliación del mercado Interno, una modernización más rápida y 
homogénea de la economía y un refueizo de la capacidad de autosustentaclón del proceso de 
desarrollo respecto a Influencias externas. En vez de que la actividad económica descansara en 
la demanda de los sectores más privilegiados, se pretendía ampliar la capacidad de compra de 
los sectores mayoritarios•.~ 7 

En el aspecto social se propuso un cambio de políticas. Se buscó el 

mejoramiento de las clases más desprotegidas, la incorporación al desarrollo 

nacional de las clases marginadas, la igualdad de condiciones en el acceso a la 

educación, la reivindicación de las clases campesinas , etc. "El pueblo" tomó un 

papel preponderante en la mira gubernamental. 

En el plano de lo político el cambio en el discurso con referencia al sexenio 

anterior fue radical. La "apertura democrática" se convirtió en eje central de la 

política echeverrista. Esta medida fue tomada como medio reconciliador entre la 

sociedad y el Estado , ya que después de la represión sufrida en el 68, se 

necesitaba un discurso que pudiera estabilizar la situación de descontento social 

en el pals. 

Este contexto dió pie a un replanteamiento de la politica educativa seguida 

hasta ese momento. La "planificación educativa" planteada en la segunda mitad 

de los sesentas no desapareció del todo, e incluso fué retomada. Sin embargo no 

1'7Cltado en, Letapf Pablo, Análisis de un sexenio de educación en México 1970-1976. Nueva lmagen1 pég 58. 
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era suficiente para enfrentar la situación del pais, por lo que acorde a los 

cambios de orden político, social y económico, se planteó la "reforma educativa". 

Todos los niveles del sistema escolar se vieron permeados por esta politica y se 

observaron modificaciones estructurales: 

a) en el nivel básico (primaria), se cambiaron los planes de estudios y los 

libros de texto quedaron totalmente reestructurados 

b) en el nivel de enseñanza media básica ( secundaria) se pugnó por 

ofrecer una formación bivalente, es decir, por una formación de pre-Ingreso al 

siguiente nivel escolar y por otro lado una formación de pre-ingreso al trabajo por 

medio de la educación tecnológica (talleres) 

c) en el nivel medio superior (bachillertato) se adoptó la misma reforma que 

el nivel anterior, o sea, se intentó propiciar una formación tanto de carácter 

preparatorio pre-ingreso al nivel superior, asi como de carácter términal. Bajo 

esta concepción , en 1971, se generaron dos cambios significativos: 

- las Vocacionales del Instituto Polítecnico Nacional se transformaron en 

Centros de Estudios Cienctificos y Tecnológicos (CECyT) 
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- se creó el colegio de bachilleres 

El renglón de Ja educación superior conviene tratarlo 'de manera más 

explícita debido que ahí se encuentra situado el posgrado. 

La política de "apertura democrática" sin duda tuvo su mayor expresión en 

el medio universitario. Dado que el sector estudiantil fue el más afectado, en Ja 

crisis que antecede a esta etapa , ahora tendría mayor atención en las políticas 

gubernamentales. El respeto a la autonomía, más oportunidades de acceso, 

aumento en el subsidio, y en general Ja atención de las demandas universitarias 

fueron los ejes de la apertura democrática en Ja Universidad como medios de 

minimizar los conflictos. El gobierno buscó con esta política reconciliar un sector 

inconforme, que representaba una posibilidad latente de conflicto social. 

Aunque Ja atención gubernamental hacia Ja educación superior fue ante 

todo de orden político, no desapareció Ja preocupación por la vinculación de esta 

con el sector productivo. 

"El desarrollo Industrial empezaba a reclamar ajustes •. ya que era evidente la falta de 
recursos humanos capacitados para Integrarse a la modernización que lmponla el crecimiento 
Industrial ... Como respuesta a esta problemática, fueron varias las alternativas propuestas. En el 
aspecto de la Educación Superior ... el cambio fue radical"" 

" Castrejón, Diez, et al. op cll. pág.99 
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Este cambio Incluyó: 

- un notable aumento en los subsidios destinados a la UNAM, 

- la descentralización de la UNAM, a través de la creación de las Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP's), en toda la periferia del área 

metropolitana de la ciudad de México. 

- la creación de la UAM y otras universidades al interior de la República. 

- en 1971 se crea el CONACYT como un organismo encargado de dar 

impulso a la investigación en ciencia y tecnologla. 

- Una acelerada expansión de los POSGRADOS en sus tres niveles: 

especialización, maestrla y doctorado. 

Sobre este último punto encontramos que la situación que prevaleció en el 

sexenio anterior se prolongó, es decir, la importancia de las áreas social (excepto 

administración) y humanlstica se vieron notablemente disminuidas. Ejemplo de 

ello es el notable crecimiento en los posgrados a nivel de especialización sobre 

todo en el área de ciencias biomédicas. 
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Sin embargo, en parte, debido a los cambios que se presentaron en el nivel 

superior, se le concedió importancia a los estudios referentes al área educativa. 

Como lo expresa Arredondo "La creación de programas de posgrado en 

educación se dio paralelamente a la expansión extraordinaria de la educación 

superior en la década de los setenta.. y al interés que por /as cuestiones 

educativas y pedagógicas se sucitó en esa época en el ambiente universitario ... ,. 

Hasta aquí encontramos que todas los cambios que se produjeron en el 

sistema de educación superior y específicamente el crecimiento del posgrado se 

debieron a diferntes circunstacias: 

- cuestiones de orden meramente polftico que buscaban la reconciliación 

universidad estado. 

- cuestiones de orden social, p~r la demand~ social de mayor acceso. a la 

educación que propició que la m~trfcula de la UNAM siguiera en aumento 

"Documento e/abordo por el Comité Técnico Asesor para Formación de Recursos Humanos en Educación: 
Martiniano Arredondo (Coordinador) en Revista Ciencia y Desarrollo, septiembre 1989, CONACYT, 
México, pág 113. 
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- reformas de orden económico que planteaban la modernización del sector 

productivo, los cual hacia necesaria la formación de "recursos humanos de alto 

nivel" 

- y por último , pero no por ello menos importante, cuestiones académicas e 

institucionales que se generaron a lo interno de la misma Universidad. 

Sobre este último , . punto es Importante reconocer un conjunto de 

acontecimientos y sucesos. internos en la UNAM , que inciden de una manera 

significativa en el contexto del surgimiento de la Maestria en Enseñanza 

Superior. 

Nos referimos en concreto a ciertas iniciativas institucionales como por 

ejemplo la creación del Centro de Didáctica y la Comisión de Nuevos Métodos en 

1969 que hicieron evidente la ausencia de un posgrado orientado a la formación 

de profesores, en el Colegio de Pedagogía de la FFyL, instancia que hasta ese 

entonces dentro de la UNAM, era la encargada del ámbito educativo. 

No hay textos específicos que permitan documentar la riqueza de la 

dinámica interna gestada al interior de los movimientos de pugna, aunque se 

tienen datos por testimonios de calidad de la fecundidad del momento, de la 

n'TA 1lS, 
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importancia de las posturas en juego y de la trascendencia de las propuestas en 

políticas posteriores. 

Dentro de este marco de reformas en el año de 1974 se crea en la FFyL de 

la UNAM la Maetría en Enseñanza superior, como respuesta a la necesidad de 

mejorar las actividades docentes de los profesores de la universidad. 

Hasta aquí como parte constitutiva de la Maestría en Enseñanza Superior 

de la UNAM se ha dado un esbozo del contexto que antecede y que rodea su 

creación, ahora, es importante situarnos en el momento actual y tratar de atender 

en cierto sentido a su estructura en el plano inslitucipnal, pero sobre todo de lo 

que se trata, es de situarnos en su desarrollo interno. 
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CAPITULO 111 

La M.E.S. como un espacio de 
formación 



En el capftulo anterior hemos descrito el contexto de la creación de la MES. 

Es conveniente adentrarnos ahora en un análisis específico de las prácticas y 

procesos de formación de los estudiantes de la misma. Estas prácticas y 

procesos son actividades de sujetos que interactuan en un espacio institucional. 

Por lo mismo este capitulo se orientará en tres direcciones estrechamente 

vinculadas, a saber; estructura institucional de la Maestría, sus particularidades y 

las relaciones entre actores que le dan vida a este espacio. 

El concepto de formación tal como quedó explicado anteriormente, será 

central en este capítulo. Se pretende discutir su alcance, tanto en los objetivos 

institucionales de la MES, asl como en su dinámica interna. 

La M.E.S en tanto espacio escolar es considerado un espacio de 

formación. De antemano se supone, de acuerdo con lo planteado anteriormente, 

que en ésta no se obtiene la formación en su totalidad, ni que eésta es un 

espacio priviligeado para "formarse", pero se considera que es un campo en 

donde se pueden recrear, o iniciar procesos formativos. 
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3.1.· ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 1 

Para poder entrar al análisis específico de las prácticas y procesos de 

formación de los estudiantes de la Maestr.ia en Enseñanza Superior, es 

necesario, adentrarnos a la vida académica de la MES, a partir de su estructura 

institucional. En esta contemplaremos Jos objetivos a los que responde , su plan 

de estudio y algunas disposiciones generales. Así teniendo como marco de 

referencia su estructura institucional, posteriormente nos situaremos en su 

movimiento interno. 

La Maestría en Enseñanza Superior , forma parte de la División de Estudios 

de Posgrado de Ja Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Su fecha de creación, como ya se mencionó, data de 1974 

y responde, entre otras cosas, a Ja necesidad de formar a Jos docentes 

universitarios ante la expansión de la matricula universitaria en nivel licenciatura. 

'Estos datos se obtuvieron como parle de la Investigación titulada "El Posgrado en ClenclasSoclales y 
Humanidades en la UNAM. Estudio Exploratorfo." Realizada en las Instalaciones del CESU-UNAM, con 
apoyo de la DGAPA. 
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La Maestría en Enseñanza Superior (M.E.S.) por estar situada en el área 

de humanidades nace con el propósito de "proporcionar al alumno una cultura 

humanística con una formación metodológica que lo capacite en la investigación 

y la docencia".' 

Sin dejar de lado su propósito como maestría en humanidades, la M.E.S. 

plantea en su plan de estudios los siguientes objetivos: 

"a) contribuir a la formación docente del profesorado en las diferentes especialidades 
profesionales universitarias. 

b) formar profesores aptos para el estudio de los problemas de educación superior dentro 
de cada una de las profesiones universitarias. 

c) capaciiar a los profesores universilarios para la colaboración de planes lnterdlsclplinarlos 
de Investigación pedagógica. 

d) promover en los profesores la permanente actualización de sus conocimientos 
pedagógicos y los propios de su disciplina y capacitarlos para que se conviertan en agentes de la 
transformación de la enseñanza superior mediante la formación de una actitud crítica. 

e) preparar a los profesores para las actividades de divulgación de la Didáctica 
especializada.' 

Este programa de posgrado fue creado para atender únicamente a 

docentes en ejercicio dentro de la misma Universidad. Entre los requisitos de 

ingreso, por la particularidad del programa, se establece: a) cursar como mínimo 

'Estudios de Posgrado. UNAM, pág 84 

'Unidad de Evaluación. Departamento de Planes de Estudio. Registro de Planes de Estudio Aprobados 
por el el Consejo Universitario. 
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un semestre de prerequisitos. Estos se cursan en la licenciatura en pedagogía 

sin valor en créditos y tienen como propósito adentrar a los estudiantes de otras 

disciplinas en el estudio del ámbito educativo, b) presentar constancia de que se 

es profesor en ejercicio. 

La duración de la maestría es de dos semestres, teniendo la opción de 

cursarla en tres. El período que se establece para la culminación de tesis y la 

obtención del grado es el doble de la duración regular de la maestría. Los 

créditos a cubrir son 69, divididos en 60 créditos acumulados por cursos y 

seminarios monográficos, y 9 créditos otorgados a la tesis. 

En cuanto al plan de estudios éste se divide, según Justa Ezpeleta4 
, en dos 

grandes líneas curriculares: a) bases teóricas fundamentales y b) didáctico 

instrumentales. Los cursos relacionados con la primera línea son en su mayoría 

obligatorios (seminarios monográficos, cursos monográficos, seminarios de 

investigación y tesis), por consiguiente, la línea didáctico instrumental la 

constituyen cursos de carácter optativo. 

Los seminarios monográficos, que tienen carácter obligatorio, están 

enmarcados en las siguientes áreas: Sociología de la Educación, Filosofía de la 

Educación, Teoría Pedagógica y Psicopedagogía. 

'Ezpeleta, Justa. Sánchez. Maria Elena. En busca de la realidad educallva Maestrías en educación 
en México. Departamento de Investigaciones Educalivas. del CINVESTAV, l.P.N. México 1982. 
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Los cursos monográficos, obligatorios, se dirigen hacia la Historia de la 

Educación y la Sistematización de la Enseñanza. 

• • ' - • • ' 1 

Los seminarios de Investigación y Tesis, tambié~ ~o~ bbligatorios. 
·····,,: 

Los cursos optativos son los siguientes: Pr~blema~.U~iversitarios, Historia 

de la Educación en México, Pedagogla Experimentá1,· Orientación Escolar y 

Profesional, Diseño de Planes y Programas de Estudio , Evaluación de 

Programas Educativos, Tecnología de la Enseñanza, Seminario de 

Administración de Instituciones de Eseñanza Superior. 

La carga académica por semestre es de: 

-dos seminarios monográficos, un curso monográfico 

- un seminario de investigación y tesis 

- un curso o seminario monográfico optativo. 

De esta manera se pretente que el estudiante cuente cada semestre con 

una formación que contemple la fundamentación teórica y didáctico 

instrumental. 
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Los requisitos de egreso son; la traducción de un segundo idioma 

extranjero, entre el inglés, alemán e italiano, así como la presentación de tesis y 

su replica oral. 

Formalmente la organización de las actividades académicas del plan de 

estudios de la Maestría en Enseñanza Superior es la siguiente: 

PLAN REGULAR (Dos semestres) 

PRIMER SEMESTRE: CREDITOS 

- Dos seminarios monográficos .................... 12 

- Un curso monográfico .................................. 6 

- Un seminario de investigación y tesis ......... 6 

- Un curso o seminario monográfico optalivo ... 6 

SEGUNDO SEMESTRE: 

- Dos seminarios monográficos ....................... 12 

- Un curso monográfico ..................................... 6 

- Un seminario de investigación y tesis ............. 6 

- Un curso o seminario monográfico optativo- .... 6 
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PLAN OPCIONAL (tres semestres) 

PRIMER SEMESTRE: 

- Dos seminarios monográficos ......................... 12 

- Un curso monográfico .................................... 6 

- Un curso o seminario monográfico .................. 6 

SEGUNDO SEMESTRE: 

- Un seminario monográfico ................................ 6 

- Un curso monográfico ........... '. ............. : ............ 6 

- Un seminario de investigación y Tesis ........... ; 6 

TERCER SEMESTRE: 

- Un seminario monográfico ............... , ... ; ........ ;. 6 . 

- Un seminario de Investigación y tesis ............... 6 

- Un seminario de investigación y tesis .............. 6 

. . .:: : . . ,~ 

Debido a que la maestria está dirigi.da esp~.cifi~mente a docentes en el 

nivel superior, en el plan de estudios se. marcan 'disp~:siciones generales, donde 

se manifiesta lo siguiente: 

1.-"EI contenido de los cursos se referirá ·siempre a la Enseñanza Superior. 
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2.-"Los trabajos de los seminarios, salvo los de carácter general, habrán de 

referirse exclusivamente a los problemas pedagógicos del área de especialidad 

del profesor." 

A lo anterior se debe agregar que la MES cuenta con la colaboración de 

otros programas de posgrado ya que el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado de la UNAM, establece en el artículo 44 que "de las asignaturas de un 

plan de estudios el 60% tedrá que acreditarse en la División que imparte los 

estudios correspondientes. El 40% restante podrá acreditarse en otras divisiones 

de posgrado en la UNAM, previa autorización del Jefe de la División". 

De esta forma, en la reglamentación de los estudios de posgrado y 

específicamente en la reglamentación de la MES, se Incluyen lineamientos 

encaminados a integrar lo pedagógico y lo propio de cada disciplina. 

Es importante destacar que, hasta la fecha, institucionalmente no existe 

modificación alguna al plan de estudios planteado originalmente. No obstante el 

plan de estudios en su desarrollo interno actualmente cambia cada semestre de 

acuerdo a la temática planteada por el docente para el desarrollo de su curso. Lo 
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anterior se hace posible por medio del uso de paréntesis, los cuales se utilizan 

para introduccir la temática general de cada curso, por ejemplo: 

Seminario de Investigación y Tesis (Educación Ambiental) 

Seminario de Investigación y Tesis (Procesos Congnositivos) 

Seminario de Investigación y Tesis (Elaboración de Tesis) 

En el plan de estudios aprobado por el Consejo Universitario no aparecen 

líneas de investigación, sin embargo, en el catálogo de Estudios de posgrado 

consultado, se mencionan 18 líneas de investigación y en la información 

recabada en la MES, se manejan 22 líneas de investigación. Es.tas son:1) 

Antropología y educación, 2)Curriculum, 3) Currículum y evaluación,4) Ciencia y 

tecnología, S)Didácticas aplicadas, 6) Educación y salud, 7) Educación 

comparada, 8) Etnografía de la educación, 9) Enseñanza de las ciencias, 1 O) 

Filosofía y educación, 11) Historia de la educación, 12) Investigación educativa, 

13) Metodología de la educación, 14)Pedagogía experimental, 15) Psicología de 

la educación, 16) Psicoanálisis y educación, 17) Política educativa, 18) Procesos 

cognoscitivos del aprendizaje, 19)Prospectiva de la educación, 20) Planeación 

educativa, 21) Sociología de Ja educación, 22) Teoría pedagógica. 
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En cuanto a infraestructura, personal académico y recursos institucionales, 

la MES: 

a) cuenta con la estructura física de la División de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Filosofía y Letras 

b) tiene una planta docente de 26 profesores entre los cuales se encuentran 

algunos investigadores de reconocido prestigio. 

c) de acuerdo con la información obtenida por informantes calificados, la 

MES ha establecido vínculos de colaboración académica tanto con algunos 

centros e institutos de investigación de la UNAM , así como instituciones 

externas. 

Por último sólo resta.~e.ncionar que desde 1993 la Maestría en Enseñanza 

Superior, se encuentra dentro del Padrón de Excelencia de CONACyT. 

Lo anterior constituye en términ~s gé~er~les, la estructura institu~ional de la 

MES. Ante esto, ahora, cabe preguntarse por la formación. 

Desde nuestro punto de vista encontramos que en los objetivos 

institucionales de la MES, la formación aparece ligada al discurso modernizador, 

con el riesgo permanente de subrayar sólo aspectos instrumentales, es decir en 

la capacitación y actualización. Se trata pues de acuerdo a lo planteado en el 
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primer capítulo de una visión orientada sólo a un aspecto del concepto de 

formación. Se prodría objetar que en el discurso encontramos términos como 

cultura humanística, agentes de la transformación y actitud critica, que nos 

remiten a considerar una visión amplia de la formación. Pero estos términos tal 

como se encuentran plasmados siguen dejando a la formación supeditada 

meramente al discurso técnico e instrumental. Esto es claro cuando se dice " ...... 

y capacitarlos para que se conviertan en agentes de la transformación de la 

enseñanza superior mediante la formación de una actitud critica." ¿ A caso se 

capacita para transformar y ser crítico 1: Esto indica que en el desde este 

discurso no existe una diferenciación mínima entre el ámbito instrumental y la 

formación. 

Lo anterior no es simplemente una casualidad, sino en parte es producto de 

la situación que rodea la creación de la MES. No olvidemos que esta maestría 

surge en un contexto de cambios políticos sociales y educativos, que 

principlalmente tuvieron como objetivo la modernización del sector productivo. 

Recordemos que se planteó la llamada "reforma educativa" y que en el nivel 

superior se porcuró la llamada "apertura democrática", lo que en cierta medida 

propició una expansión en el nivel licenciatura y por ende una demanda del 

mejoramiento de la práctica docente docente . 
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Por lo que respecta al resto de la estructura institucional, tal como está 

planteada, se puede decir que existen condiciones favorables para el desarrollo 

del proceso de formación en el espacio escolar. Nos referimos a: 

- los lineamientos encaminados a procurar la integración tanto de los 

aspectos del ámbito educativo con los aspectos propios de cada disciplina, 

- la vinculación de la MES con centros e institutos de investigación, 

- la posibilidad de cursar el 40% de los créditos en otro programa de 

posgrado, 

- la planta docente integrada por algúnos "investigadores relevantes en el 

ámbito educativo, " entre otras. 

Teniendo como fondo este contexto de condiciones institucionales, conviene 

ahora adentrarnos en la dinámica actual de la maestrfa tratando de detenernos 

en algunas particularidades del programa. 
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3.2.- PARTICULARIDES DE LA M.E.S. 

Teniendo como antecedente la estructura institucional del plan de estudios 

de la MES, es importante dedicar este apartado a resaltar ciertas características 

particulares de la MES, que la hacen un programa de posgrado diferente de otros 

programas de educación. Estas, indudablemente intervienen en el desarrollo 

interno de la Maestría y marcan la circunstancia o el contexto con el que se 

encuentra el estudiante desde su ingreso. 

Este programa fue creado con el objetivo de atender únicamente a 

docentes en ejercicio en nivel superior de la UNAM. Posteriormente el ingreso 

se abrió a docentes de nivel medio superior, de Ja misma UNAM (ENP y CCH) y 

en los últimos años se han incorporado, previo convenio, docentes provenientes 

del Colegio de Bachilleres. No deja de llamar Ja atención que tratándose de un 

posgrado en Enseñanza Superior , se haya abierto últimamente la matrícula a 

profesores del nivel educativo antecedente. 

El programa en Enseñanza Superior sólo otorga el grado de maestría. El 

programa tiene una duración de dos semestres, aunque puede cursarse en un 

máximo de tres semestres. 
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El progama de la MES coexiste y comparte instalaciones e infraestructura 

física y "recursos humanos" con la maestría y doctorado en Pedagogía. Tal vez 

debido a esto ía mayoría de los profesores de la M.E.S. pertenecen al posgrado 

en Pedagogía, lo que sin duda propicia que la mayoría de los cursos que se 

imparten en la maestría y doctorado en Pedagogía, sean los mismos para la 

M.E.S. 

Es un programa al cual se inscriben alumnos que provienen de distintas 

licenciaturas (Esto es común en los posgrados en educación, pero no sucede así 

por ejemplo en un posgrado en Física, Derecho u Odontología.) . Debido a esto, 

un requisito de ingreso consiste en que el estudiante curse un número 

determinado de materias en la licenciatura en pedagogía, por uno o dos 

semestres, según lo considere la comisión dictaminadora, bajo la fonma de 

prerrequisitos sin valor en créditos. 

Por último, una particularidad - que es también frecuente en otros 

posgrados de ía FFyL- es el uso de paréntesis como recurso para "flexibilizar" o 

"actualizar" semestralmente el mapa curricular o el listado de materias, de 

acuerdo con los temas que el docente propone para cada curso. 
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De lo anterior podemos extraer las siguientes observaciones: 

- al permitir la inscripción a estudiantes de Enseñanza Media Superior la MES, 

pierde especificidad. Se atiende por igual a los profesores de enseñanza superior 

UNAM, que a los profesores de enseñanza media de las Escuelas Preparatorias, 

CCH's y a los profesares del Colegio de Bachilleres. Los peñiles de 

ingreso/egreso originales de la MES, asi como son objetivos requieren , por lo 

mismo mayor definición y precisión. 

- No se diferencian a ios estudiantes can respecto a la carrera de 

procedencia.• Por ejemplo, se imparten los mismos cursos a estudiantes que 

provienen de licenciaturas en qui mica, pedagogia o enfermeria. 

- La mayoria de los cursos y seminarios no se dirigen exclusivamente a 

estudiantes de la M.E.S, sino además a los de maestría y doctorado en 

Pedagogia. Esta falta de identidad de los seminarios obligatorios de la MES trae 

consecuencias fáciles de detectar en la formación de ios estudiantes. 

'Esto no es exclusivo de la M.E.S. FFyL, sino que sucede en diferentes posgrados en Enseñanza Supenor. 
Al respecto puede consultarse, Follan, Roberto A, "La fonnación pedagógica de profesores o sobre los 
cursos equlvocos". En Carrizales César (Coordinador) Políticas de Investigación y producción de Ciencias 
sociales en México U.A.a. México pág. 137-170. 
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- Aunado a lo anteror el período de duración de la maestría es de dos 

semestres en los cuales se cursan 1 O materias (cursos monográficos, seminarios 

monográficos, seminarios de investigación y tesis). Es un período escolar que va 

contra reloj. 

- Las líneas de investigación no astan del todo definidas. Es difícil pensar 

que un posgrado que ofrece 23 materias con 26 profesores, que en su mayoría 

no son de tiempo completo en el posgrado, cuente con 22 líneas de 

investigación. 

Estas particularidades de la MES, se convierten en puntos problemáticos, 

que lejos de coadyuvar a un proceso de formación, más aún de interformación, 

llevan a situaciones académicas que no se articulan del todo con este proceso. 
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3.3.- PRACTICAS Y PROCESOS DE FORMACIÓN 

Nuestro énfasis en las prácticas y procesos se debe a que consideramos 

que estos y éstas nos ponen en la ruta de la formación. Hablar de prácticas y 

procesos es hablar del actor y de su actuación en un determinado escenario. En 

este caso el actor principal es el estudiante, y su esecenario es la Maestría en 

Enseñanza Superior.• 

Las prácticas y los procesos escolares, no estan determinadas, ni son 

vividas por todo de. la misma ·manera. Las condiciones; infraestructurales, 
. ··, . 

económicas, institucionales, y didácticas con las que se encuentra el estudiante 

a su ingreso a la MES pueden ser las mismas para todos, pero cada uno les 

otorga un sentido distinto'. Este sentido personal es el sendero que siguen los 

actores. Así para algunos las prácticas y procesos pueden convertirse en rutina, 

pero pueden, a su vez, volcar el sentido del actor y hacer que éste continua, re

inicie o inicie su proceso de formación. Las prácticas escolares pueden despertar 

6 El concepta de actor nas remite ai de acta y acción. La diferencia enlre esJas últimas, de 
acuerdo can A. Schtz, es que el acción• es una conducta proyectada y el acJa es la acción 
concluida.: La acción se proyecta de acuerda con Ja que el actor ha acumulada a Ja largo de su 
vida, a la largo de su historia. Lo qºue Interesa en este trabajo san Jos actos de las estudiantes de 
la M.E.S, estas actos son consideras coma sus prácticas. 
7 Recordemos a Honoré cuando habla de lá slgnifiCativ/dad (pég. 30 cap 1). 
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el interés personal por apropiarse del contenido y de una actitud de búsqueda 

que no termina con la maestrla sino que se prolonga por tiempo indefinido. 

Para obtener información sobre algunas prácticas y procesos de los 

estudiantes de la MES, recurrimos a: 

a) búsqueda de algunos datos en archivos, 

b) entrevista a informantes calificados, 

c) encuesta 

e) y observaciones en el aula 

La información obtenida se refiere a los siguientes aspectos: datos 

generales, preparación ·al. ingreso al posgrado, algunas formas de trabajo 

académico, condiciones de trabajo académico, algunos aspectos relacionados 

con la práctica de la investigación y por último sobre algunas cuestiones "extra

áulicas". 

-Actores 8 (Est11diallles) 

La matrícula de estudiantes de la M.E.S. de 1969 a 1994 ha permanecido 

estable, con un promedio de 32 ·alumnos por año. La matrícula actual, 

8
Los datos aquf vertidos, son también parte de la investigación antes mencionada. 
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registrada en el período 1995-1 es de 36 estudiantes, de los cuales 28 son de 

reingreso y 8 de nuevo ingreso. 

En términos reales la matricula ha sido la siguiente: 

A O 

Ful!nte: Archivo de Servicios Escolares 
Divls16n de Esludios de Posgrado 
Facultad de Fllosofla y Letras UNAM 

1969 1990 1991 

1969 . 
1990. 
1991 .. 
1992 

. 1993 
1994 
1995 

1992 1993 

MATRICULA 

1994 1995 

99 

35 
32 
32 
31 
23 
26 
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Con el fin de tener un acercamiento con los estudiantes se aplicó una 

encuesta al azar a 8 estudiantes de la M.E.S, cuatro hombres y cuatro mujeres, 

que representan aproximadamente la cuarta parte de la matrícula total. 

Con respecto a sus datos generales se obtuvo la siguiente información: sólo 

una persona es menor de 35 años, tres se encuentran entre 36 y 40, y cuatro de 

ellos son mayores de 40 años. En cuanto a su estado civil, hay un soltero, una 

viuda, dos divorciados y cuatro casados. 

Seis de ellos manifestaron tener dos personas promedio como dependientes 

económicos. Cinco ganan entre N$ 2,500 y 5,000 y tres ganan menos de N$ 

2,500.00. Sólo uno de los encuestados tiene beca. 

En términos generales, quien está inscrito en la MES es un estudiante que 

trabaja y estudia, lo que lo convierte en estudiante de medio tiempo, no está 

becado por ninguna institución. Es un estudiante, por lo general casado, con dos 

dependientes económicos, que como promedio gana entre N$2, 500.00 y N$ 5, 

000.00 y tiene más de 35 años. 

Todo lo anterior Indica que las condiciones de estudio de los alumnos de 

la MES no son las adecuadas para que se dediquen de tiempo completo a esta 
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actividad. Sólo una persona de las entrevistadas tiene beca proporcionada por Ja 

DGPA de la UNAM. La beca en sí misma no garantiza que Jos estudiantes 

destinen Ja totalidad de su tiempo a las tareas académicas del posgrado, pero sí 

brinda más posibilidades para ello. 

Las anteriores situaciones tienen como fondo la carencia de becas para 

ofrecer a un número mayor de estudiantes, asi como Ja actitud de éstos por no 

solicitarlas, ya que su monto no es atractivo para cubrir sus necesidades 

económicas. Debemos agregar que en nuestra revisión en Jos archivos de esta 

maestría, no se registran becas otorgadas durante el periodo 93 -94, por parte 

de CONACYT. La maestría en Pedagogía, por ejemplo, registra a dos becarios 

en nivel maestrla y dos en nivel doctorado. 

Agreguemos una característica más de Jos estudiantes a quienes se les 

realizó el cuestionarlo. La mayoría de ellos son estudiantes mayores de 35 años, 

con varios años en la docencia. Son todos ellos profesores en servicio y que 

han llegado a Ja maestría por distintas situaciones: 

- " Para cumplir con un proyecto de actualización" 

- "Por superación , actualización y por necesidades económicas" 

- "Por tener una información diferente a la química" 
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- "Debido a mi actividad en mi centro de trabajo" 

- "Para mejorar la práctica profesional" 

Esto señala que es una demanda muy específica por la que los profesores 

solicitan su ingreso en la MES, misma que tiene que ver directamente con su 

campo de trabajo profesional como docentes, o bien como una maestría que 

brinda la oportunidad de estudiar y obtener el grado '~ácilmente". Las 

motivaciones de los estudiantes son precisas y sin rodeos de otro tipo. Esto 

también puede indicar por qué los estudiantes no luchan por obtener la beca, 

ya que sus inquietudes no son convertirse en estudiantes de tiempo completo. 

Ahora bien, hay que recordar que la formación es entendida desde nuestro 

punto de vista como un proceso, que se da en una relación interioridad 

exterioridad, es un compromiso, un deber consigo mismo, asumido por el 

Individuo ante su circunstancia. Es pues, una exigencia personal que lleva a 

trascender la inmediatez. Este proceso, conlleva movimientos de ruptura, 

reflexión, evaluación y crítica. La formación es una apropiación y aprhensión de 

la cultura, la formación constituye el patrimonio personal de cada individuo•. La 

formación es la diferencia entre el hombre medio y la aristocracia. 

9EI patrimonio cultural, es un acervo que cada Individuo va Incorporando en su proceso de formación. 
Para Bordleu, esto es el "capital cultural', éste principalmente se refiere a la apropiación de la alta cultura. 
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Remitiendonos a las condiciones generales de ingreso que expresan los 

estudiantes de la MES, ambas figuras se encuentran presentes. Pero sin duda, la 

gran mayoría no está dentro de un proceso de formación. Resulta dificil que en 

los estudiantes de la MES exista un compromiso que sustente su proceso de 

formación, ya que sus motivos de ingreso a esta maestría, responden por lo 

regular una exigencia externa. Con esto no queremos decir que la formación se 

reduzca o se determine por la forma de asumir lo escolar, pero recordemos que 

un individuo que se encuentra en un proceso formativo hace de lo escolar algo 

propio. 

- Preparación al ingreso del posgrado 

De los 8 cuestionarios aplicados, 3 alumnos manifestaron que a su ingreso 

contaban con una adecuada preparación y por lo tanto no cursaron 

propedeútico, 4 de ellos cursaron propedéutico y sólo un alumno opinó que su 

preparación era insuficiente. Esto indica que los estudiantes entrevistados 

consideran que su preparación al ingresar a la Maestría fue la adecuada, no 

obstante la necesidad de cursar un propedéutico. Si a estas respuestas le 

Néstor García Cancllnf, retomando a Bourtlleu, señala que el "hombre culto", no es sólo aquel que posee 
conocimiento de la alta cultura, sino, que además de eso, tiene un conocimiento amplio de su entorno. 
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agregamos las obtenidas con la pregunta ¿cuál es su carrera de origen?, 

encontramos que dos son pedagogos, dos del área de la salud (médicos 

cirujanos); tres de ciencias sociales: (sociología, trabajo social y psicología); y 

uno de ciencias naturales (química). Esto podría indicar que 4 de las personas 

entrevistadas, 50% de nuestra muestra, están familiarizadas con el campo de las 

ciencias sociales y con el lenguaje específico de la educación. Sin embargo la 

cosa es más complicada, porque rastreando en las carreras de procedencia se 

obtuvo que dos pedagogos, un trabajador social y un médico cirujano son los 

que señalaron no necesitar del propedéutico. El psicólogo y el sociológo, por su 

parte, opinaron que su preparación fue adecuada, pero requerían del 

propedéutico. Sólo la persona que opinó que su preparación era insuficiente fue 

la proveniente de química. 

Todos ellos estudian y trabajan, cuatro trabajan en docencia universitaria, 

dos son investigadores, otro en enseñanza media superior y otro en actividades 

profesionales. Por las carreras de procedencia como por las actividades laborales 

desempeñadas se observa que se trata de un grupo de estudiantes heterogéneo, 

con trayectoria académica distinta y quehacer diverso. No obstante, tienen en 

común hacerde la docencia, su actividad profesional principal, 

independientemente que el contenido y el nivel escolar en donde laboren sea 

distinto. 
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Recordemos que en el plan de estudios se establece con carácter de 

obligatorio cursar mínimamente un semestre de prerrequisitos, sin embargo la 

información obtenida, indica que esto no se cumple del todo. Esta situación fue 

explicada por un informante calificado: 

" ..... por otra también se revisó el asunto de Jos prerequlsitos. Los posgrados de esta 
facultad si las personas vienen de una (disciplina) diferente casi siempre se le ponen, se te piden 
se le sollcttan prerequlsitos de ingreso y esto significa que actualmente se le hace un estudio de 
sus antecedentes: formación profesional, intereses, experiencia profesional, y a partir de eso se le 
diseñan Jos prerequlsitos que debe cursar. El prerequisito tienen por objeto dotar de aquellos 
elementos de carácter básico , que le permitan al estudiante llevar cursos de carácter intermedio 
o avanzado, el posgrado no ofrece cosas básicas, entonces a partir de 1984 el prerequislto se 
empieza a manejar así como el resto de posgrados de la facullad. Anteriormente a esto se les 
daba un curso propedéutico que conslstia en varios prerequisitos y nada no dados por la gente 
más experimentada entonces ¿ qué pasaba ? llegaba gente muy experimentada y al tener el 
contacto con esto se desestlmulaban, entonces en el prerequlsito había casi el cincuenta por 
ciento de abandono o deserción que esto también fue un Indicador fuerte, fue una cuestión que 
hacia una duración innecesaria de los estudios, en extremo prolongada y no siempre eficiente. A 
partir de entonces el prerequlsilo se empieza a manejar como el resto de la facultad que 
simplemente se va a dotar al estudiante de los conocimientos que requiera, no como un curso 
propedéutico .... 

Entrevistador. ¿ Los prerequlsitos se Imparten en nivel licenciatura ? 

En nivel licenciatura, como el resto de los posgrados de la facultad. Pero es un traje 
diseñado a la medida , o sea no es una cosa general para todo el mundo, si no es una cuestión 
diseñada con estos elementos en cada candidato, entonces esto significa una variación 
importante. 

Vista de este modo, la situación de la heterogeneidad de carreras de 

procedencia de los estudiantes de la MES "parece estar bajo control", incluso se 

considera que esta diversidad es una "riqueza de abordaje a la comprensión de 

los fenómenos educativos". En términos ideales la situación parece contribuir a 

un proceso de interformación, al reconocimiento de diferentes puntos de vista, a 
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un reconocimiento del otro, y a la discusión en busca de una construcción 

común. Sin embargo en los hecho las· cosas se presentan de una manera 

diferente. 

Consideramos que la situación anterior no termina frecuentemente en el 

diálogo e intercambio fecundo, sino, que desemboca en una exposición de 

diferentes puntos de vista sin convergencia. Es conveniente citar un ejemplo 

captado al interior de un seminario de tesis, en el cual una alumna presentó su 

proyecto de investigación ante sus compañeros, mismos que opinaron al 

respecto. El tema de investigación el "stress": 

Médico. " Bloqulmlcamente se generan muchos procesos, pero eso es la vida cotidiana. 
Tienes que definir el ténnlno estres y esto es muy difícil, porque si tienen hipertensión esto puede 
ser debido al stress". 

Pslcologa. " En tu proyecto no defines lo que es "stress" y que es calidad de vida. Pero creo 
que la calidad de vida puede entenderse , como salir de la escuela en condiciones menos 
traumáticas y esto hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico. El modelo de vida debe 
verse como un proyecto de vida basado en proyecciones y en Imaginarios• 

Pedagoga 1. "Yo trabajo en el mismo nivel y entiendo más o menos la problemática y creo 
que esta está en el diseño curricular. La alternativa que se está planteando es trabajar desde el 
quinto semestre su proyecto de Investigación y en sexto .. y así se trata de aligerar su carga 
(académica) .. ", 

Pedagoga 2." El "stress" yo lo veo como algo que obstaculiza el proceso enseñanza. 
aprendizaje. Esto se tiene que pensar más que nada en ténninos del curriculum vivido y no en el 
que está planteado." 

Soclologa. " Hay que trabajar el enfoque teórico. El "stress" debe ser entendido como un 
confilcto de la sociedad de nuestro tiempo." 
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Lo anterior ilustra, más que una situación meramente formativa, una 

problemática. Con esto no queremos negar la existencia de alumnos que se 

encuentren en procesos formativos, pero en general la situación que predomina, 

no sólo en la MES sind en algunos programas de posgrado en educación. De 

acuerdo con Follari esta problemática puede resumirse de la siguiente manera : 

" •.. juntar a todos en el mismo espacio y realizar un polifacético Intento que no tenga la más 
remota adecuación a las necesidades de cada académico es, feliz Babel en cuya confusión todos 
confluyen"'º 

- Formas de Trabajo Académico 

Podriamos continuar con la lista de situaciones que apuntan a la 

peculiaridad del estudiante de la MES, asi como a su heterogeneidad. Sin 

embargo es importante ahora detenerse a hacer algunos señalamientos sobre 

las formas de trabajo académico al interior de la MES. La opinión señalada por 

algunos alumnos que han sido captadas en reuniones académicas, incluso en 

charlas informales que hemos registrado a lo largo de tres semestres, indican 

que los alumnos de la MES escogen semestralmente sus cargas académicas con 

criterios que no son prioritariamente académicos . Por ejemplo, los criterios de 

'ºldem pág. 138. 
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selección de los seminarios se realiza con base en los días y horario que el 

estudiante tiene libres. Se toma en cuenta además que el profesor "no sea muy 

exigente", por eso muchas veces se asiste como oyente y, dependiendo de la 

laxitud o exigencia del profesor, permanecen o se retira del curso. Cuando 

ocurre los primero, solicitan al profesor que les guarde la calificación para el 

próximo semestre. No obstante los alumnos de la muestra, en su mayorla dicen 

seleccionar sus materias por interés profesional y por los nexos con su 

investigación, aunque otros (3) reconocen hacerlo por los horarios disponibles, la 

imagen del docente, etc. 

Estas situaciones apuntan a una serie de procesos que los estudiantes, por 

sus características especificas así como por su dedicación y compromiso con los 

estudios de posgrado, han realizado a lo largo de los semestres. Se trata de una 

estrategia para poder acreditar los seminarios mismos que se asumen como 

requisitos formales, más que como materias con un sentido formativo. Parte de la 

explicación descansa en las condiciones para el trabajo académico de los 

estudiantes, pero la otra parte se debe indagar en el compromiso personal del 

estudiante para consigo mismo. 

Las prácticas anteriores contienen múltiples implicaciones, porque en la 

manera de asumir lo escolar, está la forma de trabajar a lo interno de la escuela. 
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No es casual, que los alumnos de la MES, busquen formas "poco exigentes" de 

pasar los cursos y seminarios; que el trabajo académico se reduzca a lo señalado 

por el profesor; que se seleccionen las materias de acuerdo a criterios como el 

horario disponible, etc. En fin, el paso por la Maestría, asumido como una 

exigencia externa, redunda en la lucha por la obtención del grado académico con 

el menor esfuerzo posible. Esto obviamente sugiere prácticas escolares; 

a) sin reflexión en el sentido estricto, 

b) sin una evaluación personal sobre los quehaceres académicos (por lo 

general los alumnos se preocupan más por una califlcación numerica otorgada 

por el profesor) 

Un espacio importante de todo sistema escolar, son las actividades 

escolares que se realizan fuera del aula, estas son factores importantes en el 

proceso de formación de los estudiantes. Por ello es importante contemplar de 

una manera general las formas de trabajo extraclase de los estudiantes de la 

MES. Con base en la encuesta aplicada y en algunas observaciones realizadas a 

lo interno de esta maestría se observó lo siguiente: las prácticas de los actores 

se reducen al tiempo en el aula y a los requerimientos establecidos para la 

evaluación, dejando de lado actividades extra-aula (lecturas complementarias, 

consulta e investigación de otras fuentes bibliográficas.elaboración de ensayos , 

etc) que bien pueden enriquecer el proceso de formación en el posgrado. Las 
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condiciones para el trabajo académico, así como el compromiso personal hacen 

que el estudiante llegue a un seminario y salga disparado a otro lugar. La vida 

académica extra aula, espacio que debe entenderse como un espacio formativo 

también, se cultiva muy poco. La· relación entre alumnos se reduce al trato formal 

o de amistad, sin propiciar espacios reales de comunicación, de construcción y 

discusión del conocimiento del campo. No hay conformación de grupos 

académicos.La formación de estos grupos informales , cuando se cuenta con el 

espacio adecuado para ello aunado al impulso que puede propiciar las prácticas 

escolares, pueden convertirse posteriormente en equipos de investigación , que 

contribuyan a "procesos de interformación". En las actuales condiciones eso es 

muy difícil, pues no depende sólo de la voluntad, sino de condiciones para que 

ello se presente. 

- Co11dici011es de Trabajo Académico 

No se puede calificar de buen estudiante a aquel que cuenta con una 

infraestructura académica sofisticada, porque haberlas adquirido no indica que 

ésta se consuma. Se puede tener varias computadoras en casa y no saber 

usarlas; o tener enciclopedias y raras veces consultarlas. Sin embargo, el 
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hecho de que et estudiante tenga su biblioteca personal y una infraestructura 

académica determinada proporciona algunos indicios sobre el tipo de 

estudiante de ta MES. Tenerla o no tenerla indica algo, pero consultarla es otro 

asunto. 

Et mismo consumo tiene varios niveles. Se puede hacer et consumo de un 

bien en toda su magnitud, hasta consumirlo en lo elemental. Aquí intervienen 

situaciones sociales y culturales, porque la forma de apropiación de un bien se 

hace desde tas coordenadas culturales de la persona, desde sus motivaciones y 

desde su biografía personal. Una cosa es comprar un libro, otra más leerlo y otra 

diferente es interpretarlo. Cada uno de éstos momentos indica la 

intencionalidad de ta persona. Primero, ¿por qué selecciono un libro y no otro?, 

suponiendo que me dirijo a ta libreria y soy yo quien decide comprarlo y no lo 

hago por mandato de otro. Segundo, ¿por qué leo ese libro y no otro? , incluso, 

¿Cuándo lo leo? ¿qué tiempo, de mis ocupaciones, te destino a la lectura de ese 

libro en particular? Tercero, si lo leo e interpreto, lo hago desde mi situación 

biográfica. Interpreto desde mi visión particular, como una persona con una 

intencionalidad determinada y una serie de sedimentos que se encuentran 

presentes en mi. Un compañero (a) mio (a) pued~ interpretar el mismo texto 

desde un ángulo distinto. La interpretación habla de mi proceso de formación. 
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La pregu11ta ¿tiene biblioteca personal? nos parece indicativa de esta 

situación. Una primer diferencia está entre quien la tiene y quien no cuenta con 

ella. Esto indica algo, sin que ello sea determinante para invalidar o exaltar a 

unos y a otros. En el caso de la biblioteca personal, consideramos, se trata de un 

capital acumulado con el tiempo. 

La acumulación del acervo de una biblioteca personal implica una empatfa 

del profesional hacia un libro. Seleccionar un libro muestra una intención 

intelectual, una actividad que es parte de un proceso de formación. Por un lado, 

la escuela promueve el consumo de libros; por otro, la persona por cuenta propia 

se hace de su patrimonio cultural y este lo tiene en uno de sus espacios vitales: 

la casa. La posesión o no de una biblioteca personal señala la intencionalidad 

Intelectual de las personas. Pueden presentarse variantes, por ejemplo, que la 

persona no tenga su biblioteca pero que asista constantemente a la biblioteca 

pública a consultar y leer libros y revistas sobre su campo y otros más. 

En el caso de las respuestas externadas por los estudiantes de la MES, 4 

de ellos manifestaron tener biblioteca personal, y 4 restantes dicen no tenerla. 

La frecuencia de asistencia a la biblioteca de la facultad es, en su mayoría, de 

una vez a la semana; sólo un alumno manifestó asistir escasamente. En cuanto 

a las bibliotecas de los centros e institutos de investigación 4 estudiantes 
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declararon asistir una vez a la semana y los estudiantes restantes no 

contestaron. Si agregamos las respuestas sobre el tipo de lecturas que se 

realizan escolarmente encontramos que estas son en su mayoría de antologías, 

de un capítulo de un libro e incluso de ciertas páginas por libro. Sólo un alumno 

manifestó leer libros completos. En cuanto a las publicaciones de centros e 

institutos de investigación utilizadas en el posgrado, 6 alumnos manifestaron que 

si son revisadas, un estudiante dijo no saber y uno omitió su respuesta. 

Integremos aquí las respuestas a la pregunta sobre el fomento de lecturas 

extraescolares: sólo 2 estudiantes realizan la lectura de novelas, libros de su 

disciplina, libros sobre temas educativos, asi como periódicos y revistas; un 

estudiante acostumbra la lectura de libros relacionados con su disciplina, libros 

sobre temas educativos y periódicos y revistas; un estudiante lee acerca de su 

disciplina, además periódicos y revistas; otro estudiante emprende la lectura de 

libros sobre su disciplina, y los 3 restantes manifestaron sólo efectuar la lectura 

de periódicos y revistas. 

De acuerdo con las opiniones antes expuestas, los estudiantes de la MES 

manifestaron poca diversidad por el consumo de libros. Esto no indica que no se 

realicen lecturas, sino que el consumo cuando se .restringe a las antologías o 

fotocopias que el profesor señala en clase, propician que el espectro de lecturas 

y de autores se restrinja a los que se proporcionan exclusivamente en la MES. La 

113 



antología facilita el acceso a la lectura pero se crea la posibilidad de 

descontextuar al autor, al contenido y al libro de donde ésta fue extraída. 

Un indicador más. Para trabajos de investigación y tesis 2 alumnos 

manifestaron que asisten al banco de datos de un centro de investigación, 5 

expresaron que no lo hacen y ninguno de ellos asiste a consultar la base de 

datos de un investigador; sólo un alumno omitió su respuesta, lo que expresa que 

la mayoría de ellos se encuentran desvinculados de esta infraestructura. Si 

relacionamos ahora las respuestas a la pregunta sobre el lugar habitual de 

estudio, encontramos que 6 estudiantes estudian en su casa, uno lo hace en su 

lugar de trabajo y otro en la biblioteca. En consecuencia la biblioteca no es un 

lugar habitual de estudio, y que en el caso de asistir a ella (como lo señalaron los 

esudiantes) es sólo para consulta, en el mejor de los casos. 

Lo antes dicho indica que existe una subutilización de las condiciones 

institucionales para la producción de conocimiento: bibliotecas, hemerotecas, 

acceso a redes, a banco de datos, a servicios de cómputo, etc. Así eí consumo de 

los bienes culturales traducido en la infraestructura académica de la UNAM por 

parte de los estudiantes de la MES, es un tanto limitado. 
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Formulémonos una hipótesis, en forma de interrogante, que tendrá que 

abordarse en posteriores trabajos: ¿ el alumno de Ja MES sólo consulta y 

consume lo que se Je proporciona en el sistema escolarizado ? 

- El trabajo de i11vestigación 

Algo por destacar es que Ja MES no pretende separar a Jos profesores del 

ejercicio de la docencia para hacer de ellos investigadores, sino preparar a Jos 

profesores universitarios para que sigan con su profesión, pero 

proporcionandoles elementos de investigación que les permitan tener un 

acercamiento diferente sobre su propia práctica . Ante esto, parece conveniente 

mencionar la situación de los estudiantes de la MES con respecto a su actua'ción 

en el campo de la investigación. 

Una de las prácticas en investigación que realizan los alumnos de este 

programa es la elaboración de su trabajo de tesis, actividad que indudablemente 

guarda correspondencia con la relación de los estudiantes con sus asesores y 

tutores. 
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Con respecto a Jo anterior, en Ja encuesta aplicada a Ja muestra se 

obtuvieron Jos siguientes datos: respecto al proceso de elaboración de tesis, 5 

estudiantes ya visualizaron su campo y temática de investigación; uno de ellos 

ya tiene Jos referentes teóricos que utilizará y dos ya cuentan con avances de 

investigación, incluso un estudiante ya tiene registrada su tesis, y 2 aún no 

tienen decidido el tema. En cuanto a la frecuencia con que asisten a reuniones 

con su tutor 2 manifestaron hacerlo ocasionalmente y Jos 6 restantes omitieron Ja 

respuesta. En cuanto al tipo de relación existente entre el estudiante y el tutor, 

ningún alumno manifestó que ésta fuera de orientación en Ja investigación y 

lecturas. 

Es preciso señalar que en las disposiciones generales 11 establece que hay 

comités tutoriales para cada estudiante y que entran en función cuando se 

presenta el proyecto de Tesis. El comité tutorial se integra por el tutor académico, 

dos revisiones del área de interés del estudiante y el asesor del departamento 

correspondiente. Este último funge como tutor académico si el estudiante se 

11EI Artículo 9 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, establece que: "A quien curse estudios de maestría o doctorado se le asignará un tutor 
lndvldual que lo oriente en su fonnaclón, Investigación, señalamiento de lecturas y demás actividades 
académicas, y lo dirija en la elaboración de su tesis o, en su caso, proponga un director de tesis. 
Los tutores deberán infonnar semestralmente al Consejo Interno el grado de avance de las Investigaciones 

o de las actividades académicas de acuerdo con las nonnas complementarlas.' Compilación de 
Legislación Unlversltana. UNAM, México 1992. 
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Inscribe a actividades académicas antes de presentar un proyecto de 

investigación. 

Esta norma no se aplica en la MES, ya que en el momento de aplicar la 

encuesta muchos estudiantes manifestaron confusiones entre las funciones del 

tutor y el asesor de tesis, asi mismo desconocian la norma que les otorga el 

derecho a contar con un tutor durante sus estudios de maestría. Esta situación 

está más allá del alcance de los estudiantes, ya que al igual que ellos, algunos 

informantes calificados opinaron lo siguiente: 

"(en la MES) no hay tutores. Hay tutores en el doctorado ( en Pedagogía) y quien sabe que 
tanto reallstamente puedan atender a los chicos" 

"salvo una maestrfa , la de literatura comparada, nuestras maestrías son escolarizadas y 
no exigen la presencia desde los estudios de maestría de un tutor; el banco de tutores .. ., 
realmente es el banco de tutores para doctorandos." 

Esto nos muestra que en la MES, no se ha promovido efectivamente el 

sistema de asesoría individual de manera metódica y sistemática. Aunado a esto 

se ha observado, la dificultad de encontrar director de tesis; la necesidad de 

trabajar (alumnos de medio tiempo) son entre otros los factores que inciden en 

las actividades académicas de investigación de los alumnos de esta Maestria. 

Todo lo anterior se hace explicito .cúando>de acuerdo con los datos 

proporcionados por nuestra encuesta y con base en algunas observaciones 

117 



realizadas a lo interno del posgrado, encontramos serias dificultades en los 

procesos de investigación que se manifiestan desde la elaboración de los 

proyectos tesis. Como muestra de ello , durante un seminario de investigación se 

registró lo siguiente: 

- Presentación de proyectos poco definidos, en donde principalmente se 

conotaban ideas generales del objeto a estudiar. 

- Ausencia de marcos teóricos fuertes y consistentes. 

- Problematizaciones que se perfilaban como descripciones 

- Metodologías que en múltiples ocasiones se limitaban a la planeación de 

actividades. 

- Avances poco significativos de un semestre a otro 

Es preciso señalar que esto se dio de una manera general , incluso hay 

casos extremos de alumnos que han rebasado el plazo de la terminación de sus 

estudios y aún no presentan su proyecto de investigación. Sin embargo, esta 

ausencia de tutores, esta problemática en el campo de la investigación, esta 

carencia de asesor de tesis, etc, no constituye el principal factor que detiene este 

proceso. Como ejemplo; un estudiante después de tres semestres en este 

seminario, concluyó su proyecto el cual quedó registrado en la secretaria 

académica correspondiente. Cabe mencionar que este alumno forma parte de la 

muestra encuestada quien manifestó que asiste una vez al mes con su asesor de 
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tesis. Esto nos dice que ante las condiciones dadas, el compromiso y el interés 

del individuo por su quehacer es lo que permite u obstaculiza su avance en el 

sistema escolar. 

De acuerdo con Ortega y Gasset "el individuo no (sólo) es producto de su 

contorno social sino que, tanto al aceptar las presiones usuales de éste como al 

oponerse a ellas tanto al recibir como al innovar es agente y responsable del ser 

que va siendo". 

119 



Consideraciones finales. 



1.- Es difícil concluir porque hacerlo implicaría que la problemática está 

cerrada, cuando el final de un trabajo de investigación lo que hace es abrir nuevas 

interrogantes para continuar indagando. Lo más que se puede hacer en un trabajo 

como el que aquí termina, es recapitular e indicar la nuevas problemáticas que se 

tratarán de contestar en posteriores investigaciones. 

2.- Una primera interrogante es la siguiente: La escuela y la Universidad en la 

sociedad contemporánea, ¿pueden encargarse de la formación de las personas 

que en ella se integran? Una segunda : ¿ puede un posgrado formar a sus 

estudiantes? 

Para responder es menester recordar la caracterización que, en el capitulo 

primero de este trabajo, hicimos sobre el concepto formación. Ahí indicamos que se 

trata de un concepto polisémico, y que se utiliza indiscriminadamente. El uso que 

actualmente se le adjudica poca relación guarda con el sentido original del 

concepto. Incluso, se separa del señalamiento que han hecho los distintos autores 

que , desde distintos enfoques, han abordado este concepto. 

Si entendemos la formación su sentido original como Bildung, la formación 

responde a un acto de ascenso de la particularidad a la generalidad y esto como un 

acto de formación del sujeto que tiene un deber consigo mismo. El hombre que se 

cultiva lo hace en la "totalidad" de sus actos, sin privilegiar lo teórico, y sin 
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subsumir Jo práctico en lo teórico. El hombre que se cultiva es un hombre culto y 

puede, a través de la incorporación de su patrimonio cultural, apartarse de su 

mundo inmediato y comprender otras expresiones de vida diferentes a las de él. 

Si buscamos que la formación como "bildung" tenga una referencia empírica 

en la M.E.S., entonces se está lejos de encontrar esta correspondencia. En primer 

Jugar porque es sólo uno de los múltiples espacios que contribuyen con la 

formación de la persona. El sentido formativo de la escuela esta en el papel activo 

del individuo que aprende y logra hacer suyo lo escolar. No basta con las 

condiciones óptimas de enseñanza aprendizaje, sino en el compromiso y las 

exigencias que cada individuo asume. Esto significa que la escuela es sólo un 

espacio de formación en donde el individuo puede apropiarse del capital escolar, 

pero de ninguna manera es la formación misma. 

En segundo lugar, por las condiciones materiales de los estudiantes del 

posgrado ( edades, ingresos, actividades que realizan, dependientes económicos, 

carreras de procedencia, dedicación al posgrado, entre otras) es remoto que se 

asuma el compromiso por la formación. Al respecto de Ja situación a Ja que se 

enfrentan los estudiantes de Ja MES, un informante expreso lo siguiente: 

.. ."a muchos de mis alumnos les tengo et más grande de Jos respetos y de ta admiración. Hay 
estudiantes que hacen dos horas para llegar a Ciudad Unlversltarta. Estudian a ta una, dos o tres de 
Ja mañana; hacen cinco cosas al dla y una de ellas es estudiar Ja MES. Tiene poco que ver ser 
estudiante becado de tiempo completo en et extranjero y hacer un posgrado como estudiante de 
medio tiempo aquí". 
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En tercer lugar, se debe tomar en cuenta que la mayoría de los profesores de 

nivel medio superior y superior se han inscrito a la M.E.S. como una posibilidad 

. para cbtener los, actualmente, demandados estudios de posgrado. Esto responde a 

una situación externa a los motivos de los estudiantes de la MES ( y podríamos 

extenderlo a otros programas de posgrado), que consiste en Jos programas de 

estímulos diseñados a partir de la década de los noventa. Actualmente existe la 

posibilidad de obtener más ingresos económicos entre mayores grados académicos 

se tengan. 

3.- Si analizamos al concepto formación desde su vertinete instrumental, 

aplicativa o "práctica", la lectura que se hace sobre la M.E.S es distinta que la 

realizada anteriormente. 

El programa de la MES surge a partir de las demandas de calificación de la 

planta docente en crecimiento durante la década de los 70. En el capítulo dos de 

este trabajo, indicamos que a partir de la década de los sesenta se inicia el 

crecimiento acelerado de la matricula de la educación superior, situación que se 

expande en la década posterior. ¿Cómo solucionar el problema de la docencia? 

Una forma fue contratando personal docente con poca experiencia en este 

quehacer, así como con poca o nula experiencia profesional. La MES tuvo como 

finalidad capacitar a estos profesores universitarios para mejorar las actividades 

docentes, su objetivo el dominio de "las técnicas y métodos pedagógicos de la 

educación superior'', esto es, un sentido instrumental de la formación. 
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Sin embargo, respecto a las opiniones de los estudiantes de la MES, 

actualmente no existen cursos especificos diseñados para la adquisición de estos 

saberes aplicativos en la práctica docente específica. Incluso, debe agregar-se que 

otro móvil de los estudiantes de la MES es la adquisición de técnicas didácticas, 

más que de Pedagogía. Incluso, algunos comentarios indican este sentido, asf 

como una confusión en los términos: 

• - En la maestría no me han dado de Pedagogía, ni nada de didáctica. Sólo te dan una 
mescolanza y de ahl yo trato de tomar algo de lo que yo quiero. No hay claridad en las lineas 
teóricas. Vienes buscando una Información distinta de la que has visto en tu área para mejorar la 
enseñanza de la química - señaló una estudiante de la MES a su compañera, durante el descanso 
de un seminario-. 

- Tú dices enseñar mejor la química, pero ¿ realmente no te lo dan ? responde su compañera-

- No, te salen con eso de la calidad tolal." 

Lo anterior ilustra una situación interesante que expresa la inquietud de 

muchos estudiantes de la MES. Su móvil intelectual, por llamarle de alguna manera, 

es hacia el aprendizaje de saberes muy especfficos, incluso técnicas. Cuando esto 

no responde a las expectativas, entonces se condena a una enseñanza que busca 

algo más que una preparación instrumental. 

4.- Las características de la MES con respecto a otros programas de posgrado 

de la UNAM la coonvierten en algo sui generis. Por un lado su reglamentos y su 

estructura curricular. Por otro lado, la situación de sus actores y en especial de sus 

estudiantes. Por ejemplo, la MES recluta a estudiantes que tienen como actividad 

profesional a la docencia en insntituciones de educación superior y media superior, 

independeidntemente de la carrera de procedencia . A la MES llegan estudiantes 
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cuya carrera de origen fue la Física, la Química, el Derecho, la Enfermería, la 

Sociología, entre otras. Distinto de otros posgrados donde lo común es el 

estudiante de una licenciatura similar a la del posgrado donde se incorporará. 

Este detalle tiene una importancia notable. Si bien la actividad profesional del 

estudiante de la MES es la docencia, su "identidad" es con la disciplina que estudió 

previamente. Al incorporarse a la MES, la identidad se altera porque el físico, el 

químico o el matemático llegan a un campo novedoso mismo que puede ser 

atractivo para algunos pero para otros no. 

Las expectativas, en tanto profesor con una carrera que no es la Pedagogía, 

incluso muchas veces no son las Ciencias Sociales, se inclinan por algo 

instrumental que le auxilie en su quehacer ante un grupo de estudiantes. Las 

demandas del estudiante de la MES son precisas, pero esta les proporciona una 

cosa distinta. 

Lo paradójico: la MES, como cualquier .otro posgrado no garantiza que sus 

estudiantes se suban al carro de la formación en su sentido amplio. Esto no invalida 

que algunos sí lo hagan, pero este viaje es ajeno para muchos estudiantes. Pero la 

MES, tal como se estructura actualmene, no se apega en sentido estricto ala 

demanda estudiantil que es hacia el aprendizaje de un saber específico. No podría 

hacerlo , porque un posgrado no puede servir exclusivamente a los requerimientos 

de una práctica profesional. 
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Si la MES fue creada para capacitar a los docentes, esto no significa que su 

función se reduzca a proporcionar esta demanda instrumental. La debe contemplar 

pero no quedarse en ella. 

En general la MES más que ser un espacio de formación , se restringe a ser 

un espacio en dónde se obtiene un grado académico que posibilita un ascenso, una 

mejor puntuación en los programas de estimules, o simplemente la MES se 

convierte en un espacio en donde se cumple con un compromiso laboral. 
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ANEXOS 



EL POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. ESTUDIO 
EXPLORATORIO. 

LAS PRACTICAS Y PROCESOS DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA M.E.S. ( FFyL • UNAM ). 

ESPACIO DE CONCENTRACION: PLANES DE ESTUDIO, PRACTICAS Y 
PROCESOS Y ACTORES 

FUENTE: INFORMANTES ESTUDIANTES 

IN-EST 

1.· Sexo: a) masculino b) femenino 

2.· Su estado civil es: 

a) soltero 
b) casado 
c) divorciado 
d) unión libre 
e) viudo 

3.- Su edad es: 

a) menor de 25 años 
b) entre 26 y 30 años 
c) entre 31 y 35 años 
d) 36 y 40 años 
e) más de 41 años 

( ) 

( ) 

4.· Cuál es su carrera de procedencia:-----------



5. - Después de la licenciatura que otros estudios h·a realizado: 
a) Relacionados con su disciplina =-------------

8.- En que niveles edueativos ha ejerÓido la docencia: 
(especifique cuanto tiempo) · · · ·· · · 
a) nivel básico _. ----
b) nivel medio 
e) nivel medio superior 
d) nivel superior 

9.- En que institución y dependencia_labora actualmente (especifique puesto que 
desempeña y el área específica.de trabajo). 



10.-A cuánto ascienden sus ingresos mensuales: ______ _ 

11.- Cuántas personas dependen económicamente de usted: __ _ 

12.- Pertenece al programa de: 

a) Maestría b) Doctorado 

(especifique cuál) 

13.- Cuáles fueron los motivos por los que decidió estudiar la M:e.S.: 

( ) 

(especifique quién se la otorga) 

15.-Actualmente cursa el: 
a) segundo semestre 
b) cuarto semestre 



16.- En qué fecha ingresó: _______________ _ 

17.- Cuántas materias ha cursado: __________ _ 

18.- Considera que la preparación con la que usted accedió 
al posgrado fue: ( ) 

a) adecuada, sin necesidad de propedéutico 
b) adecuada, con necesidad de un propedéutico 
c) insuficiente 

19.- Considera que la estructura actual del curriculum es: 

a) la adecuada para la formación ( ) 
b) la menos adecuada para la formación 
c) no sabe 

20.- Considera que los contenidos curriculares del ( ) 
posgrado guardan relación con las prácticas profesional.es: 

a)sf b)no c) algunos d) no se 

21.- Considera que en la mayoría de los cursos que 
ha llevado, se mantiene: ( ) . 

a) secuencia b) repetición c) dispersión 



22.- La calificación que usted asignaría a los cursos del 
posgrado , es de : ( ) 

a) Excelente 
b) Buen nivel 
c) Suficiente 
d) Regular 

22.- La dinámica del trabajo en clase en la mayor parte 
de los cursos, se caracteriza por : ( ) 

a) exposición del docente 
b) exposición de los estudiantes 
c) combinación de ambas formas 
d) seminario 

23.- En los seminarios y materias con contenidos similares 
se presenta : ( ) 

a) una repetición de contenidos 
b) un tratamiento distinto 
c) no sabe 

24.- Cuál ha sido el seminario o curso más importante para su 
formación: ______________________ _ 

25.- Considera que los cursos que se imparten en el· posgrádo posibilitan que 
los estudiantes cuenten con las herramientas para I~ investlgac.ión .: .· · 

·-:..--
a) SÍ b) no c) no sabe ( ) 

> .'' .• :::~·~.)<:_. >: 
26.- Mencione algunos de los libros más difundidos enel posgrado: .. 



27.- La bibliografía de los cursos y seminarios recoge 
las publicaciones de los últimos cinco años, producidas 
en los centros e institutos de investigación: ( ) 
a) sí b) no c) en algunos e) no sabe 

28.-Las lecturas asignadas académicamente por lo regular son: 

a) De libros completos () 
b) De un capitulo por libro 
d) Ciertas páginas de un libro 
e) Antologías. 

29.- Mencione tres autores y obras que haya conocido a profundidad en el 
posgrado: ______________ _ 

30.- El lugar habitual donde usted estudia es : ( ) 

a) la biblioteca de la Facultad 
b) la biblioteca de un Centro o Instituto de Investigaciones 
c) el lugar de trabajo 
d) el estudio, o cualquier otro espacio de su casa 

31.- Con qué frecuencia asiste a la biblioteca : 
() 

a) una vez a la semana 
b) una vez al mes 
c) escasamente 



32.- Cuenta usted con una biblioteca personal: ( ) 

a)SI 
b)No 

33.-A demás de las lecturas asignadas escolarmente usted fomenta la lectura de: 

a) novelas 
b) libros relacionados con su disciplina 
c) libros relacionados con temas educativos 
d) periódicos y revistas 
e) ninguno de los anteriores 
f)otros. 

34.- Para redactar sus trabajos, usted cuenta con ( ) 

a) máquina de escribir mecánica 
b) máquina de escribir eléctrica 
c) computadora 

35.- Usted maneja el procesador de palabras: ( ) 

a) Chl writer b) word star · ciword peñect 

d)word e)works, f)otro 

(especifique) 

36.- Para realizar su tesis, usted acude a: (.) . . . 
a) un banco de datos y una red de un centro de investigaciones 
b) un banco de datos y una red de un Investigador 
c) ninguno de éstos 



37.- Con respecto a la elaboración de tesis usted: ( ) ( ) 
a) Ya tiene visualizada la investigación en cuanto a campo y temática. 
b) Ya delimitó y construyó el objeto de investigación 
c) Ya tiene los referentes teóricos con los que trabajará 
d) Ya está registrada 
e) Tiene avances de investigación 
f) Aún no tiene decidido el tema 

38.-Asiste a asesorías con su asesor de tesis: ( ) 

a) una vez a la semana 
b) una vez al mes 
c) ocasionalmente 

39.-Asiste a asesorías con su tutor: ( ) 

a) una vez a la semana 
b) una vez al mes 
c) ocasionalmente 

40.- La relación que mantiene con su tutor es de : ( ) 
a) orientación en la investigación de tesis y en las 

lecturas básicas y complementarias para Ja formación . 
b) sólo alguna de éstas actividades 
c) sólo para el trámite formal que avale las actividades semestrales 
d) ninguno de estos · 

41.- Para seleccionar una materia en el posgrado,·· 
usted considera : ( )( . )( . ) .'C 

a) la vinculación de ésta con su proyecto de investigación 
b) su interés profesional y personal por Jos_ contenidos de ésta 
c) otras (el horario disponible, la Imagen de un docente, la incorporación colectiva 
con un equipo de trabajo, etc.) · · · 



42.- En su estancia en el posgrado y en Jos espacios fuera del aula, usted ha 
mantenido con sus compañeros: ( ) ( ) 

a) una relación de comunicación y discusión sobre el 
campo que estudian 

b) una relación de amistad 
c) ninguna de éstas 

43.- En su estancia en el posgrado, usted ha mantenido 
con sus profesores: ( ) , 

a) una relación de comunicación y discusión sobre el. campo 
b) una relación distante con respecto a la discusión sobre el campo 

44.-

., ; .' ~ 



CUADRO l.S: DATOS GENERALES 
POSGRADO: MAESTRIA ENSEÑANZA SUPERIOR CLAVE: 1.4 MES 
l\LUMNOS SEXO ESTADO CIVIL RANGOS UE ElJAD 

M F SOLT. CAS. U.Lm. DIV. 25> 26·30 31-35 36-40 41> 

=I 1 :1 

1 

1 1 
MES2 1 1 1 
MESJ 1 1 1 1 
MES4 1 1 1 1 
MESS 1 1 1 1 
MES6 1 1 \'iUJa 1 
MES7 1 1 1 1 
MESS 1 1 1 1 
iMEs9 
MESIO 

SUMA: 8 4 4 1 4 o 2 o o 1 3 4 



CUADRO IL5: ANTECEDENTES Y AVANCE ACADEMICOS 
POSGRADO: MTRIA. ENSEÑANZA SUPERIOR CLAVE: 11.5 MES 

CLAVE ~Q_ CARRERA DE CARRERAS DE ORIGEN NIVEL DE ESTUDIOS SEMES- BECA FECHA DE MAT. 
No.ESTS M F ORIGEN c.socs. HUMA. OTRAS MAESTR. DOCT. TRE SI NO INGRESO CURS. 

MES! 1 1 TRAB.SOC., PED. 1 1 3 1 1993 IO 
MES2 1 1 MED. CIRUJANO 1 1 1 1 1994 3 
MESJ 1 1 PEDAGOGIA 1 1 1 1 1994 3 
MES4 1 1 PSICOLOGIA 1 1 N.R. 1 - -
MES5 1 1 PEDAGOGIA 1 1 3 1 1994 5 
MES6 1 1 QUIMICA 1 1 5 1 1993 11 
MES7 1 1 SOCIOLOGIA 1 1 1 1 1995 3 
MES8 1 1 MED. CIRUJANO 1 1 1 1 1995 3 
ME59 
MEIO 

SUM. 8 4 4 o 2 3 3 8 o 1.67 1 7 4653 13 



CUADRO IIL5: ACTIVIDADES PROFESIONALES 
POSGRADO: MAESTRIA EN ENSEÑANZA SUPERIOR CLAVE: 111.5 MES 

No. SE.XO PROFESOR INVESTIGADOR PROFESIONAL ADMI INGRESOS AL MES Mantiene ud a alguien .. 
ESTS. M IF UNIV IBACHIOTRO UNIV. !OTRO PUBL. IPRIV. NISTil < 2500 I< 5lllKl >5000 NO SI No. Personas 

MES! 1 l! l! 

1 

.1 

11 il 
1 1 

MES2 1 d 
1! 

1 1 4 
MESJ 1 

:I 

1 
11 

1 2 
ME~ 1 1 

.1 

:1 

:1 1 
MES5 1 1 1 ¡ 1 1 
MES6 1 1 ¡j 

1 :¡ 
1 1 2 

MES7 1 

,1 

1 1 
MES8 1 1! 1 2 
MES9 

1 
1 MESIO 

! 1 
21 si SUM. 8 4¡ 4 1 2! (l () () 3 o 2 6 2 



CUADRO IV.5: MAESTRIA EN ENSENANZA SUPERIOR 

PREPARACION AL INGRESAR EN LOS CURSOS QUE HA LA ESTRUCTURA ACTUAL HAY RELACION ENTRE EL 

AL POSGRADO LLEVADO HAY •••• DEL CURRICULUM ES ..• CONTENIDO CURRICULAR 

Adecuada Jnsu- Se- Adec. Lame- Y LAS PRACTICAS PROFE· 
No. SEXO C/Prope S/Prope ficien cu en· Repe- Disper- a la for- nos ade No SIONALES ..... 

ESTS ~F deútico deütico te cia lición sión mación cu a da sabe Si No Alouna No sabe 
MES1 1 1 1 1 1 1 
MES2 1 1 1 1 1 1 
MES3 1 1 1 1 1 1 
MES4 1 1 1 1 1 1 
MESS 1 1 1 1 1 1 
MESS 1 1 1 1 1 1 
MES7 1 1 1 1 1 1 
MESB 1 1 1 1 1 1 
MES9 
ME10 

8 4 4 3 4 1 6 o 2 3 1 4 6 o 1 1 



CUADRO V.5: MAESTRIA EN ENSEN"1"UA SUPERIOR 

CAl.IFlCA A LOS CURSOS EL TRABAJO EN CLASE SE EN SEMINARIOS Y MATERIAS LOS CURSOS OFRE· EN CURSOS USAN 
DEL POSGRADO COMO.- CARACTERIZA POR- SIMILARES EL CONTENIDO._ CEN ALOS ESTS. PUBl.JCACIONES 
Exce- Buen Sufi- Regu -- Comhi- Semi- Se Se trata HERRAMIENTAS DE NUEVAS (SAÑOS) 

No. SEXO lentes nivel cien- lares cióndel ciónde nación na- repite deotro No DE INVESTIGACION DE INSTS. INVEST. 

ESTS "MF les d<><ente ..... '"""' rios modo sabe s; No Nos.abe SI No Nos. 
MES1 1 1 1 1 1 1 1 
MES2 1 1 1 1 1 1 1 
MES3 1 1 1 1 1 1 1 
MES4 1 1 1 1 1 1 1 
MESS 1 1 1 1 1 1 1 
MES6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MES7 1 1 1 1 1 1 ALG 
MESB 1 1 1 1 1 1 1 
MES9 
ME10 

8 4 4 3 5 o 2 1 o 3 4 o 4 4 6 o 2 • 6 o 1 



CUADRO Vl.5; MAcSTRIA EN cNSENANLA SUPERIOR 

PREPARACION Al INGRESAR SU CRITERIO PARA SELEC. NORMALMENTE ASISTE A LA BIBLIOTECA DE- TIENE UD. ELABORA SUS SABE UD 
AL POSGRADO CIONAR MATERIAS ES._ ESTUDIA EN .••• " .. su ALGUN CENTRO BIBLIOTECA TRABAJOS USAR UN 
Adecuada lnsu- Nexo con lntetés Otros Si- Tra Ca FACULTAD O INSTITUTO PERSONAL COtL PROCESA-

No. SEXO C/Prope S/Prope ficien wln,.,_ profosio- (Hora- blio- ba- sa '"" '"" """ 1 vaz,
1

1 vez """ Maq.de Compu DORDE 
ESTS "'MT detitico deütico te bgación nal rio,etc. teca io '""" .... oam. sem. mes oam. SI NO escribir """" TEXTOS 

MES1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
MES2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MES3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MES4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
MESS 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
MES6 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
MES7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MESB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MES9 
ME10 

SUM= 8 4 4 3 5 o 3 7 3 1 1 6 7 o 1 41 o o 4 4 6 2 4 

\ 



CUADRO Vll.S: MAESTRIA EN ENSENANZA SUPERIOR 

PARA REAi.iZAR SU TESIS UD. CON RESPECTO A LA EU\BORACIÓN DE SU TESIS.- ASISTEAREU- LA RELACION QUE UEVA CON SU TUTOR.-
ACUDE A .. Yavlwalzó Yadofmló Yallonelos .... y, Alin no NIONESCONSU Orisnlaillln """'" ... -- """""" Banco de dolos y r~ de ..• Nin e11mpoy1e- ,_,,,.. l~ent!K "'"'"' .. ,. ·-- TUTOR.._ .• \IOSllglld6n bmlgu1111de elb6mlefot .. 

No. SEXO Uncenlsode AlglinlrM!sfJ. gu mélk:adeln objelodeln leóri:osquo """"'' reglslsada dkloei ,,,, 
"'' (ka. , .. il$11ntelb- maldelrabe .. 

ESTS. M"""F lrmsllgaclón ¡,. ... no .. llll\llQeclón wslklaclón ullb1B "-"" loma ..... """ .... , leclUIH ..... _ 'Josernes!ral . .,, ...... 
ME1 1 1 1 1 1 1 
ME2 1 1 1 1 o e 
ME3 1 1 1 1 1 o ~ ME4 1 1 1 1 1 o 
MES 1 1 1 1 o e 
ME6 1 1 1 1 1 1 e 
ME7 1 1 1 1 o e 
MES 1 1 NR 1 o e 
ME9 
M10 
M11 

8 4 4 2 o 5 5 o 1 2 1 2 o o 2 o o o 1 
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