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INTRODUCCIÓN 

Múltiples son los cambios que en los últimos tiempos se han dado en 
la educación superior en México. uno de ellos es el referente a la 
formación de maestros. que ha tenido en la Universidad Pedagógica 
Nacional. un campo de desarrollo s1stemat1co y continuo. s1 bien el 
ámbito de 1nc1denc1a de ésta se centra en los maestros de educación 
básica y mas específicamente en el de la profes1onallzac1ón de la 
docencia. En este campo, la experiencia de trabajo desarrollada por la 
Universidad Pedagógica Nacional. resulta 1néd1ta y bastante 
enriquecedora, pues se le asignó. desde su creación. la tarea de 
desarrollar programas para que los maestros de nivel básico (ya en 
serv1c10 la mayoria de ellos). pudieran obtener el grado de 
Licenciatura. Estos programas se conocen como L1cenc1aturas de 
nivelación o de profesionalizac1ón de la docencia 

En este sentido. desde su creación en 1978. la UPN desplegó un 
programa amb1c1oso de nivelación y profes1onal1zac1ón. recogiendo 
inicialmente el modelo de formación de ras Licenciaturas en Educación 
Preescolar y en Educación Primaria plan 1975. de la Dirección 
General de Educación Normal. desarrolladas por la Dirección General 
de Capacitación y Me¡oram1ento Profesional del Magisterio. Estos dos 
programas curriculares. al ser transferidos a la UPN. tomaron el 
nombre de LEPEP'75 aunque básicamente la labor desarrollada aqui 
fue en torno de la titulación de los egresados.· En la medida en que 
el proyecto académico fue tomando forma y se fue conformando 
también un grupo de trabajo en torno a la formación de profesores de 
educación básica. se elaboró el Plan de estudios de la Licenciatura 
en Educación Básica Plan'79 (LEB'79). que acusó algunas 
orientaciones del plan anterior. pero a la vez sentaba el precedente 
de diseñar una Licenciatura que buscaba. no la movilidad laboral del 
maestro. sino el arraigo de este en el salón de clases. Así pues la 
impronta de este plan estaba en la necesidad de profesionalizar la 
docencia de los maestros de educación primaria ( recordemos que en 
este tiempo, la educación básica oficial era el nivel primaria). Los 
resultados obtenidos en esta Licenciatura. que al parecer no 

YURES CA~tARES..\. Tcre<>a; MALIACllJ Y Vl:LASCO. fa.lu.1nJo et. al.~~ iomo 11. 
'1'°-..u:o. 1;1'!\: 1Jucurncnto Je trabajo) p. 65 
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cumplieron las expectativas 1nst1tucionales, y las nuevas tendencias 
de la politica educativa en el nivel bas1co. llevaron a la creación de un 
nuevo plan que contemplaba dos lineas de formación terminal: 
preescolar y primaria (L1cenc1atura en Educación Preescolar y 
Educación Primaria plan 1985: LEPEP'85). incorporaba una 
modalidad de trabajo que se conoce corno serniescolarizada, e integró 
un eje metodológico. que se encaminó a recuperar de manera 
sistemática. la práctica del docente-alumno y a fomentar en éste la 
invest1gac1ón sobre su propia práctica docente Este programa de 
Licenciatura contó con su última inscripción en 1993 La evaluación 
institucional a la que se vio sometida la UPN en su conjunto (1nclu1das 
las 74 Unidades UPN en toda la República y sus respectivas 
subsedes). la modern1zac1ón de la educación. que trajo consigo un 
cambio en los planes y programas. métodos, libros de texto. la 
descentrahzacrón de la educación y la nueva pnondad en torno a la 
actualización y profes1onal1zacrón de los docentes de primaria, así 
como el proceso de trans1c16n y reorientac1ón de la propia UPN. 
llevaron a una evaluación del plan de estudios de LEPEP'85. cuyo 
resultado fue la nueva L1cenc1atura en Educación Plan·94 (LE'94). este 
plan de estudios apareció con tres líneas de formación: preescolar. 
primaria y gestión y con la posibilidad de incluir una más que es la 
línea de integración (educación especial) y con mayores opciones de 
estudio para el maestro. otro elemento d1ferenc1al en este plan. es el 
proceso evaluativo. que se contempló como un elemento esencial 
para la construcción misma del plan. asi como para la re-construcc1ón 
y re-orientación del mismo 

Como hemos visto a grosso rnodo. los cambios en los planes de 
estudio se han sucedido vert191nosamente. pues tomando en cuenta 
un tiempo regular de estudios que es de 4 años. la LEB'79. contó 
únicamente con tres generaciones y LEPEP'85 con 5 generaciones. 
antes de que un nuevo plan de estudios apareciera en escena. No 
obstante. el número de profesores que concluye la Licenciatura en 4 
años, es minimo y el rezago en la titulación es bastante alto. sobre 
todo si se atiende al hecho de que LEPEP'85 intentó subsanar de 
alguna manera esta deficiencia. reforzando en el eje metodológico de 
su plan de estudios, la recuperación de la practica docente y la 
elaboración de propuestas pedagógicas que tendrian el caracter de 
trabajo recepcional para titulación. En el caso de LEB'79, la mayor 
parte de los egresados se titula a través de la opción de examen de 
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conocimientos. La constante que podemos encontrar en todos estos 
cambios, es que obedecen mas a los vaivenes de la politica 
educativa. que a las necesidades propias de formación y actualización 
de los maestros de educación bas1ca Esto es. hay todavia un 
acercamiento muy ··tímida·· hacia el amb1to de la educación básica, 
que ha impedido hasta el momento el desarrollo de un trabajo 
conjunto entre las escuelas basteas y la UPN. a ello hay que agregarle 
el hecho de que siendo la UPN una Un1vers1dad de Estado. esta mas 
sujeta a los cambios en la polit1ca educativa oficial y por lo tanto el 
proyecto académico y sus planes de estudio se ven cond1c1onados 
muchas veces. mas por los tiempos politices que por necesidades 
académicas. 

Ya en lo que hace a los planes de estudio en si. los cambios 
constantes acusan también una ausencia fuerte en el trabajo de 
recuperación htstórica de la experiencia en la formación de docentes. 
esto es. la ausencia de una memoria histórica. prop1c1a también la 
ausencia de un trabajo s1stemát1co de an.3lls1s de la polit1ca educativa 
oficial. de las líneas de orientación 1nst1tuc1onal. de las nuevas 
orientaciones de la educación básica: de los nuevos conoc1m1entos y 
aportaciones d1sc1plinarias. así como de la construcción de la imagen 
social del maestro. de su papel en la sociedad y por último. de las 
necesidades profesionales y laborales de estos 

Lo anterior. por lo menos como vaga preocupación. aparece en los 
documentos iniciales de d1agnóst1co elaborados por el equipo base 
que diseñó el plan de estudios de la LE'94, se h1c1eron algunos 
intentos por documentar algunas de estas preocupaciones. no 
obstante. creo que se vieron rebasados tanto por el requerimiento 
institucional de echar a andar un nuevo plan de estudios, y por las 
necesidades propias que generó el cambio en la curricula de la 
educación básica. que dicho sea de paso. ya incluía a la educación 
secundaría. pero que por lo menos en lo que hace a este plan, quedó 
fuera. 

Una forma de subsanar estas carencias. fue la de considerar un 
elemento externo al plan de estudios. que podia ír alimentando -en el 
proceso mismo de construcción del currículum-. la orientación y la 
conformación de los contenidos; las formas de trabajo en las 
Unidades UPN; la practica docente que se propicia con el nuevo plan; 
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la posibilidad de investigar la propia practica. etc. Este elemento 
externo es el de la evaluación, que apareció inicialmente como un 
subproyecto de la Licenciatura y se convirtió después en un proyecto 
paralelo que operó a novel nacional. 

Cómo surgió esta necesidad de la evaluación al onteroor de la LE'94, 
las caracteristicas del proyecto. en qué medida apoyó la construcción 
y la re-onentac1ón del plan de estudios y por qué son necesarios 
procesos de este tipo. es el punto de partida 1n1c1al. que fundamenta 
la investrgacrón presente la necesidad de construir la identidad de 
los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta 
necesidad. me llevó a ubicar otro aspecto no menos importante. el 
desconoc1m1ento que se tiene de los maestros de las Unidades UPN 
y. paralelamente. una 1ncapac1dad 1nst1tuc1onal para recuperar la 
experiencia adquirida por éstos. a través de los diversos programas 
de nrvelac1ón 

La UPN ha desarrollado hasta la fecha. 4 licenciaturas de n1velac1ón y 
todas ellas han contemplado paralelamente. un esquema de 
capacitación para los maestros de las Unidades UPN. Este consiste 
generalmente. en famil1anzar a los maestros con los nuevos 
contenidos. así como en el uso y mane10 de los materiales que cada 
curso contempla. Este asunto de los cursos de capac1tac1ón que por 
supuesto también se desarrollaron en la LE'94. es la otra problemática 
que apuntala la investigación, pues lo que salta a la vista es esta 
especie de amnesia 1nst1tucional. que hace olvidar que los maestros 
de las U UPN son profesionales de la docencia y que no requieren 
cursos en donde se les doga cómo traba¡ar ros contenidos. Este hecho 
me llevó a percibir una doble imagen 1nst1tuc1onal que se tiene del 
maestro de las Unidades UPN: por un lado. el papel que se le asigna 
desde el currículum (en este caso de la LE'94) y por otro una cierta 
desconfianza en cuanto a su formación y dominio de contenidos, que 
hace necesario plantear, desde la propia institución. un esquema de 
capacitación del maestro. que garantice el buen funcionamiento del 
nuevo plan de estudios. 

El espacio inicial que me permitió plantear esta problemática y definir 
un trabajo de investigación sobre los asesores, fue el proyecto de 
evaluación y seguimiento de la LE'94. proyecto que inició sus trabajos 
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paralelamente al diseño de la Licenciatura y que al igual que ésta, 
tuvo una cobertura nacional. 

Lo anterior, orientó necesariamente el desarrollo y presentación de 
este trabajo. pues tanto la evaluación del plan de estudios y los 
cursos. como el segu1m1ento de alumnos y maestros que se 
plantearon como tareas pnontanos en el Grupo de Evaluación y 
Seguimiento de la LE'94, me llevaron a considerar seriamente esta 
necesidad de hacer una aproximación a los maestros de las Unidades 
UPN y a plantear una propuesta de formación en donde éstos se 
vieran reflejados e interpelados. 

Al intentar un primer acercamiento a los docentes de las Unidades 
UPN, (en la jerga institucional los docentes de las Unidades UPN se 
conocen como asesores. y es el término que emplearé en lo sucesivo 
en este traba¡o) me percaté que estos han estado ausentes en los 
estudios y evaluaciones de la 1nst1tuc1ón. de modo tal que 
desconocemos pr.3ct1camente todo sobre ellos. Los asesores 
constituyen la planta docente mas grande de la Universidad y son los 
que cotidianamente conviven con los maestros de educación básica y 
desarrollan los programas de formac1ón y nivelación de estos. Esto. 
sentó la necesidad de acercarnos a los asesores. así fuera en una 
primera labor de reconoc1m1ento. que dio como resultado la 
elaboración de un perfil nacional del asesor. Los resultados obtenidos 
en este estudio y el análisis especifico que realicé con la información 
que enviaron algunas Unidades UPN. sirvieron para reorientar un 
primer programa nacional de formación para los asesores de las 
Unidades UPN. Asi pues. este traba¡o recoge los resultados y la 
experiencia de un primer acercamiento a los asesores de la UPN, a 
partir de la realización de una invest1gac1ón de campo, que establece 
información de caracter general sobre éstos. pero que perfila 
elementos de analisis y orientación. tanto para un acercamiento más 
puntual sobre los mismos, como para ubicar el papel que han tenido 
en la formación de docentes de nivel basico. La información sobre el 
perfil socioeducativo del asesor. se construyó basicamente a partir de 
un estudio tipo encuesta, que intenta ubicar algunos rasgos distintivos 
de historia personal y académica de este segmento de profesionistas 
formadores de docentes, y plantear algunas lineas de formación que 
puedan derivarse de un analisis mas puntual de la historia y formación 
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personal de los asesores. más que de los requerimientos 
institucionales. 

A este respecto, considero importante señalar que en torno a la 
formación de profesores. mucho se ha dicho y discutido. pero hay 
pocos trabajos que documenten -desde adentro-. las caracteristicas y 
orientaciones de los programas de formación para maestros de 
educación bé:s1ca y desconocemos también quiénes son los sujetos 
que forman a los maestros. particularmente este punto es el que me 
parece relevante y es en torno al cual gira la elaboración de este 
trabajo: la necesidad de caracterizar y "personalizar· a los sujetos 
formadores. que por supuesto. 1mpl1ca también pensar a la educación 
desde el su¡eto y sus propias necesidades 

Como ya lo señalé. la problemática 1n1c1al que pos1bil1tó esta 
investigación. la ubiqué a partir del trabajo que realicé en el proyecto 
de evaluación y seguimiento de la LE"94. por lo que este trabajo 
iniciará necesariamente con una ub1cac1ón de la evaluación asentada 
como una necesidad -prácticamente de sobrev1vencia de las 
instituciones- definida desde la polillca educativa para las 
instituciones de educación superior (IES). de tal manera que el 
capitulo uno ubicará tanto el desarrollo de la evaluación educativa 
institucional. como los estudios de segu1m1ento y la necesidad de 
estos como una forma de acercamiento a los procesos formativos 
Ubicará también el desarrollo de la evaluación en la UPN. así como la 
evaluación y el segu1m1ento en los programas de educación superior. 
En el capitulo 2 expondré tanto las características básicas del plan de 
estudios de la LE'94. como la estrategia de evaluación y seguimiento 
que de este plan se deriva. y la manera en que a partir de este plan se 
posibilitó una estrategia de evaluación 1nst1tuc1onal. Asimismo, 
aparecen ya algunas lineas de orientación para el estudio del asesor. 
a partir de resultados e información que el Grupo de Evaluación y 
Seguimiento obtuvo a través de la evaluación de los cursos. 

El capitulo tres contiene los resultados del perfil del asesor de la UPN. 
así como un análisis de la información. que tiende a establecer una 
primera caracterización y acercamiento formal. a partir de datos de 
historia personal: formación académica: desempeño profesional y 
docente; etc. La presentación de estos resultados. es como ya dije un 
tímido esbozo. pero que permite establecer los contornos de un rostro 
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hasta ahora desconocido en los programas institucionales. Un 
acercamiento "personal" del asesor. incidoria positivamente en la forma 
como éste se puede involucrar en los programas de desarrollo 
institucional y de formación de una manera más efectiva y 
"compartida". 

Por último. el capitulo cuatro intenta establecer algunas lineas de 
conclusión a partir de una res1gn1ficación de la historia personal de los 
asesores y justo lo que decla al principio. derivar algunas modestas 
propuestas de formación para los asesores. tomando en cuenta las 
caracteristicas de su trabajo en las Unidades UPN. 
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CAPÍTULO 1 
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1.1 LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DEL 
PROYECTO NEOLIBERAL 

La evaluación educativa. concretamente la evaluación en la educación 
superior. ha estado presente e incorporada a la vida 1nstituc1onal. 
desde hace ya varios años. de tal manera que por lo menos de 
entrada. el tema no nos es ajeno A pesar de ello. es en los ult1mos 
anos en que las 1nst1tuc1ones educativas se han visto involucradas 
casi frenéticamente en una act1v1dad evaluadora. que intenta llegar a 
todos y cada uno de los espacios de la vida académica y 
administrativa. s1 bien el sector más resentido en este aspecto. ha sido 
el académico 

Una sene de fenómenos económicos y polit1cos han ocas1onado un 
giro violento en las relaciones económicas y sociales y que en el caso 
de México han impactado de manera muy fuerte al ámbito educativo. 
particularmente las Universidades La crisis económica redefinió en 
los hechos la relación entre las 1nst1tuc1ones de educación superior y 
el Estado. y cond1c1onó el f1nanc1am1ento a elementos novedosos y 
hasta ese momento a1enos a las Un1vers1dades Este 
cond1cionam1ento vino básicamente a través del establecimiento de 
parametros de eficiencia. ef1cac1a y calidad. que implicó. por supuesto 
la puesta en marcha de formas de evaluación del func1onam1ento de 
las lnst1tuc1ones de Educación Superior (IES) 

Resulta curioso observar cómo este tipo de procesos -los evaluativos
surgen, se desarrollan y ponderan. ahí donde el rigor académico se 
rige por la diversidad. el pluralismo y la necesidad de abrir nuevos 
campos del conocim1ento. en lugares en los que la autonomía o la 
relativa autonomía. las supondría salvadas de políticas 
gubernamentales y de modas eficient1zadoras: no obstante, son 
justamente las Universidades los entes sujetos. mas que cualquier 
otra institución educativa. a los vaivenes de la eficiencia, y el 
acercamiento ""objetivo" a la realidad a través de evaluaciones y 
modificaciones a planes de estudio. aparición de nuevas areas de 
especialización. distribución ""equitativa"" del presupuesto. etc. 

13 
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Para todos es conocido que la cnsis económica ha afectado desde la 
década de los setenta'. al desarrollo de la educación superior y que. 
en la medida en que la crisis se ahonda, las Universidades públicas 
encuentran mas obstáculos para expandirse y me1orar sus servicios. 
asi como para atender demandas sociales de formación. En el caso 
de nuestro pais. la crisis de la educación superior ha const1tu1do un 
problema fundamental -no únicamente económico- en términos de 
distribución de la riqueza. de oportunidades. eficacia de la educación 
para propiciar la movilidad social. lograr la 1ndependenc1a tecnológica. 
fomentar la invest1gac1ón y. en suma. obtener un margen min1mo de 
credib1l1dad polit1ca El hecho de que las Universidades más 
importantes sean entidades pübhcas. las de1a inermes ante los 
embates económicos. los recortes presupuestales y las politicas 
modernizadoras. que 1nev1tablemente. y como primera medida. 
adelgazan el presupuesto La cns1s de las Un1vers1dades. es a estas 
alturas. un fenómeno ya v1e10. que por la via de un mayor 
ahondamiento de la cns1s. siempre encuentra formas para renovarse. 
A pesar de ello. podria decir que las Universidades públicas habian 
funcionado hasta finales de los ochenta. con cierto margen de 
autonomía presupuestaria que las mantuvo también con cierta 
posibilidad de sacudirse los "paradigmas evaluatorios", 
evidentemente. esto se expllca a partir de la relación política que el 
Estado establece tanto con la sociedad, como con los "intelectuales". 
En México. ta expansión educativa esta vista como la condición 
necesaria de sobrev1venc1a del Estado. por lo tanto, mantener la 
posibilidad de expansión y crec1m1ento del sistema educativo. es el 
signo inequivoco de la polit1ca de beneficio social y de que el estado 
no se ha apartado de los presupuestos revoluc1onanos. Veremos 
después que los partidarios de la privatización. harán hasta lo 
imposible por convencernos de que esta fue una política muy cara a la 
sociedad. pues ante la "anarquía organizada" de los cuerpos 
académicos. no habia otra forma de poner orden más que a partir de 
un uso racional de los recursos Por tanto. me interesa situar aquí los 
elementos que ayuden a entender por qué la evaluación en las 
instituciones de educación superior llega a convertirse ya no en un 
parámetro, sino en el criterio de verdad, bajo cuyo resultado se 
justifica toda la vida académica e institucional presente y futura. Debo 

' VER: lo'> reo;;olu11"'º" Je Clll-. r1 ''1,,L . ...¡uc .1puri1.u1 ~a .1 11.11.:cr cli<.:1t:nlc'> lo'> pr1>.:c.,~• ;u;a.J.:m1cos ~ 
acadcm1cu-..id1nm1'>tr.nt1"0" .Je l..i ... L'111 ... cr .. 1.J.1Jc ... ::- ...¡u..: ..: .. 1.1b1c.:c: lmc.I'> ¡;.cncr.1lc" -::- h111nugencas-. de 
dc~ollo para tod.1:. t..i 1nst11uc1onc'!> publ1c.1:. .Je: cJu.:.1c1oon .. upcr1or 
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decir que el problema no es la evaluación en si misma. sino que al 
estar sujetas las IES a un condic1onam1ento fuerte a través del 
presupuesto. subsumen las prioridades de desarrollo académico a los 
requerimientos de la política gubernamental. de tal modo que los 
grupos académicos deben vencer cada vez mas obstáculos para 
remontar esta v1s1ón parc1al1zada de la Un1vers1dad. 

"No cabe duda de que esta cultura del sistema sólo podía sostenerse 
en la medida en que los insumos -estudiantes. académicos y fondos
no cesaran de fluir De esta manera. la crisis económica de los 
ochenta detuvo en seco la expansión no regulada a la que se habían 
acostumbrado las un1vers1dades"~ 

¿Por qué el Estado dec1d1ó cambiar su política hacia las 
Universidades?, una explicación general la encuentro directamente en 
las crisis sucesivas que v1v1mos en la década del ochenta y que se 
ahondaron aún mas en el noventa También puedo decir. que dentro 
de la política neollberal adoptada en el sexenio 88-94, se postula la 
preeminencia del mercado y la libre competencia. por lo que la política 
educativa se vio de pronto regulada ya no por las más altas 
aspiraciones revolucionarias. sino por un afán de volver eficiente y 
competitivo lo que no lo era por la fuerza de la costumbre. 

La política neoliberal plantea una transformación de fondo tanto de la 
política agraria como industrial. la reconversión de la planta 
productiva. flexibilización de los mercados de trabajo, capitales, 
tecnología. investigación. información. etc. Plantea como imperativo. 
Ja privatización de las empresas y los servicios. implica, en nuestro 
caso. la supresión del Estado Benefactor. en aras del fortalecimiento 
del capital privado. Promueve asimismo. la reorientación económica 
en función del mercado internacional, una apertura comercial sólo 
contenida por la demanda externa. esto es. "internacionalizar" el 
mercado interno y una mayor apertura al capital privado. sobre todo 
externo. 

Los costos sociales de tan sofisticada política económica. no se 
hicieron esperar y de pronto nos encontramos con una alta tasa de 

: KENT SERNA. Rollm y DE VKH:S. \l • ."1etse ··E.,.alua.;:1ón y l1nancmm1ento de la cducacion superior en 
México" en: ~ .. Q .... E!W!UL. \'UI. S núm. 15-utuclu de 149.t. Mcx1co. UA:0..-1 Atzcapotzalc.o. p. 13 
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desempleo. pérdida de poder adqu1s1t1vo. disminución del salario real. 
devaluación de la calidad de vida. drast1ca d1sm1nuc1ón en el gasto 
social. etc. 

Una consecuencia 1nmed1ata para la educación. se dio en el nivel de 
la educación superior. en donde el otorgam1ento presupuesta! se vio 
sometido de pronto a una sene de condicionantes· la planeación y 
organización a partir de metas posibles. reorganización y 
modern1zac16n de la oferta y la evaluación de los procesos y 
resultados 

r j Son vanas las razones que pueden explicar el cambio en la actitud 
gubernamental hacia la educación supenor Desde luego. hay cambios 
internacionales que han influido en el panorama nacional. corno la creciente 
preocupación por ta calidad en la mayoria de los paises desarrollados durante los 
anos ochenta Las apertura económica. ra crisis fiscal del Estado y la creciente 
insatrsfacc1ón con los modos de regulación y f1nanc1am1ento de los sistemas de 
educación superior condu1eron en esos paises a reformulac1ones importantes en 
lo tocante a las relaciones entre los gobiernos y las 1nst1tuc1ones de educación 
superior. En términos generales. estos cambios se refieren. por e1emplo. a los 
siguientes aspectos el abandono de pol1t1cas orientadas a satisfacer la demanda 
de serv1c1os educativos y la adopción de una lógica en que las políticas sean 
conducidas por los montos y modalidades del f1nanc1am1ento. una búsqueda de 
formas racionales de regulación en sust1tuc1on de la coordmac1ón basada en 
negociaciones polit1cas. y la apar1c1ón de lo que se ha ftarnado el Estado 
evaluador .J 

Claro esta que también hay replanteamientos de fondo y elementos de 
valoración que están presentes en la percepción colectiva que 
tenemos de la Universidad. como lo anota Olac Fuentes· 

r ... Jla transformación del discurso gubernamental corresponde a ciertos procesos 
más difusos de pérdida de valor de ta educación superior y de sus productos en la 
subjetividad social .. estamos le1os del momento en que .. la l1cenc1atura era 
estimada como uno de los componentes del capital social que debla ser 
acumulado por una familia. tanto por el prest1g10 que s1gn1ficaba. corno por el 
potencial de rnov1lldad social que le acampanaba. por otro lado. hay un extendido 
escepticismo en relación con la utilidad ocupacional de los ti tu los un1versrtarios•. 

'K.ENT S. Rolhn. op . ..:n. p l-1 
~ Fuentes. Olac. et al Debate ~obre el sentado de la e-.alua,,;1ón mst1tm:1nnal" en lJn1\ers1dad Futura. vol.:?. 
19Q:?. num. b-7, p-' 
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r .. Jsin embargo. esta equidad atar"le a las opor1u111dades. no necesariamente a los 
logros definitivos. Cada ind1v1duo tiene derecho a una oportunidad equ1tat1va para 
hacer el me1or uso de su capacidad en potencia Igual cosa ocurre con cada 
generación. La forma en que usen efectivamente esas oportunidades. y los 
resultados que logre. es materia de su propia elección Pero cada uno debe tener 
la oportunidad de elegir ahora y en el futuro 

El universalismo aboga por la igualdad de oportunidades. y no por la igualdad 
de ingresos. aunque en una sociedad c1v1llzada debe garantizarse a todos un 
ingreso mirnmo bás1co 5 

El gran problema del neol1beral1smo es hacer accesibles y 
acreditables las oportunidades y la vía para ello es la educación, 
¿cómo concilia el estado una mayor necesidad de mano de obra 
capacitada -ante los embates tecnológicos- y una reducción tácita en 
las -ahora si- oportunidades educativas que ofrece?. 

Es sabido que dentro de los presupuestos neol1berales. está el de la 
pnvat1zac1ón y la tendencia a adjudicarle al Estado un papel regulador: 

: .. ..:La alternativa que queda para el Estado es sólo su act1v1dad superestructura! y 
de alli lo ineludible de mayor represión social. ya que ha abandonado una de sus 
responsabilidades esenciales. la cual es la de med1at1zar los conflictos sociales 
derivados meludd:.Jes del func1onam1ento del sistema Y entonces los límites entre 
democracia y dictadura que se sitúan precisamente en la pos1b1lldad de esta 
mediat1zac1án. tienden a salirse de control de tos controles políticos 
trad1c1onales lo que quiere decir que la linea de separación entre ambas se ha 
hecho tan delgada. que mecanismos anteriores de med1at1zac1ón y compromiso ya 
no son los m1smos15

• 

"al deshacerse el estado de su papel productivo. se deshace también 
de la unica base de fuerza que podía utilizar contra el gran capital en 
momentos de crisis"'. El desarrollo tecnológico y la globalización. 
acarreraron como consecuencia lógica, un incremento en la tasa de 
desempleo, misma que ya se había agravado con la crisis económica 
de principios de los ochenta y que se fue incrementando 

'ONU. Programa de l.l<o ~.u:1onc-. Un u.fas para el Dcs.trrollo P!'OUD !nfonn~....3!br.~arrollo Humano 
~ \.k,1co. Fe E. 199...i p 15-11 
Cfr. OIETERICll S íEFFAN. lk1n.1. _Q!Q.i;!;tll..lil~lQ~~.!Lo.;.;!..~!l!!L~~\o'.;.t_l..d!.Jll<J. tponcnc1.1) septu:mbrc 
de ¡q95 
"PLA. J. Albcno ... Una rctlcx1ón h1stór1co-mct01.Jológ1ca sobre la cns1s de fin de siglo en Latmoamcnca ... en: 
Revista Vjcn!o del syr No. 6 Primavera de 1 Q96. p 56 
7 Cfr. el número 6 de la revista arriba citada. que mclu)-·ó en esta edición. una serie an1culos y análisis sobre el 
ncoliberalismo y sus efectos en América Latina. 
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paulatinamente. El recorte al presupuesto publico y al gasto social es 
otra caracterist1ca de la polit1ca neohberal. así como una política 
paritaria y de fluctuación del peso a merced de la oferta y la demanda. 
en los hechos. esto leJOS de fortalecer la moneda. causó una 
desestabilización que implicó el incremento de la inflación y la 
devaluación de la moneda. El control 1nflac1onario y los topes 
salariales. esto último para hacer decrecer el indice de 1nflac1ón, son 
también pnondades del gobierno salin1sta El abaratamiento de la 
mano de obra fue una consecuencia de estos ··topes". que 
depauperaron terriblemente los niveles de vida de la población 

Salvo el ··paro por fncc16n" -que puede generar un desempleo del 2 al 3 por ciento 
debido a 1mperfecc1ones del mercado de trabaJO. el desempleo se angina por las 
elevadas demandas salariales de los trabajadores y una excesiva protección 
JUrid1ca-soc1al De ahi que aquellos que no encuentran traba10 están en .. paro 
voluntario" Su desempleo desapareceria s1 aceptasen los precios de la mano de 
obra que el mercado ofrece 

El remedio esta en la reducción de los salarios y demás costos laborales. no en la 
intervención del Estado mediante medidas de segundad social. ni tampoco en una 
fuerte polit1ca s1nd1cal!! 

Otro elemento de importancia de la polit1ca neol1beral. es la apología 
del "capital humano". que ya habia hecho su aparición desde los años 
sesenta. pero que recobra su papel protagón1co en la década de la 
globalizac1ón La tendencia a adjudicarle a la educación un valor 
humano per se. no es nueva. como tampoco lo es el hecho de que se 
piense que la educación promueve la movilidad social. supongo que la 
postura no es equivocada. el problema es pensar que la educación en 
si misma puede lograr esta especie de promoción social. con 
independencia y por encima de otros factores de primer orden: la 
justicia social. la distribución equitativa de la riqueza. la garantía de 
procesos democrat1cos transparentes. una amplitud de los margenes 
de tolerancia para grupos minoritarios. etc. Pero. retomando el hilo de 
la exposición. decía que el neoliberalismo vivifica esta postura. sólo 
que de un modo más radical, de tal manera que. un sujeto "no 
educado". que con exactitud habría que decir que es un sujeto "no 
escolarizado". aparece como el primer culpable de su atraso, 
parafraseando una de las citas iniciales de este texto. diría que, al no 
hacer uso de las oportunidades que le da el Estado. el sujeto 

'PL,.\. J /\\bcnu up .:11 p 1 O 
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obstaculiza su desarrollo personal y, por ende, el de su futura 
generación. en este sentido. el desarrollo y el progreso devienen 
actividad ind1v1dual y se deposita en el 1nd1v1duo. una responsabilidad 
que debería estar presente en el Estado. As1st1mos entonces a un 
trastocam1ento de los roles que tradicionalmente estaban asignados al 
Estado, sobre todo en nuestro caso. que concebimos la política social 
del Estado, como uno de sus comprorn1sos históricos fundamentales. 

Para el caso que nos ocupa. la política neollberal ha traído 
consecuencias funestas en el amb1to de la educación superior así. la 
década de los ochenta y la primera mitad de los noventa ha 
atestiguado cambios radicales en la politica educat1va-soc1al, estos. a 
grandes rasgos pueden resumirse así 

• Reducción del presupuesto En términos formales. el presupuesto 
para las Universidades se incrementa cada año. no obstante. aquí 
no se esta tomando en cuenta el indice 1nflac1onano, el incremento 
en la matricula. los aumentos -precarios- salariales. el incremento 
en el costo de los serv1c1os de las instalaciones. etc esto. en los 
hechos. nos habla de una reducción presupuestaria. lo cual 
imposibilita o, por lo menos obstaculiza. el desarrollo de las 
funciones sustantivas de las Un1vers1dades. 

• Incrementar la oferta educativa, en función de una demanda 
empresarial. lo que implica también. reorientar areas de desarrollo 
académico y de ínvest1gac1ón y preferencias vocacionales. Entre las 
lineas de desarrollo de pnmer orden que el Banco Mundial 
estableció para México. no figura la educación. de hecho. se afirma 
que "Algunos créditos ya no son relevantes para México .. Las 
estrecheces presupuestarias desplazan estas cuestiones a un 
segundo plano. en vista de la crisis económica. ·· 9 Por supuesto, el 
fenómeno de la global1zac1ón nos ha colocado en el papel de tener 
que definir nuestras necesidades de desarrollo. a partir de las 
necesidades del capital transnac1onal, esto en si ya se venia dando 
desde la época del desarrollo estabilizador. no obstante. el papel 
que el Estado jugó durante toda esta etapa, obligó a sectores 
tradicionalmente recalcitrantes. a apoyar una política beneficiaria del 
Estado que. como primera consecuencia, propició el surgimiento de 

"Citado por· lkm1: IJ1eter11 ... h. op 1;;11 p 16 
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la clase media. ahora, en el marco de la hberallzac1ón de la 
economía y de la política privatizadora. el Estado como ya vimos, 
reduce su papel a una función mediatizadora. Así pues. la política 
educativa se ve condicionada por una serie de demandas que 
surgen del nuevo "orden internacional" y en donde los intereses 
"nacionales". se ven subsumidos por la demanda del capital: 

• Cambio radical de la competencia académica En la economía 
global del Siglo XXI. la calificación científica y profesional de la 
fuerza de trabajo constituye el arma compet1t1va funda'71e~tal, en 
detrimento de venta1as comparativas trad1c1onales L 1 Esta 
creciente 1mportanc1a de la calidad c1entifica-profes1onal del factor 
humano aumenta. lf1 abstracto, la 1mportanc1a de los sistemas 
educativos formales a nivel mund1al 1 º 

• Reconversión educativa. lo que 1mpl1ca despojar a la educación de 
sus atavismos populistas y pensarla mas como un objeto de 
consumo e inversión. una mercancia, pues. 

• Utilización de los espacios de socialización tanto formales, 
como informales En palabras llanas. 1mphca hacer uso de 
aquellos elementos. códigos. lenguaies. etc.. que pueden 
aprenderse en espacios formales o informales. y que. por el impacto 
y alcance que suelen tener, coloca a la población en situaciones 
homogéneas -lo cual no significa igualitarias. OJO-. y posibilita. asl 
sea interacciones fugaces pero útiles. 

Esta es la esencia de las reformas educativas que exige el paradigma 
neolíberal. y a la luz de esta óptica. la mantención de una estructura 
educativa general. publica y gratuita para toda la población en 
América Latina es un costo inútil. dado que más de la mitéld de los 
educandos son superfluos para el proceso de producción posterior. 

L. .1 "Para sus faenas en la economía precaria .... sus rudimentarias 
calificaciones formales son más que suficientes. Para este ejército 

'" OROZCO. Jo~c: Luis .. Para ;ipru-..mianc al cMarJo pragmat1co .. en. Rc\"i:.la V1c:n10 de:! Syr. No. 6. op. cit. 
Cfr. el aniculo :-a cu.ido Je lh:mz Ou:tcru;h 
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Industrial de reserva y el creciente ejército de personas 
Jumpenizadas, Ja educación queda en rnanos de la televisión"11 

• Devaluación del saber académico y alta valoración de la 
certificación. En efecto. se ha acusado a las Un1vers1dades por no 
buscar vínculos y acercamientos con la empresa y el gran capital y 
al hecho de que éstas no respondan a las necesidades de la 
producción. se dice. que la Universidad pnvllegta el saber. pero que 
no ensena a hacer. esta dicotomia. ha llevado a despreciar el 
.. intelectualismo" y a centrarse en aquellas a.reas que pnvlleg1an el 
"hacer" Paralelamente. y en la medida en que la demanda de 
trabajo se incrementa. se ha visto en la cert1ficac1ón de los estudios 
una solución, tanto de indole laboral. como de índole académica. es 
asi que asistirnos al surg1rn1ento de innumerables diplomados. 
espec1alizac1ones. maestrías. doctorados y posdoctorados Lo que 
distingue a la gran mayoría de estos. es que son efímeros y pescan 
"modas académicas". esto es. no responden a una necesidad 
genuina de generar saber. sino a ta de acaparar una demanda que 
ahora requiere certificar estudios "de lo que sea" Es pues. una 
tendencia a manifestar un desprecio por una genuina actividad 
académica y a buscar me1ores pos1c1ones a partir de mayores 
certificaciones 

• La ponderación de la eficiencia. No exagero s1 digo que la 
eficiencia se ha convertido. mas que en una obsesión. en el 
paradigma de la política educativa actual. La tendencia 
modernizadora de la educación. tenía como telón de fondo el hacer 
eficientes los serv1c1os educativos y también, un mayor grado de 
eficacia. No es casual que. paralelamente al discurso sobre ra 
eficiencia. aparezca el de la calidad de la educación. calidad y 
eficiencia son casi sinónimos Si un serv1c10 es eficiente. cumple 
con sus propósitos y a la vez. reduce costos. eleva la calidad de la 
educación. En contraparte. la calidad de la educación puede 
medirse por el grado de escolaridad de la población, sin tomar en 
cuenta nivel de analfabetismo. deserción escolar. capacidad de 
retención del sistema educativo. etc. 

11 DIETERIClt. Hemz. op.c;;1t. r. JO. las c:::urs1"as y ncgnlJs "º" rma~ 
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• Abatir la demanda en el nivel superior Esta practicamente, se 
convierte en consigna. El estado puede ser capaz de reconocer su 
compromiso con la educación básica. si paralelamente hay un 
reconocimiento implícito por parte de ciertos sectores de que la 
educación superior no puede masificarse. o no debe seguirse 
masificando. Uno de los valores 1n1c1ales asignados a Ja evaluación, 
es justamente el de demostrar cuán 1nef1c1entes han sido nuestros 
sistemas educativos un1vers1tanos y la tendencia parece no haber 
cambiado 

Las Universidades deben buscar áreas autofinanciables Al 
respecto. resulta interesante observar cómo por una parte. se 
intenta JUSt1f1car el papel de la Un1vers1dad y su obl1gac1ón para con 
la sociedad (en donde la sociedad. es por supuesto. la sociedad 
empresarial) y, por otra se aduce que una excesiva dependencia 
económica de la Universidad. atenta contra su autonomía. En este 
caso. subyace la idea de que s1 las Universidades buscan una 
relación más estrecha con la 1ndustna y sus necesidades y. a partir 
de ellas reorientan sus 1nvest1gac1ones. estaran cumpliendo con un 
rol social importante y además estarán en vias de lograr su 
independencia económica. En el caso de la UNAM. contamos con 
ejemplos notables de una buena y estrecha relación entre la 
academia y la empresa. no obstante. esto no s1gn1flca que todas y 
cada una de las áreas puedan y deban responder a las necesidades 
de la producción. Hay áreas del conoc1m1ento que son irreductibles 
a esta premisa. En el fondo, se trata de soslayar la obligación del 
Estado y su compromiso con la educación superior 

¿Cómo llegamos a este punto?. Evidentemente. todo proceso político. 
tiene que asegurarse los mecanismos de leg1t1macián y de 
sustentab11idad de sus reformas. en nuestro caso. este proceso no ha 
requerido de mucho esfuerzo e imaginación. Por un lado. el Estado 
cuenta con el apoyo de un sector que ve en la Universidad Pública. 
una amenaza trad1c1onal y un espacio de desestabilización política. 
por otra parte, el propio Estado ha promovido con la ayuda de no 
pocos universitarios y padres de familia, la idea de que la Universidad 
ha dejado de cumplir con el papel que se le tiene encomendado, que 
no responde a los requerimientos sociales. que la calidad de sus 
servicios educativos deja mucho que desear. que sus índices de 
eficiencia terminal son sumamente ba1os y que se encuentra politizada 
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a tal grado, que ello en si constituye un obstaculo insalvable para 
transformarla. que se ha convertido en reducto de conservadores. 
comunistas. oposicionistas. etc Resulta cunase observar cómo 
muchos universitarios de renombre. se suman a estas apreciaciones 
con demasiada presteza. Ahora bien. el Estado tiene que asegurar un 
"amplio respaldo popular" a su política educativa. para ello, utiliza los 
mecanismos trad1c1onales de cooptac1ón organ1zac1ones populares. 
sindicalismo corporativo. y en los dos Ultimas sexenios el sistema de 
"consultas" Asi. diria que la política de evaluación de la educación 
superior, no fue obra del Estado. sino que más bien emanó de un 
reclamo popular y, por ende Justo, de usar más ef1c1entemente los 
impuestos 

La "consulta" pues se convierte en el elemento leg1t1mador de la 
política educativa El estado nos revierte el proceso. de tal modo que 
son las Instituciones de Educación Superior las encargadas de 
decirnos qué se va a evaluar. cómo y en qué momentos. el Estado 
se asegura el control, a través de la creación de instancias validadoras 
y legitimadoras de los consensos. Para Ilustrar lo dicho. retomaré 
algunas palabras del maestro Antonio Gago, quien ha iugado un 
importante papel en la evaluación educativa del nivel superior· 

En 1988. durante una de las consultas organizadas por el Instituto de Estudios 
Politices, Económ1cos y Sociales. que tuvieron por tema a la educación superior. 
hice 20 propuestas y una petición acerca de la necesaria transformación que debe 
emprender la educación superior mexicana _ - abordaban conceptos como 
evaluación y actuación consecuente. cahdad y cantidad. 1nvest1gac16n y desarrollo 
nacional. educación superior y cultura. d1recc1ón y gobierno de la educación 
superior. Partiamos de un principio de realidad muy pocos mexicanos están 
satisfechos con el quehacer actual de las instituciones de educación 
superiar12

• 

Detengamonos a analizar estas palabras. en primer lugar. el maestro 
no aclara que la instancia organizadora de las "consultas". es el 
IEPES, instituto político-ideológico del partido gobernante y que no se 
trata de "una de las consultas". dicha así, inocentemente. sino de las 
consultas que instrumentó el gobierno para legitimar su programa 
sexenal. Se parte de un principio de realidad, pero. ¿en qué no 
estamos de acuerdo o por qué nos sentimos insatisfechos con la 

i: GAGO llL'GET. Ar11on1~• ··11rolo.;o·· -l J~~~~!~!h..l~W.!T!v<.:_~.'!l . ..t.;-_l.L.; .• 1!1,J.1~ill·HJ.r..'--'LTJ!!~l!.Q ... ~k-.. 1! 
~us:ac1ón )upenor '\k-...11.:0. C<J'.'.ALVA. 1443 p 4 
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educación superior?. hurgando un poco, encontraremos que, por lo 
menos para la población de bajos recursos, -aün con todos sus 
defectos-. la Universidad mexicana pública por supuesto-. sigue 
siendo una de las pocas vfas de ascenso social honesto y que los 
elementos de d1scordanc1a. distan mucho de ser los que el maestro 
Gago supone Para la población de ba¡os recursos y últimamente para 
la mal llamada clase media. su problema con la Universidad 1n1c1a 
cuando ésta restringe la matricula y cierra el acceso a ciertas áreas 
profesionales por considerar que están saturadas El malestar radica 
también en la falta de infraestructura necesaria para la realización de 
los estudios en cond1c1ones óptimas. lo cual depende del presupuesto 
otorgado a las Universidades. esto es. no es un problema inherente 
de estas Evidentemente. el ongen de ese malestar difiere 
radicalmente dependiendo de los grupos de los que se trate. no 
obstante me interesaba señalar esto para demostrar cómo se utilizan 
en el discurso gubernamental, ciertos JUICIOS y op1n1ones que, sacados 
de contexto. validan -a través de un mecanismo que quiere aparecer 
democratico-. los propósitos del grupo en el poder. 

Extrañamente. no pocos maestros se sumaron a esta tarea 
eficientizadora y modernizadora de la educación superior. a cual más 
le dio por organizar foros. s1mpos1a, congresos. -a nesgo de parecer 
anacrónico-. sobre calidad de la educac1C;i, evaluación. reformulación 
curricular. etc. 

Así fue como 1n1c1aJmente apareció la evaluación en la vida 
académica, la forma como esta ha ido evolucionando y asentándose 
en las instituciones. depende en gran medida de la capacidad de 
respuesta de los grupos académicos y de la correlación de fuerzas 
entre cada una de las !ES y el Estado. La relativa independencia o 
autonomía que algunas !ES como la UAM o la UNAM han mostrado 
con respecto de la evaluación académica. tiene que ver por supuesto 
con el papel que socialmente juegan y la fuerza política que han 
adquirido. 

La primera propuesta apuntaba a convertir a la evaluación global e integral en 
una práctica constante y s1stemat1ca en cada inst1tucrón educativa. Hoy podemos 
afirmar que existe una gran d1spos1c1ón en las IES para alcanzar esta meta y, 
consecuentemente. garantizar que los procesos de evaluación se lleven a cabo 
como una práctica habitual. 
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Otra propuosta tendia a dlforenciar, como política educativa, entre el 
compromiso do oducar a las masas y la necesidad de evitar la educación 
superior masificada 13 

De la evaluación en esta primera etapa, destacaria lo siguiente: 

- La evaluación en las Instituciones de educación superior debe servir 
como elemento regulador: por una parte. nos dice si los procesos son 
efectivamente ef1c1entes y por otra, nos permite realizar una 
evaluación 1nst1tuc1onal La efic1enc1a .está en el egresa, en la 
calidad de la educación rec1b1da y en la 1ncorporac1ón productiva de la 
sociedad'" 14 En este sentido. no se mentia cuando se afirmaba que 
una evaluación es. en sí misma. una autoevatuac1ón. Supongo que 
queda claro por qué ciertos sectores ofrecieron resistencias a tan 
moderna idea 

- La evaluación de las IES permite también. contar con sistemas más 
rigurosos de selección. mismos que se definen. a partir de ta eficiencia 
con la que cada IES trabaJe .. debían meiorarse los procedimientos 
de evaluación para medir las potenc1ahdades de los Jóvenes para el 
aprendizaje. la 1nnovac1ón y la creat1v1dad. En resumidas cuentas. la 
Universidad no sólo ha de ser eficaz y eficiente: debe aspirar a la 
excelencia. ·· 15 Resulta evidente que con tales parámetros, y 
tomando en cuenta el bajo nivel académico del alumnado. la matrícula 
decrecería terriblemente 

- La evaluación. para que sea considerada como tal, debe contar con 
el aval de las instancias diseñadas para tal efecto: ANUIES, 
CONAEVA, CENEVAL. etc. 

Las evaluaciones autónomas no se valen. porque para que ta 
evaluación sea considerada como tal. debe respetar los cánones 
preestablecidos por los que verdaderamente conocen de estos 
procesos, asi: "el cambio de mentalidad llegó con vientos de 
renovación. Si en un principio privaba el escepticismo. hoy ya nadie 
discute la validez y pertinencia de la evaluación .. " 16 

il 1b1rJ. P Q L.-.,. ncg.nta.,. ""º" nl1a'> 
"1bid p.10 
"1dcm 
'" idem 
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La evaluación se convierte en requisito indispensable para justificar el 
otorgamiento presupuesta!. Parafraseando el viejo dicho: "evaluarse o 
morir". esa fue la consigna. por supuesto. en los hechos esto generó 
una parafernalia y una anarquía tales. que no dudo que algunas 
inst1tuc1ones hayan optado por el su1cid10 al mirarse en el espejo de 
los resultados y, (.Cuáles eran estos?. lo que ya todo mundo sabia. 
pero que la ciencia no validaba: que el presupuesto estaba mal 
d1stnbu1do. que la mayor parte de este se destinaba a rubros no 
sustant1vos 17 como los salarios, que no habia una v1nculac1ón entre la 
Un1vers1dad y la empresa. que había sobrecupo y esta masificación 
dementaba la calidad. que la mas1f1cac1ón habia prop1c1ado contratar 
maestros sin el perfil idóneo. que el indice de eficiencia terminal era 
bajo o nulo. que los egresados no encontraban trabajo y si lo hacían. 
era siempre en otras áreas para las que no habían sido formados: que 
la Universidad no enseña lo que uno debe saber para poder trabajar, 
etc. etc 

Ante esto. l..med1ante qué mecanismos nos aseguramos de la 
eficiencia de los procesos educativos. en este caso de la educación 
su penar?: 

Se evalúa todo. y de modo permanente Cuando se habla de 
evaluación integral. lo que se está significando es que en la politica 
modernizadora. todo es susceptible de evaluarse y todo debe 
evaluarse. as1gnársele tiempos. propósitos. Objetivos. metas. si 
carecemos de ello. es por una falta de planeac1ón y ante una falta de 
planeación. la institución no ¡ust1f1ca su papel formador. 

La evaluación es la antesala de los estimules que. en los hechos. 
sustituyen cualquier intento de incremento salarial. Agobiados como 
estamos por la ola evaluadora. poco nos hemos detenido en este 
aspecto. a no ser ¡ustamente en su papel soslayador del salario. no 
obstante. en el futuro se verá la repercusión que este afán evaluativo 
ha tenido en la vida académica de las instituciones y que es quizá la 
parte más afectada y en donde más estragos hemos encontrado. Ante 
el objetivo de hacer decrecer la inflación a partir de la contención 

,~Para muchos c .. 1ud1oo;o.,, :- C'-pcrto">. el l"Ubru Je loo;. .. Jlanu .. nu e:. i.u .. tantn.o. en tcnninus de las funciones 
que debe cubnr la uni .. crs1dad 

:o 
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salarial. mediante los famosos "topes" por un lado. y por otro la 
necesidad de contar con el apoyo de la comunidad universitaria y la 
"intelligentsia". el Estado se ve en la necesidad de diser'\ar una política 
compensatoria. fiel a sus ideales. que eufemísticamente toma et 
nombre de "Estimulo al Desempeño Docente'', que tiene como fin 
premiar el traba10 de los docentes-investigadores que asi lo ameriten. 
y que por supuesto. deben someterse a los procesos evaluativos que 
la inst1tuc1ón otorgante determine. Huelga decir que estas BECAS, 
sólo han servido para diferenciar mas la ya 1erarqu1zada planta 
docente. pues estas becas sólo son aplicables a profesores de 
carrera Aqui. la evaluación tiene el papel de justificar la exclusión, no 
se tiene la Beca porque o no se es productivo. o lo que se hace no 
cumple con los parametros de calidad requeridos 

Según Victor M. Arredondo 18 se pueden establecer 7 tendencias de la 
evaluación para Ja educación superior· 

a) Un cambio en el enfoque de planeac1ón predominante que implica 
un cambio radical: de la planeac1ón directriz de largo plazo. a la 
estratégica 

b) una modificación gradual de los criterios de financiamiento, que se 
supone cambian de meramente cuant1tat1vos. a un financiamiento que 
toma en cuenta elementos de carácter cualitativo 

c) la aplicación de estimules diferenciales al desempeño, que. como 
ya vimos. se traduce en el otorgamiento de BECAS Y ESTIMULOS, 
dependiendo del nivel y tipo de producción académica 

d) la complementariedad financiera, que no es otra cosa que el hecho 
de que las Universidades deben resignarse a buscar financiamiento 
para sus proyectos en otros ámbitos, esto es, no depender del 
subsidio público y buscar otras fuentes de financiamiento. a riesgo de 
perder autonomia. 

e) la conversión de las instituciones en auténticos sistemas sociales 
abiertos, eufemismo que significa que las IES deben buscar una 

u citado por k:EST, Rollm. up. cit. p.158 
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mayor vinculación con las demandas sociales. representadas por las 
necesidades de la empresa: 

Los cambios en el mundo contemporaneo y en el pafs han traido consigo cambios 
de mentalidad Actualmente se habla de una mayor product1v1dad y compet1t1v1dad 
y de una mejor calidad de vida Esto sólo es posible mediante el trabajo social 
conjunto 

Las acciones mst1tuc1onates (en este caso). presentan una gama amplia de 
modalidades desde los encuentros y evaluaciones ocasionales. hasta la 
incorporación de mecanismos y proced1n11entos que inst1tuc1onal1zan. como parte 
del quehacer cot1d1ano. estas labores de vmculac1on y part1c1pac1ón social En 
virtud de que las casas de estudio comprenden que a una imagen social más 
fortalecida correspondera un mayor apoyo y financiamiento social, se 
espera que la tendencia continüe en aurnento' 9 

f) el 1nic10 del proceso global de acred1tac1ón por parte de la sociedad 
civil, otro eufemismo que no es otra cosa que la tendencia. ya toda 
una realidad actualmente. de establecer procesos únicos de 
evaluación y cert1f1cac1ón. mecanismo que da como resultado una vía 
mas certera de depuración de la matricula. esto es. una certificación y 
acreditación homogénea. ubica a .. cada quien donde se merece". 

g) la 1nfluenc1a creciente de la tecnología. que se refiere a que la 
educación tiene como 1mperat1vo. incorporar los avances tecnológ1cos 
en materia de c1bernét1ca. 1nformat1ca y telecamun1cac1ones. 

La gama de aplicaciones es sorprendente: administración educativa, 
sistemas de información; bancos de consulta. "I .. J Llega incluso hasta 
todo tipo de equipamiento para la invest1gac1ón y la docencia y los 
sistemas de instrucción basados en la telecomun1cación interactiva .. 
r ... J En suma. SI bien la evaluación de la educación superior ha sido 
aplicada como estrategia fundamental para impulOsar la 
modernización de este nivel educativo, ésta no actúa de manera 
aislada í ... J'·20 

Dentro de los elementos evaluativos de la política modernizadora, 
destacaría las siguientes premisas. a modo de resumen: 

1 
.. Comision NaciunJI de E,,aJuacion de: la Educación Supcnur ~~cnc:ralcs) Fstrntc:gm para 

E\laluar la Educación Supcnor Mé~tco. agoslo l •NO. p 17 
i<J ib1d. p :?O 
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-La evaluación de las IES es absolutamente indispensable, digamos 
que es una cond1c1ón de supervivencia 

- No se concibe el desarrollo de una actividad académica. sin un 
proceso de evaluación. "No es posible llevar a cabo la labor 
académica, sea ésta de ensenanza o investigación, sin una valoración 
de su evolución histórica, situación actual y perspectivas. "21 

- La evaluación ha ex1st1do siempre. prácticamente desde que surgen 
las inst1tuc1ones educativas. pues. al ser parte del proceso de 
planeación. se torna 1nd1spensable conocer la operatividad y efic1enc1a 
de esta. no obstante. no ha podido cifrarse en un esfuerzo conjunto y 
sistematice. a lo cual tiende por supuesto. la evaluación en el marco 
de la modern1zac1ón. 

- la evaluación en las IES debe derivar de una estrategia nacional y 
debe su¡etarse a los lineamientos generales y la metodologia que 
CONAEVA y CENEVAL estipulen 

- la meta fundamental. .. consiste en operar un Sistema Nacional de 
evaluación ... que impulse y acelere el proceso de modernización de la 
educación superior. 

- El Sistema Nacional de Evaluación descansa sobre tres lineas 
generales: evaluación 1nst1tuc1onal. que realiza la propia institución; 
evaluación del sistema global de la educación superior y de los 
subsistemas que lo componen. que realizan especialistas y; 
evaluación de pares. que se guia por la opinión y valoración de 
miembros calificados de la comunidad académica. 

Básicamente. el Sistema Nacional de Evaluación, lleva a cabo su 
tarea a través de la CONAEVA, LA ANUIES y los CIES, y son las 
instancias encargadas hasta ahora de instrumentar la evaluación en el 
nivel superior. 

ll ibid. p. 111 
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1.2 LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO EN LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO UNA ESTRATEGIA PARA EL 
ACERCAMIENTO A LOS ASESORES DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL 

En realidad. lo que pretendo establecer en el presente trabajo aparece 
como una tarea un tanto d1fíc1J en la medida en que pri3.ct1camente no 
existen trabajos de esta naturaleza en la educación superior. Decia en 
el tema anterior. que desde la década de los 70, cuando la ANUIES 
prefiguró sus actividades. marcó también lineas de desarrollo. 
crecimiento y evaluación para las Universidades. de forma tal que en 
rigor, todas las Universidades pübllcas cuentan con experiencias 
evaluativas. no obstante. también se anota que estas act1v1dades de 
evaluación. han estado enmarcadas -las mas de las veces-. por un 
imperativo 1nst1tuc1onal y que se centran mucho en los aspectos de 
costo-beneficio y eficiencia de los programas o proyectos evaluados 

Regularmente. cuando han surgido traba¡os orientados 
cualitativamente o que recuperan características de los sujetos. se 
hace siempre bajo el cobijo de la invest1gac1ón y no de la evaluación, 
otro elemento que caracteriza a estos estudios. es que regularmente 
se tiene como Sujeto de estudio a los alumnos22 De estos estudios. 
he aprendido que una 1ndagac1ón sena sobre las características del 
sujeto. no demerita su calidad y que pueden servirnos para orientar 
programas de formación en los que estos mismos sujetos se verán 
involucrados. 

"En este sentido, la perspectiva básica de valor del profesor (evaluar 
consiste en atribuir valor a algo) está fuertemente condicionada por los 
valores. comportamientos y formas de hacer del colectivo docente al 
que pertenece y a la posición social que simbólicamente representa, 

n E'1sten muchos> n1u> "1o<1r1ado'ii .¡I rcspec10. 4uc rc1om.in 1.1 pcnrectna cualnall\.a ... olll .:orno muestra. 
podriamos en.u· lo'\. ">1gu1enle'.\o DI Al BARRIGA. Angel L:.n..fi~li.~jilu.i~~ Mc11.1co. UNAM. 
CESU; MERINO GA:\tlÑO. Cmncn ~~m . .9~!l~>!lli.>!:i.....Y..~~ll!mnos de traQmo social México. 
UNAM y. L.í!...kQruJrucc1ón de !a~1:.mncs soc10polui~.n..s:HYd1an1es adole.,.centc;s (ponencia. 111 
congreso de 10\fes11gac1nn educau"ª· oct. l 9Q,); AL VARADO. Ma. Teresa Segy1m1ento de egresado¡ de 
estudjo3 profc;:sjQlli!.~; GARDUÑO V ALERO, Gu1llcnno 1 a leorla generac1onal cpmo yna ~ 
analluca de la formación del umH~rs11apo.M1h1co·UNAM (ponencia); IBARR.,."\. Luis. ~erds buen;u onJa.s y 
muppetJ· !? utopr~. (ponencia. oct. l9Q:S) Un1ver.>1ddd Autonom.l de QUC"rCtaro 
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que no quiere decir que sea la propia .. Estos poderes delegados. pero 
consciente o 1nconsc1entemente. critica o ingenuamente, interesada o 
espontáneamente asumidos como propios. afectan e influyen en el 
trabajo de los profesores"23 

Lo que nos hace olvidar continuamente a los profesores como sujetos 
del proceso educativo. es que partimos del hecho de que son su¡etos 
formados. por lo tanto. ellos se colocan fuera de la .. planeac1ón'". 
regularmente. cuando queremos conocer la efect1v1dad de la 
institución o de los programas educativos. no reparamos en los 
profesores. Podemos observar las defic1enc1as de los alumnos. sus 
necesidades y expectativas. podemos instrumentar programas de 
seguimiento. que nos permitan conocer el grado de vinculación social 
y laboral que alcanzan los egresados. as1m1smo. podemos disenar 
estudios de largo plazo. que nos permitan evaluar cada una de las 
etapas y fases de un programa. pero casi siempre los maestros están 
excluidos de este proceso. Oecia que no existe una tradición de 
trabajo académico en este punto. por lo tanto tomaré como punto de 
referencia, el entorno de la evaluación 1nst1tucional, para arribar a 
algunos estudios -muy pocos por cierto-. que han centrado su 
propuesta en una previa indagación sobre las caracteristicas de los 
profesores. 

Las experiencias de evaluación de la educación superior datan de los 
años 70. pero fue en la siguiente década en la que las diferentes 
propuestas sobre analis1s y evaluación del curriculum se hicieron 
presentes en la mayor parte de las instituciones de educación 
superior. Una característica de la evaluación curricular de esta 
década, es que apelaba al caracter integral y comprehensivo del 
curriculum. aunque evidentemente. se hacía mas énfasis en el 
elemento formal: el plan de estudios. 

Aunque de manera paralela surgieron estudios que apelaban a 
elementos mas concretos del proceso educativo o a la indagación 
sobre elementos cualitativos o diríamos subjetivos24

• la tendencia a 

!I AL VAREZ MENDEZ. JuJn :\.fanuC'I .. valor ... :u;:1al !-" a.::aJ~m1co de l.i C'\.aluac1ón·· en Volv1:r 3 pC'nsar la 
C:.dycac1ón Vpl 11 (~sp.i"ª· !<NS 
• en 1:stc campo. •>un mu~ conocidos los trabajos Je m\.cst1gac1ón C'tnogratka • ..;uc se d1fund1cron C'n la decada 
de los 70. Je manera paralela a la adopc1on )' •.kno'>tac1ón Jcl C''>qucma conductual 
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evaluar tos planes de estudio. continuó siendo un imperativo en tas 
Instituciones de Educación Superior 

Una caracteristica que observo en estos trabajos de evaluación. es 
que los académicos aparecen como un insumo más dentro del 
esquema planteado por el plan de estudios. cuando mas. el 
acercamiento a los profesores se hacia ba10 la consigna de "detectar 
necesidades". para delinear tematicas de cursos o ubicar el grado de 
dominio "d1dactico" del profesor. 

El hecho de que las 1nstituc1ones de educación superior se hayan visto 
sometidas a una serie de procesos evaluativos -como paso previo 
para el otorgamiento del presupuesto-. y que esta misma premisa se 
utilice ahora para compensar el trabajo académico. a través de las 
becas y estimulas, ha hecho reaccionar a la comunidad académica, -
por lo menos a una parte de ella-. en el sentido de propiciar otra clase 
de acercamientos al trabajo docente y a la persona que lo reahza. 
Paradójicamente, los sistemáticos y continuos esfuerzos "evaluativos". 
sólo han evidenciado nuestra 1gnoranc1a sobre este sector. así, mi 
trabajo. más que responder a la pregunta: l..qué es un maestro?, se 
estructura a partir de saber l..qu1én es el maestro? La primera 
pregunta está orientada muy seguramente por lo que la institución 
requiere del maestro. la segunda se ubica en un plano más personal -
mas intimista probablemente-. pero que pretende indagar sobre ese 
otro aspecto que sistematicamente hemos soslayado25

. El trabajo 
sobre los asesores (maestros) de la UPN que inicié a partir de la 
Estrategia de Evaluación y Seguimiento de la LE'94. pretende 
ubicarse en este segundo plano. 

"Aunque de manera abstracta se esta de acuerdo en la importancia 
de los académicos en la vida de las instituciones de educación 
superior. llama la atención el reducido número de estudios en México 
sobre este actor universitario"26 

-------·------
l' Entre otros. puc:Jc: ..:nnsultarse a KENT, Rolhn ··,_,Qu1cnc:s son los profesoreo¡ un1'1oersuarios'T'. en: Revista 
~No :?K. :'\.1c,1co, UAP JUho·o;;cptic:mbre de l<IKó. DIDOU. S)hne. ··Académ1cos) pro,.ectos de 
revalornc1ón de la c.1rrera .icaJ~mu:a el caso de la Un1'1o·en.1daJ ~'utónoma !l.1etropolitana ... lpunenc1a). 
lllCong.reso de in"c~t1g.u:1l'ln Educauva. oct. 1<14!o. DUCOING. Patricia) SERRANO. José A ... La 
inves1ig:ición de: los mac:!>tro5_ Un análisis de: ca!>o"• tpon.:n<.""'1 sept. )QQS; R0~10. Rosa ~1artha. ··no impona 
que: me digan ma1!>tro. mac!>tro o de tu .. tpon~nL"li.l) 111 Congreso de ln'locst1~ac1ón Educativa. octubre de tQ9S 
2

• PEREZ FRANCO. L11ia. c:t. al. ~os· un botón de muestra. Mex.ico. UAM Atzcapotzalco.1992. p.7 
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Llama fa atención esta ausencia. en un pais que, en los últimos a~os. 
ha visto crecer sustancialmente el número de sus maestros, a pesar 
de la crisis y el desempleo27 

En 1992 apareció un estudio realizado por académicos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. el libro. nos dicen en la 
introducción, .. pretende ofrecer . una estrategra de invest1gac1ón 
sobre los académicos mexicanos : Que J permita ampliar el número 
de colegas que contribuyan al debate en torno a las alternativas para 
el estudio del cuerpo académico en nuestro país. JUStamente en estos 
tiempos en que. por medio de la evaluación. se están marcando los 
parámetros de su desarrollo en el futuro":2 6 En este. por primera vez 
se realiza un acercamiento a los profesores de una Un1vers1dad 
pública: se rn1c1a con la ub1cac1ón de los elementos que propiciaron el 
crec1m1ento del cuerpo académico desde 1969 a 1990, las 
características de la educación superior y sus retos actuales. Un 
segundo apartado aborda a los académicos del departamento de 
soc1ologia de la Unidad Atzcapotzalco de la UAM. en éste. se hace 
énfasis en aspectos tales como: políticas 1nst1tuc1onales de 
contratación, características del perfil. datos personales. experiencia 
laboral y académica. antecedentes docentes y de invest1gac1ón; las 
condiciones 1nst1tuc1onales. etc. Una Ultima parte, establece elementos 
de analis1s de los datos obtenidos. El éxito obtenido en este trabajo. 
motivó la apanc1ón, en 1994, del texto: Los rasgos de la diversidad: 
un estudio sobre los académicos mexicanos. en el que se apuntalan 
aspectos ya abordados en el primer estudio: se profundiza sobre el 
hacer de los académicos en la docencia y la 1nvest1gac1ón, niveles de 
relación y formación que prop1c1a la 1nst1tuc1ón. vinculación con la 
institución, se intenta establecer una tipología de los académicos 
mexicanos y se hace énfasis en el estudio y análisis de los 
académicos. por campos y áreas de conocimiento; un apartado 
especial les merece la cuestión del género, en el que además se 
destaca la variable generacional e intergeneracional. Básicamente, 
estos son los elementos que en el caso de la UPN. retomo para hacer 
el estudio sobre los asesores. En este caso. también me interesó 

:->Puede consultarse el te"ltO '>el1al.1do en l.1 nota .imenor. p.1ra obtener cifras sobre tendencias de crcoc:1micnto 
en la educ.1c1ón superwr, a.s1m1smo. lli.:?-.1~9>o1J de B;\;...i,\,\.1EX. e!>tad1st11.:as di:l INEGI.-.. el Anuario 
Histu.dist1co de la .-\NlJIES -

El le:ii;to en cucstion c.,, el de ~~.i.t~:!!l!.~-~->-1,JJ}--1l!!!Qn._~. )>a c11ado ~\ eslc. '>1gu1ó otro fechado en 
19Q4. Los rasun de !.1 d1'-er:;1diJ.4-J..:.n..Q1y_.J.tQ >ubre to> .u,:.11.km1co1 mc'i.g~. de los mismos au1ores. 
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retomar estudios más concretos que tratan de ubicar el peñil, como 
base para delinear programas de formación, especialmente, el trabajo 
realizado por José Antonio Serrano29 me fue de mucha utilidad. 

Asi pues. el acercamiento a los asesores de la UPN. se realizó bajo 
las siguientes premisas: 

- El marco general del que se parte. es la evaluación institucional. 
Como lo señalé en Ja Introducción. Ja problematización sobre la 
identidad de Jos asesores. surgió a partir del trabajo desarrollado por 
mr en el Proyecto de Evaluación y Seguimiento de la LE'94. por lo que 
el encuadre 1n1c1al de esta 1nvest1gac1ón, se encuentra justamente en 
el trabajo evaluativo que se impulsó desde Ja institución y toma 
igualmente como punto de partida para la formación, las posibilidades 
formativas y de cultura pedagógica. que el propio curriculum de Ja 
LE'94 pueda aportar. 

- La evaluación del trabajo docente de los asesores. se dará en un 
sentido amplio y comprehensivo. en Ja medida en que tratará de 
abarcar una serie de elementos que salen propiamente del aspecto 
didáctico y de dominio de contenidos. estos no tienen un Jugar 
preponderante predefinido en el traba¡o de investigación. 

- El establecer un perfil básico de los asesores de la UPN. es 
absolutamente necesario no como una forma de afinar el proceso en 
aras de la eficiencia, sino como una forma de resignificar los procesos 
educativos, a partir de resaltar las características de los sujetos. sus 
expectativas laborales. de formación. las posibilidades de vinculación 
y fortalecimiento institucional. etc. 

- la posibilidad de formación de Jos docentes. no se agota en el plan 
de estudios, este ha sido un error tradicional en los trabajos de 
evaluación curricular y en Jos que han pretendido ir más allá para 
elaborar propuestas. Cuando se habla de necesidades de formación. 

~SERRANO, Josc Antonio. lilitbornc1ón de"ª ncrfi! acfu.tem1co p;1ra J1 .. ,._llil~rn.1.s de fonnacjon. 
M~xico. U UPN Pachuca. f-lgo. 1995. (pro}ec10 prcllmmar Je trabajo). 
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generalmente se circunscriben a las necesidades que genera el plan 
de estudios. En este caso. s1 bien no se olvida que el marco inicial de 
actuación está dado por un programa institucional. no se puede 
repetir el error de hacer que el asesor curse la misma licenciatura que 
imparte. pero en "otro nivel" Por esta razón, no parto del "deber ser" 
que se marca en el modelo curricular de la LE'94, sino que pretendo 
delinear una propuesta formativa, a partir de los elementos que pueda 
aportar la elaboración del perfil de los asesores 

- el trabajo a realizar. forma parte de un proceso evaluativo de largo 
plazo, que involucra a docentes. alumnos. plan de estudios, etc., para 
el caso de este trabajo. trataré de hacer converger estos múltiples 
aspectos. en una propuesta que apuntale un programa de formación, 
que no sólo permitirá un desarrollo óptimo de la licenciatura. sino que 
posibilitará un trabajo más significativo -personal e institucional- del 
asesor. dentro de la UPN. 

JS 
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1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL: LA EVALUACIÓN EN LA UPN 

La evaluación en la Universidad Pedagógica Nacional no es nueva. 
pero tampoco se puede decir que ha sido una práctica común, sin 
embargo. encontramos poca documentac16n al respecto pues. siendo 
una institución dependiente de la SEP. la mayor parte de las 
evaluaciones que se han hecho. han respondido a una necesidad de 
informar a los niveles superiores acerca del funcronamrento general de 
la institución 

Podría decir que este panorama empezó a configurarse de manera 
diferente. a partir de 1989. ano en el cual se constituyó la Comisión de 
Evaluación lnst1tuc1onal que tenia como fin elaborar una evaluación y 
un diagnóstico. sobre el estado y desarrollo de la 1nst1tuc1ón en cada 
una de sus áreas y constituye la única evaluación realizada en la 
Un1vers1dad, que abarcó pr.3ct1camente todas las 1nstanc1as 
académicas y de operación del proyecto inst1tuc1onal. 

Otro tipo de evaluación desarrollada en la UPN. responde a la 
necesidad de conocer el func1onamrento de las Licenciaturas para 
maestros que ha implantado la Universidad: Licenciatura en 
Educación Bas1ca Plan"79 (LEB'79); Licenciatura en Educación 
Preescolar y Primaria Plan'85 (LEPEP"85) y Licenciatura en Educación 
Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMl'90), esta 
última con mayor consistencia y permanencia. Asi. el interés 
primordial se expresa en la evaluación del aprendizaje. comprendido 
en las modalidades de las tres licenciaturas ya mencionadas. Sobre 
la congruencia interna y externa de los planes de estudio, sólo 
encontramos dos sobre la LEB'79. 

Bajo los lineamientos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, cuyo 
propósito es const1tu1r un Sistema Educativo Moderno, la UPN define 
sus políticas de evaluación y financiamiento, bajo los siguientes 
para metros: 

Un sistema educativo moderno tiene como tarea fundamental...preparar a los 
educandos para contribuir en las fuertes transformaciones que viven y habrá de 

Js"B 



experimentar nuestro pais y el mundo contemporáneo en materia de 
conocimientos, desarrollo tecnológico. product1v1dad. compet1t1v1dad económica. 
reordenaciOn del trabajo y bienestar 

La modernización del sistema de educación superior demanda que las 
instituciones que lo componen desempeflen adecuadamente su estratégico papel 
anticipatorio, busquen la excelencia académica. crezcan en la medida que lo 
exige el desarrollo de la nación: aseguren la oportunidad de ingreso a estudiantes 
con mot1vac1ón y aptitudes para cursar estudios de nivel superior realicen 
reordenam1entos orientados a acrecentar su ef1c1enc1a interna. generen fuentes 
alternativas de f1nanc1am1ento y fortalezcan sus mecanismos de coord1nac1ón y 
planeac1ón 1ntennst1tuc1onal e 1ntersectonal 
L ... l plantea. como uno de sus principales lineamientos estratégicos y propósitos. 
la evaluación permanente de la educación superior y formula como meta la 
instalación y el func1onam1ento de la Com1s1ón Nacional de Evaluación de la 

~~unC:ac~~ónn ~~~=r~~~;8~1~~~::~~r~~r 7h~~~Ed;,)1c8 Coordinación Nacional para la 

La necesidad de reestructurar el Proyecto Académico por una parte y 
las nuevas políticas de financiamiento que se pusieron de moda 
durante el sexenio salinista. llevaron a la Universidad a elaborar 
estudios diagnósticos y de evaluación de algunos programas. entre los 
cuales están los referentes al funcionamiento del Posgrado: la 
orientación del proyecto de actualización que debia impulsar la 
Universidad; el cambio en los planes de estudio de las licenciaturas 
escolarizadas y el reforzamiento del area de extensión y difusión, 
básicamente a partir del desarrollo de los programas multimedia y del 
desarrollo de programas de formación a través de la via satélite. 

En lo que respecta a las Licenciaturas para Maestros en Servicio. este 
es un imperativo institucional de la UPN y una de sus tareas 
primordiales. Actualmente. contamos aún con un alto índice de 
maestros31 egresados de normal bc3sica. que no han tenido 
oportunidad de obtener una formación equivalente al grado de 
licenciatura. La UPN tiene la mayor cobertura en el ámbito de la 
nivelación con una matricula total (contemplando las 4 Licenciaturas 
que ofrece en este ámbito: LES. LEPEP, LEPEPMI Y LE) de alrededor 
de 67 000 alumnos32 

"' CONAE VA l.._mhlJmu;mo'J ¡,;cncral~~..l:UJJ!.;IGL.C-'!.i!ll!.!L!.i!...S!J~.u;_Ai.;J~..f'.SllQI MC'"'-ICO. ago.,,to de 
1990, p. 1-:! 
11 600 UOO apro,1mad.um:ntc. '<:gun JJlll'I rcpt1ttJdu~ por IJ ro:~tor1a Jo: IJ llf'~. <:'O 1u110 Je: IQQ!'i 

i: E\l"Jluac1ón > Se~u1nlu:nto de::¡._ LE Q..¡ .. E~taJ1 ... 1u.::a-. t>a!lo1ca~ p.1ra J.1s lJ l.'I'~ Dalos 'iovbrc: matncula 
nacional .. tJocumc:nto m1c:mo Je: trabajo). UP!".i i\juscn,Jullodc JQQ6 P :! 
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Una linea prioritaria de desarrollo 1nst1tuc1onal. la constituye 
precisamente la necesidad de ofrecer servicios educativos a los 
maestros. con mayor eficacia y calidad. por tal razón, se buscó 
replantear el modelo curricular a partir de la construcción de una 
nueva licenciatura. ésta se desarrolló con el presupuesto del Fondo 
para la Modernización de la Educación Superior (FOMES). los pasos 
previos para la const1tuc1ón de la nueva licenciatura. se dieron 
básicamente en torno del d1agnóst1co y demanda potencial de la 
licenciatura. 

La práctica de la evaluación ha estado signada por necesidades 
externas. no obstante entre 1989-1990. se impulsó un trabajo 
colectivo de evaluación 1nst1tuc1onal. que sentó las bases para la 
reorganización académica Este proceso logró involucrar al pnnc1p10 a 
un número considerable de académicos y tuvo la virtud de aglutinar 
también a los traba¡adores adm1n1strat1vos y al sector estudiantil. A 
pesar del esfuerzo desplegado. este intento de auto-evaluación 
inst1tuc1onal se vio truncado con el cambio de rector y porque no logró 
convocar de la misma manera. a las Unidades UPN de los estados 
Este punto es particularmente relevante. porque denota la imagen que 
se tiene del trabajo académico que realizan las Unidades. La mayoría 
de los académicos de la Unidad A¡usco. desconoce la naturaleza de 
las actividades de las Unidades UPN y por supuesto. hay una 
alarmante desinformación con respecto de las licenciaturas que 
ofrecen, esto claro está. repercute en la imagen que como institución 
se tiene de los asesores de las Unidades. 

Los traba¡os de evaluación y básicamente los diagnósticos elaborados 
que sirvieron de base para la conformación de la LE'94, tampoco 
contemplan al asesor como un elemento central. Primordialmente se 
trató de ubicar la demanda potencial. la capacidad de cubrir la 
demanda y la posibilidad de ofrecer un plan más flexible para el 
maestro-alumno. pero que a la vez pudiera propiciar un proceso de 
recuperación y análisis de la práctica docente. cuyo resultado casi 
inmediato debe traducirse en un mayor numero de titulados. 

Es en este contexto que se define pues, la Estrategia de Evaluación y 
Seguimiento de la Licenciatura en Educación. que desarrollaré en el 
capitulo dos. 
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1.4 LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
"'EDUCATIVA: MARCO TEÓRICO DE ANÁLISIS 

La Licenciatura en Educación Plan'94 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, nace con el cobijo y el presupuesto otorgado por el Fondo 
para la Modernización de la Educación Superior (FOMESJ. y por lo 
menos la primera parte de su func1onam1ento. responde a los 
lineamientos y cond1c1onantes de esta 1nstanc1a. esta es una de las 
razones por las cuales la evaluación del programa. se conv1rt1ó en una 
preocupación y un 1mperat1vo. sin embargo. en la Estrategia de 
Evaluación y Seguimiento de esta L1cenc1atura. se buscó una 
orientación que nos perm1t1era obtener 1nformac16n del funcionamiento 
del programa. a través de encuestas nacionales. pero que también 
posibilitara un trabajo de recuperación. res1gn1f1cac1ón y ané3hs1s de la 
información en cada una de las Unidades UPN La descnpc1ón de la 
estrategia. se realizara en el capitulo dos, pero señalaré que un 
elemento de pnmord1al 1mportanc1a. que consideramos nos permitiría 
esta reorientac1ón del trabajo, fue la creación. en cada una de las 
Unidades UPN. de grupos colegiados de trabajo. que adoptaran como 
una labor permanente. la evaluación y el segu1m1ento de la 
Licenciatura. el centrarse sobre la 1nvest1gac1ón del desarrollo del 
currículum en cada Unidad. nos daría la d1mens16n de lo especifico, de 
lo particular. significado bajo sus propias lim1tantes, bajo la 
connotación y contexto especifico de cada Unidad UPN. un estudio 
sobre el curnculum de la LE. perm1t1ria a los académicos recuperar 
elementos de historias de vida. personal. historia 1nst1tuc1onal, etc., 
que en el caso de un grupo nacional de evaluación. deben de1arse de 
lado, ya que es 1mpos1ble atender a todas y cada una de las 
especificidades de las 74 U UPN. Si este trabajo de recuperación de lo 
particular. lo diverso y lo especifico, se realiza por los propios actores 
del proceso y se resignifica con características de vida personal e 
institucional. se ubica también el proceso evaluativo. como un proceso 
generador de conocimientos que se puede convertir en un proceso 
investigativo sobre el curriculum33 

n e!io1a 1Jca no c., nuc\,1. Je hecho. c'1<;1c ~a una tr;1Jn:1ón en c!iolC' sen11do. lo .,;:ual no 1mphca que se ha~·a 
arr.:ugado con10 una 1urn13 Jc 1rabJJo .u:adcmn:o Debo rnenc 1C1nar 1.in1b1en que "'º" formas Je traba Jo aun no 
legít1m.1das 1n.,111m:u111.1lmcn1c. en cl o;ent1du de que puedan scr 1mpul!ioadas -Je 1n1c10-. desde la5 propias 
1nst1ruc1oncs, pcro en 1.i med1JJ en que la ln'-C'illgac1on !;.obre el propio curru::ulum ~ la .iprop1ac1ón Je los 
~bcrcs ha ido ª"an.zan<.!o • ..,e hu podido ubicar a la c\la\uac1ón como un pnmcr paso para generar 
información sobre Je1ermmados procesos. Cfr por ejemplo BARRIOS YASSE.LI. ?l.1arnza ... Estudio analiuco 
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Uno de los soportes fundamentales de la Estrategia de Evaluación y 
Seguimiento de la LE'94 (EEySJ. es la conceptualización de la 
evaluación. como una investigación, esto es que la evaluación. puede 
ser concebida como una invest1gac1ón evaluativa o una evaluación 
1nvestigat1va y en la cual, " los aspectos de topo empirico referidos al 
conoc1m1ento del fenómeno en si, de cómo ocurre en la realidad, no 
pueden separarse de aspectos que podrían calificarse como más 
subjetivos y que se traducen en los elementos normativos y entenas 
que orientan tanto el problema o las preguntas de 1nvest1gac1ón. como 
las hipótesis sobre el valor de la creat1v1dad educac1onal"34 

Partimos de un primer supuesto. que la evaluación educativa es una 
act1v1dad de búsqueda. de exploración e 1ndagac1ón. en este sentido. 
tanto la evaluación como la 1nvest1gac1ón utilizan la observación o la 
experimentación para describir las cond1c1ones existentes o para 
verificar o rechazar planteamientos. supuestos. etc .. sobre relaciones 
entre variables 35 

En un primer momento y so partimos del hecho de que la evaluación 
se caracteriza por generar una 1nformac1ón que está orientada a la 
toma de dec1s1ones. se podria decir que la 1nvestigac1ón evaluativa es 
una investigación aplicada o bás1ca 313 o. como dirían Crombach y 
Suppers, hay una investigación orientada hacia el establecimiento de 
conclusiones y una investigación, cuyo propósito fundamental está 
centrado en la toma de dec1siones37 en este caso. una investigación 
orientada por decisiones. es en esencia. una investigación aplicada. 

Esta idea de querer tomar a la evaluación como un proceso 
investigativo. obedece más al hecho de que, siendo la evaluación un 
campo en proceso de construcción, ha recurrido permanente y 

Jcl procc!.O Je ln"c.,.11g.i.::111n l:\.alu.i11 .. ;i·· (docu1ncn10 1n1crno Je! Scm1nJr10 Tc<:::nolog1a ~ Comun1cac1on 
Educa11"as1 UA:-.-1-Xo<:hmuko. TEOBALDO. '.".1artha ~ª1Y~l~t;~. 1poncnc1a) !\.11h.1co, UPN. 
IQ<J5. PEREZ FRASCO. L1h.i et. JI. M.i~fil ...... Yll ... l>.2!2.!1 ... §.k .... ~l!!!aW! YJ&l....ü!:U;os dti.i d1..,crs1dad )il 
diados 
1
• BARRIOS Y ASl:LLI. :\laritL.a op cll p 1 
"Cfr. ldcm 
, .. •• ... la m"csug;icwn has1ca es un miento .,.,:>lcrt1i'll1co die c.'1.plorar enigmas fundamcn1alcs que aun requieren 
una IOnnulacion tconc.i como problemas; tiene i:omo pTOr'JO~HIO el desarrollo Je tcorlas) la ampliación de los 
sistemas de concepto~) rcl;1cmncs cn1rc dt1'i u mils 'l.ariahie'ii o femlmcno'> .. lb1d. p ::. E .. ta ,u.:cpc1ón la 
inclu:i-o para aclarar la noción Je C'l.aluac1ón que C'>IO) ut1hl'~mdo. 
,.,. CRONBACll. L.J. Y SUPPERS. P Rescarch far Tomoqow Schools. Ncw Yor"'-. McM1llan. 1969. p.36 
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sistemáticamente. a otras ciencias y metodologías para dar cuenta del 
hecho educativo, de esto deriva quiza la necesidad de validar 
"cientlfica y objetivamente" esta evaluación a partir de parámetros 
estadlsticos. Esto es. que la ausencia de un campo construido sobre 
la evaluación, ha orientado también a la evaluación a una 
presentación de resultados. tomando como referente la 1nterpretac1ón 
estadística. hemos cultivado el "dat1smo" y el resultado. por encrma de 
la interpretación de este. En este sentido. la EEyS plantea una 
evaluación comprehensiva y mult1referencral. situada básicamente en 
los sujetos. por tal razón. cuando hablamos de evaluación de los 
cursos. ésta se hace bajo Ja noción de la valorac16n. en donde se 
privilegia la optn1ón de los sujetos sobre aspectos del plan de estudios 

La evaluación entonces se percibe como un proceso permanente de 
construcción e 1nterpretac1ón de un determinado proceso educativo. a 
partir de múltrples referentes y s1gnrficantes sociales que están en el 
sujeto que evalúa y en el que es evaluado 38 

a) .. en el caso de la evaluac1on educativa. el objeto de conoc1m1ento es una 
construcción que realiza el suJeto En esta construcc1on adquieren matenalrzac1on 
las diversas teorias y concepciones que asume quren se dedica a esta act1v1dad 
Por tanto la evaluacrón educativa (y Ja currrcular) no busca establecer una verdad 
universal El cambio de una teoria por otra modifica la construcción del objeto y /a 
comprehensión que se realiza sobre el mismo Por tanto. todo resultado de 
evaluación educativa es un resultado parcial Por cuanto deJa otras teorias ( y 
explicaciones) fuera de su propio trabajo b) Que en el caso de la evaluación 
curricular la comprehensión del ob1eto de conoc1m1ento. está limitada no sólo a 
las teorias que la evaluación decida mane1ar. srno también por los fenómenos que 
puede estudiar El plan de estudios es un suceso h1stónco que permanentemente 
transcurre. El plan de estudios consta tanto de sus fundamentos. como de su 
propuesta metodológica. Pero también son las acciones cot1d1anas que realizan 
sus maestros y sus alumnos ... su traba10 académico. Fmalmente también los 
egresados forman parte del plan de estudios De esta manera realizar una 
evaluación que cubra la h1stonc1dad y las diversas comple11dades de un currrculo 
es hoy mas un deseo que una pos1b1l1dad La evaluación curricular realiza un 
recorte temporal y un recorte de ob1eto en la realización de su tarea. En este 
sentido la evaluación también es un acto parcial. c) es necesario realizar la 
evaluación educativa (y curricular) desde perspectivas teóricas que den 
cuenta del problema del sujeto ... 39 

11 Cfr. llARRJOS Y ASSELLI. ~1 llP .:11 p ~~ 
,,. Dli\Z BARRIGA. An~c:l {...'..!L\;;~"H!-9.~~-"!1!!!.tf'IV~!VJ"Jl;.\.d·~L...:\!hl.!!HL~lLL~~Hlnc'> d.: 01.tC'>lrvs \ 
a/ymnus 1.Jc: un prui;r.m14_i,l~~~~\.l<;i~l,;K!,..ll. '-1e"i;:u. US,\;\1-CE::O.U 1.:u.11Jcrnos del CESU So 8). 
1988. P.8 
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Es en este sentido. que digo que nuestra evaluación. es 
multireferencial y, en la medida en que comprende la evaluación de 
todo el proceso desde la fase de diseño hasta el impacto. implica 
recortes distintos en cada momento, 1nterpretac1ones diversas. desde 
enfoques diferentes El modelo pues. trata de centrarse en la 
diversidad y en el disenso. mas que en el consenso 

Otro soporte básico de la EEyS, es la ponderación que se intenta 
hacer de la evaluación de procesos. sobre la evaluación de 
resultados40 S1 bien la evaluación de procesos la conocemos desde 
mediados de los 60 (con la aparición del texto evaluación formativa 
de Scnven. en 1967). esta no ha sido lo suf1c1entemente reconocida y 
desarrollada. La evaluación del proceso la entiendo como la acción 
que se desarrolla a lo largo de todo un programa y que puede 1r 
s1gn1ficando cada uno de los momentos y etapas que evalúa, 
contribuye a integrar en d1st1ntos momentos. una sene de factores y 
elementos que otorgan una d1mens1ón d1st1nta en este caso. al plan de 
estudios, es un proceso sistemático y permanente. que retoma 
vectores diferentes del plan de estudios, para contribuir a un mejor 
analisis de éste 

Es dificil desprender la noción de evaluación. de una necesidad por 
conocer la eficacia y la efic1enc1a con la que los procesos se 
desarrollan. La teoría de sistemas ha dejado su impronta a la 
evaluación curricular. sobre todo porque esta generalmente signada a 
partir de una necesidad 1nst1tuc1onal A partir de este reconocimiento. 41 

me interesa rescatar tres elementos centrales en la evaluación 
curricular, que senala Angel Diaz Barriga al realizar la evaluación 
curricular de la Maestría en Ciencias y Técnicas de la Educación, de la 
Universidad Autónoma Chap1ngo. estos son: 

1) La necesidad de la formulación de un marco teórico para efectuar el 
trabajo de evaluación, que necesariamente deberá ser comprehensivo 

'°La primera puede re .. io;;arse en St.:n-.c:n ::- \\.'e1!>s. por e1emplo) la sc~unda. mas d1fünd1Ja. puede consullar5e 
en Tylcr. Mager. Chad""u:k. cte. 
0 ••Frente al 'rigor cstadl!>llCo' que c01rac1en7a a los modelos de c"aluac1on del rcnd1m1en10 escolar. no existe 
en la actuahdd un modelo c"'aluall"º ...¡uc .,upere '>OluJ.1men1c en c1en.1 fum1a .11 '>cn11Jo comun .. 
c"'1s1c una penetrac1on Je com;eptos do:I .1n1b1tu •.k l.1 aJman•.,trac1on en el de la c"alu.1c1ón. La aplicación de 
los aspectos fonnalcs Je la 1con.1 Je ''"tema"> ll:ntraJa'>. proo;:e'>O., ::- s.Jl11JasJ no deja la menor duda ... OÍAZ 
BARRIGA. Ángel. Op Cu. p 10 
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y multirreferencial. y que convocará diversas teorfas, en la medida en 
que los aspectos que conforman el currrculum son variados y 
múltiples. 

2) La dificultad de captar los hechos y situaciones de un curriculum. 
Un curnculum esta en proceso continuo. es· " . un conjunto de hechos 
que permanentemente transcurren En el fondo. la realidad 
curricular se capta por fracciones que es dificil totalizar: la evaluación 
hace cortes temporales de procesos que guardan cierto margen de 
ineditud'42 

3) El problema metodológico que debe evitar una postura a priori en 
torno al marco teórico sobre la evaluación. y debe pnv1leg1ar en este 
caso. el conoc1m1ento de los sujetos y proceso que se implican en el 
plan de estudios. 

En lo que respecta al segu1m1ento. recupero la idea de que un estudio 
de segu1m1ento. debe centrase en '"practicas" de los sujetos. en el 
caso de la LE'94. cuyo propósito es la transformación de la práctica 
docente. un estudio de segu1m1ento debera ponderar la "práctica" del 
Sujeto. la transformación de esta. observar s1 es cualitativamente 
diferente. s1 se corresponde con los propósitos de la Licenciatura. etc. 
en este sentido. estaria también respondiendo a un imperativo 
institucional. para obtener indicadores que permitan la toma de 
decisiones. no obstante. para mi, lo importante de los estudios de 
seguimiento. es que permite acercarnos a los sujetos y los procesos 
de una manera mas profunda y analítica, son estudios de corte 
longitudinal y comparativo, que nos permite un conocimiento mas 
"personal" sobre la inst1tuc1ón. 

El seguimiento que se pretendía hacer en esta Licenciatura. se centra 
en tres actores: 

los asesores: el modelo curricular de la LE'94, descansa en gran 
medida. en el trabajo del maestro-asesor, es importante por ello. 
conocer a nuestros maestros. no sólo en términos del perfil que 
poseen, sino la manera en que ellos resignifican la LE en su práctica 

u lb1d. p. :!O<! 1 
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docente. la forma como van incorporando los distintos contenidos. a lo 
largo del desarrollo del plan de estudios. Se plantea por ello un trabajo 
del seguimiento del desempeño del asesor en dos planos: uno que 
recupera información. valoraciones y op1n1ones de alumnos y 
maestros y otro que se centra en estudios de caso. con observación 
etnogréfica. que da cuenta del tipo de docencia-asesoría que se 
e¡erce en la LE'94 

los alumnos La LE. como los programas anteriores de n1velac1ón y 
formación de maestros que ha desarrollado la UPN (LEB'79 y 
LEPEP'85). esta d1ng1da a una población especifica maestros en 
serv1c10. que se encuentren ejerciendo la docencia en el nivel básico, 
lo cual supone que nuestra población se compone de profesores 
egresados de Normal Basica. A partir de un d1agnóst1co nacional 
sobre demanda potencial de la Licenciatura. encontramos que hay un 
número sign1ficat1vo de profesores que se encuentran laborando como 
maestros de grupo. -en el nivel primaria sobre todo-. que egresaron 
del bachillerato y que fueron "habilitados" como maestros. 
Actualmente. de una matricula total nacional de 24.500 alumnos 
(aprox.). el 45%43 son egresados de bachillerato y no de normal 
básica. 

Este panorama. nos llevó a plantearnos la necesidad de contar con 
estudios que nos dieran cuenta de quiénes son nuestros alumnos. 
pero también. como en el caso de los asesores. acercarnos al salón 
de clases para conocer el tipo de práctica que realizan los alumnos y 
de qué manera esta Licenciatura. puede transformar esta práctica o 
resignificarla. Así, un primer momento del trabajo consiste en elaborar 
el perfil del alumno. en cada Unidad UPN. En este caso. al grupo de 
evaluación le interesa comparar a las dos primeras generaciones: Un 
segundo plano del trabajo. es el de realizar seguimiento de los 
alumnos desertores, en este casos se trabaja con estudios de 
caso y para el análisis, se integran elementos de historia familiar, 
personal, institucional, relaciones laborales y contractuales, etc.; 
finalmente. un tercer plano de este trabajo consiste en hacer 
observación de algunos alumnos (bachilleres y de normal basica), 
para caracterizar su practica docente. son. por supuesto, estudios de 

'' E\<aluac1ón !>" Sc:~u1m1cnto Je la LE"94_ .. Es1a~ ... hst1cas basu.:as .. op. cit .. UPN AJU!>CO. JUiio de: IQQ6. p.~ 
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carácter cualitativo de corte etnográfico y se hará a lo largo de tres 
ar'los. 

Se recupera también esta idea de construir un conoc1miento sobre el 
curriculum, mas que establecer un veredicto sobre su funcionamiento. 

Una interpretación requiere de la búsqueda permanente de 
"indicios"44

, que nos puedan hablar de los SUJetos que están 
implicados. en este caso. en el proceso educativo. por tanto y como 
decía al iniciar este apartado. la evaluación es un pretexto inicial para 
la búsqueda de 1nformac1ón sobre los su¡etos. búsqueda que no 
termina porque cada su1eto se s1gn1fica de manera diferente. Un 
primer paso del procedimiento metodológico es por tanto. "huellear" la 
vida académica del sujeto. aproximarse sucesivamente a su h1storia45 

Esto que he senalado. se hace posible sólo en la medida en que cada 
Unidad UPN se desprenda a su vez de la idea de la evaluación como 
una necesidad 1nst1tuc1onal y pueda perc1b1rla como un proceso más 
que nos ayuda a realizar un estudio s1stemát1co sobre la forma en que 
los sujetos se 1mpl1can en el proceso educativo y la manera como 
resignifican el curnculum en los diversos ámbitos: 1nstitucional. 
personal. profesional. etc. 

Estos son en suma. los elementos básicos que estructuran y 
vertebran la propuesta de acercamiento al asesor de la LE, que 
ayudarán por un lado a conformar la información inicial sobre los 
sujetos formadores de docentes de nivel básico y por otro a la 
elaboración de propuestas de formación centradas en el sujeto . 

.u GINZBURG, Cario. ScQa!cs raicc1 de un nar;;1dj¡,;ma jnd1cjarjo. México, siglo XXI, 1988.; DEVERAUX, 
G. De lg A0J1edgd al método en las cjencja3 deo! Comnonamu;:nto. !\texico, S.XXI. 1977. 
0 A cslc rc:spc:c10, recupero el trabajo de Cario Ginzburg ya sena lado en la nota anlctior. ver tambien GILL V. 
Adolfo. "Huellas, presagios, historias; Cana al Subcomandanlc". en: Viento del Syr. no. 6. primavera de 
19Q6. 
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CAPÍTUL02 

EL-MARCÓ INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN y EL 
SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO A LOS 

ASESORES 

.. , 



t:,qimdol 
hl mar,;o 1n•l1l110:N"'1•I Je I• c"•1...-1on 'I' el ..ea•um•cn1u 1 u1 .. ra1• Je .._.,,,....,,cnw •....,.. ~ 

2.1 LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PLAN'94. 

En este apartado, situaré los aspectos más relevantes que 
caracterizan a la Licenciatura en Educación Plan"94. 

Se mencionó ya que esta nace bajo el presupuesto del Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior (FOMES) en el ámbito 
externo y del financiamiento e internamente. se just1fca bajo el 
proyecto de "Reformulación Curricular de las Licenciaturas para 
Maestros en Servicio"'. denvado del Proyecto Académico de la UPN. y 
tiene como fin sustituir a los otros dos programas de n1velac1ón que 
venia ofreciendo la UPN desde 1979 (LEB'79 y LEPEP"85). 

La licenciatura tiene como propósito 

.. Transformar la práctica docente de los profesores en servicio a través 
de la art1culac1ón de elementos teóricos y metodológicos con la 
reflexión continua de su quehacer cot1d1ano. proyectando este proceso 
de construcción hacia la 1nnovac1ón educativa y concretándola en su 
ámbito particular de acc1ón"46 

El plan de estudios se estructura a partir de un e¡e metodológico, tres 
lineas de formación ( ps1copedagóg1ca. soc1oeducat1va y ámbitos de la 
práctica docente) y tres áreas especificas de estudio (preescolar, 
primaria y gestión), de las cuales el alumno elige una. sin importar su 
área formativa original. esto es. que un profesor de preescolar puede 
optar por la linea formativa de primaria o gestión, por ejemplo. 

El eje metodológico y las tres lineas de formación. constituyen un área 
común que comprende todos los cursos. 

El área especifica es en donde el estudiante profundiza el 
conoc1miento de los tres niveles ya mencionados. 

La estructura del plan parte de cursos comunes hacia cursos 
específicos e intenta establecer un equilibrio entre los contenidos 
nacionales y los regionales. El plan de estudios tiene espacios en los 

- GRUPO DE DISE~O DE LA LE'94 Pressntación del Plan de Estudjos d~. julio de 1994. p. 3 
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que cada U UPN ofrece los cursos diser'lados y desarrollados por 
éstas.47 

Estas tres líneas de formación. pueden combinarse si el maestro
alumno así lo desea, en este sentido. el plan de estudios ofrece una 
gran flex1b1lidad y se adapta a las necesidades especificas de este. 

"La Licenciatura en Educación se flexibiliza en cuanto a que existen 
opciones terminales de formación para diferentes tipos y funciones de 
la educación bé3s1ca· preescolar, primaria y gestión escolar También 
los estudiantes pueden ir construyendo su programa curricular al 1r 
identificando los problemas de su práctica docente. d1agnost1cando y 
diseñando proyectos innovadores. a través de los cuales se pretende 
solucionarlos. ...u~ 

Las modalidades bajo las cuales el alumno puede cursar la 
Licenciatura son las siguientes· a d1stanc1a. sem1escolanzada e 
intensiva (esta última constituye una 1nnovac1ón con respecto de los 
dos anteriores programas de nivelación). Ofrece además la posibilidad 
de que el alumno combine -dentro de ciertos limites-. las modalidades 
en que cursara la licenciatura. 

En las tres se con¡uga, con distinto énfasis. el traba¡o individual y 
grupal con el apoyo de diversos medios didácticos (además de los 
materiales impresos. esta licenciatura incluye material audio y 
videograbado). El asesor desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de las tres modalidades. 

La Licenciatura está dirigida a maestros de educación básica 
(preescolar y primaria. aún no se integra el nivel secundaria) y tiene 
como propósito propiciar el analis1s, Ja transformación e innovación de 
la práctica docente que estos realizan. Esto se hace bajo las 
consideraciones siguientes49

: 

u ver cuadro del plan de estudio\) i.;at.3.logo de ma1ena.s en el .me'o numero 1 
u Grupo de Diseno .. op. <::11 p.1-t 
4

" los elcmcn1os que dcs<::ribo a <::ontmua<::1ón. los tome del documento: Ljcen.:1atura en Educapón. elaborado 
por el grupo de diseno de la LE y d1fund1do por la Se<::retaria A<::adém1ca de la UPN marzo de IQ94. 
As1m1smo. retomo mfonna<::1ón Je la ponencia de Xó<::hnl ~toreno en el marco del Simposio Internacional 
sobre Fonnación Docente. Modcmiza<::1on y Glubalizac1ón: ··una propuesta para la fonnación de docentes: la 
licem:1atura en cJucac1ón plan"Q.t'" septiembre de IQQS. 
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• Recuperar la experiencia, saberes. quehaceres y habilidades que 
los profesores en servicio han acumulado al interactuar con los 
alumnos de educación basica para propiciar que cuenten con 
elementos que les permitan concebir y operar de manera diferente 
su labor cotidiana. 

Incorporar elementos para proporcionar una preparación de mayor 
calidad al mag1steno. a través del tratamiento teórico, metodológico 
y práctico de los problemas que surgen en esa misma práctica. 

• Considerar como parte de la práctica docente la interacción entre el 
alumno. los contenidos escolares. el profesor y el entorno en que se 
encuentran Una tendencia que se perfila es superar el trabajo 
individual del profesor en su práctica docente y favorecer el trabajo 
colegiado en las escuelas de preescolar y primaria. mediante los 
consejos técnicos o de part1c1pac1ón social y la construcción de 
proyectos educativos en el centro escolar. que recupere la función 
académica de los cuadros directivos y de supervisión 

Los contenidos basicos y generales que estructuran el plan de 
estudios. se agrupan de la s1gu1ente manera: 

=Cultura pedagógica (conocimientos. saberes. haceres. acciones, 
actitudes. relaciones sociales, entre otros). 

=Habilidades y destrezas didact1cas (concepciones y formas de 
interactuar con el hecho educativo: frente al sujeto de aprendizaje, a 
los procedimientos y a las instrumentaciones específicas). 

=Habilidades y capacidades para la indagación (enfoques y 
herramientas pertinentes para la investigación de diversos aspectos 
que constituyen y determinan su practica cotidiana en el aula). 

=Generación de acciones sociales que emanan de un contexto social 
regional-local y que puedan ser abordadas desde practicas 
educativas. 
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El modelo pedagógico de acercamiento a la práctica docente, se 
asume como un espacio de triple mov1m1ento: 50 

a) /a inmersión en la práctica: se refiere a la apropiación de los 
diversos discursos que incorpora la LE'94, a la identificación de la 
manera en la cual se concreta. en la práctica docente. la 
multireferenciahdad y a la forma en la cual se interpreta. Pretende dar 
cuenta de las 1mpl1cac1ones que tiene el docente frente a estos 
discursos y sentidos de práctica Así. no deberán repetir 1nformac1ón 
expuesta en otra parte. sino la amplíen, profundicen, aclaren o 
promuevan su generalización. 

b) e/ distanciamiento· se trata de favorecer el análisis de las 
herramientas teóricas y metodológ1cas para estudiar los hechos 
significativos de su práctica. tiene la 1ntenc1ón de que se reconozca 
que para cada referente de su práctica existen medios apropiados 
para abordarla. Se requiere entonces que fomenten la creatividad, 
sean problematizadores y faciliten los análisis. 

c) /a reapropiación plantea los escenarios y las formas donde es 
posible realizar una 1ntervenc1ón, conlleva un cambio en la mirada 
inicial con la cual se comenzó a estudiar la practica docente. 

Asimismo. se asume el carácter multireferenc1al del plan de estudios, 
en la medida en que propicia diferentes tratamientos teóricos 
metodológicos y prácticos según el nivel de los problemas. 

Los principios rectores que articulan el plan de estudios son: 

1. calidad de la educación "Considerada como la propiedad de los 
procesos educativos que se caracterizan por ser equitativos en la 
distribución del aprendizaje, eficientes en la asignación de recursos y 
eficaces en tanto alcanzan resultados relevantes desde el punto de 
vista social. económico y cultural, para desarrollar capacidades 
productivas y de convivencia democrática. tendientes a lograr un 
desarrollo humano pleno"51 

""CORTES. Francisco. D1ct31DCO a Ja !is:cnc1atyra en e~. (drn;;umcnto mtcrno de trabajo). UPN 
AJUSCO. l 9Q5, p. 32 
'

1Grupodc D1~"º· L1ccnc1aturacn Educacjón PI~. op. cit. p . .&1-SS 
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2. Innovación educativa, que se entiende como una transformación 
del proceso educativo que se sustenta en la valoración y recuperación 
de la tradición pedagógica. en la indagación de alternativas y en el 
cambio y la creatividad permanentes 

3. La práctica docente, que se constituye en el ob¡eto de estudio de 
la licenciatura 

4. Perfiles· el alumno de esta licenciatura. posee peculiaridades que 
no se encuentran en otras licenciaturas. pues cuenta con una práctica 
profesional y el perfil de ingreso se establece ¡usto a partir de este 
supuesto: debe ser un maestro frente a grupo de preescolar o primaria 
(bachiller o de normal básica) el perfil de ingreso está definido también 
por sus antecedentes académicos. el nivel educativo en el que trabaja. 
su ambito de desempeño. su función en la escuela. su situación 
personal y las necesidades específicas de su entorno inmediato. 

Los aspirantes a la Licenciatura en Educación Plan'94. deben cubrir 
cualesquiera de los siguientes requerimientos 

a) ser profesores de Normal básica en servicio de educación primaria 
o preescolar que se ha formado en diversos planes de estudio y en la 
actualidad realizan funciones de docencia, técnico-pedagógicas, 
directivas. administrativas o de apoyo académico en escuelas públicas 
o incorporadas. 

b) Ser bachilleres en planes de estudio no terminales. habilitados 
como profesores frente a grupo, de educación preescolar o primaria. 

En cuanto al perfil de egreso, este se sitúa en la capacidad del 
maestro-alumno, de analizar y transformar su práctica docente. a 
través de un proyecto de innovación pedagógica .Esta es una 
licenciatura suí generis en el sentido de que no prepara para un 
mercado de trabajo, pretende por el contrario, arraigar al maestro
alumno en el grupo, en su ámbito de trabajo. 

so 
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El egresado de la Licenciatura en Educación: 

- Poseerá una conc1enc1a social comprometida con valores como 
soberanía e identidad nacional. democracia. solidaridad, justicia 
social e igualdad 

- Modificará los elementos que conforman su práctica docente para 
darle 1dent1dad y espec1fic1dad a su labor profesional 

- Podra responder en forma crítica a las nuevas alternativas y 
propuestas educativas. acordes a Jos retos que se le presenten. 

- Será un profesional en la docencia que sustente. transforme e innove 
su práctica docente con base en las características socio-culturales y 
necesidades e intereses de sus alumnos en el nivel donde se 
desempeña. 

Habrá incorporado una serie de conocimientos. habilidades, 
destrezas y valores para meJorar su calidad como docente 

- Poseerá elementos teórico-metodológicos para interrelacionar la 
práctica docente y la investigación educativa 

-Tendrá un amplio conocimiento de cultura pedagógica en relación 
con la escuela pública. los sujetos involucrados. etc .. entre otros. 

5. Estrategia curricular: la estrategia como ya anoté líneas arriba, 
está signada por el principio de la flexibilidad y la multireferencialidad 

6. Modalidades educativas: semiescolarizada. intensiva y a distancia 

7. Materiales de estudio: que también pueden ser flexibles en su uso 
pues el profesor puede sustituirlos sin ningún problema. Los 
materiales audio y videograbados. ofrecen la oportunidad de 
establecer una interacción distinta con el contenido y son un 
importante apoyo. sobre todo en la modalidad intensiva 

Otra característica importante del modelo curricular, es el equilibrio 
que se intenta establecer entre los contenidos nacionales y los 

SI 
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regionales. Asl. las áreas contemplan cursos -como ya mencioné 
antes-. que las U UPN deberán diseñar, en este sentido, se recupera 
la experiencia de los docentes en el aula. a partir de experiencias 
locales concretas. de forma tal que se puedan encontrar nexos entre 
lo nacional. lo regional y lo local. 

En suma. estos son los elementos que integran el curriculum de la 
LE'94 y que como pudimos observar. exigen del asesor, el despliegue 
de habilidades. aptitudes y nuevos conocimientos. así como de una 
mayor participación en la definición de los contenidos. sobre todo en lo 
que hace a los programas con contenidos regionales. 
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2.2 LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PLAN'94 Y EL 
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Pedagógica Nacional fue creada con la intención de 
profesionalizar la enseñanza básica. a través de programas de 
nivelación y profesionalizac1ón, básicamente a través de estudios de 
Licenciatura. que se impartirían en todos los estados y ciudades de la 
República. a través de 74 sedes y la Unidad central de A1usco. 

El esquema de la Escuela Nacional de Maestros. posibilitó la 
formación de maestros de pnmana. que cubrían la demanda de las 
escuelas oficiales en un tiempo relativamente corto. pues el acceso 
a la normal se daba al terminar la secundaria y garantizaba al 
término de los estudios. la obtención de un trabajo profesional. s1 bien 
con una remuneracrón comparativamente baJa en relación con otras 
profesiones. 

No me ref~nré aquí a las cond1crones y presione~ político-sindicales 
que prop1c1aron el surgimiento de la UPN 5 

• sólo quiero establecer las 
condiciones en las cuales surgieron los programas de nivelación y 
profesional1zación de profesores de educación básica y presentar un 
panorama general de la Licenciatura en Educación. para situar 
asimismo esta necesidad de la evaluación y la pertinencia de 
recuperar en este proceso. a los sujetos formadores de maestros. 

Hecha la aclaración, diré que uno de los elementos básicos de la 
politica educativa del sexenio 76-82, se ubicó en la necesidad de 
profesionalizar la docencia. para lo cual se buscó elevar Jos estudios 
de normal. a rango de Licenciatura. por supuesto que lo anterior 
implicaba que los aspirantes a ser maestros, debian cursar el 
bachillerato. requisito que antes no existla. Paralelamente, se 
desarrollaron programas de nivelación, que buscaban ofrecer a los 
maestros de educación primaria inicialmente. espacios de formación 
que tendrían como resultado final la obtención de un titulo de 

':Entre los estudul!>U!ó. Jel \Lnd1.,;;Jl1smu 111ag1!'.tcnal} Jcl .J.mhllu rn.t~1-.1enal . .. e .. o ... 11ene la idea de que la 
Uni\.'ersidad Peda~úgu;:.i Na.,;;u1nal surgió como resul1ado de l.¡ lucha puJ111r.::a entre las Ju<; f.J.Cr.::-1ones del 
Sindica10 Nacional de Trabajadore'> de la Educac1on y a l.J. presu'm que el ,11.i derecha Je este a 1ra1,es de 
.. Vanguardia Revoluc1unana" e¡erc1ó <>obre el gub1emo de Ju-.e Lópcz Pon11lo. de modo 1al que los pr1mero5 
anos de la \'ida acadCm1r.::;i de l.t Ur11 ... ers1dad. a:.1 .,;;umo su pro}e.,;;10 p;ira el des.irrollo} profi::s1onalizac1ón 
docente. estar1an signados y cund1c1un.-.Jos por e!>lus clemenhJ .. 

SJ 
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licenciatura. Así. los programas de nrvelación. que en el caso de la 
UPN, son las lrcenc1aturas para maestros en serv1c10, se diseriaron 
inicialmente como la única pos1b1l1dad que tenia el profesor para 
adquirir una licenciatura. pues de pronto se encontró con que sus 
estudios de la escuela normal (lo que ahora se conoce como normal 
básica) tenían el equivalente del bachillerato. por obra y gracia de la 
nueva po/it1ca educativa. 

Hasta antes de Ja creación de Ja UPN. y fuera de los espacios 
formales que representaban la Escuela Nacional de Maestros y Ja 
Escuela Normal Superior. amén de las Normales Estatales, Ja 
instancia oficial de actualización y formacrón para los profesores, era 
Ja Dirección de Mejoramiento Profesional del Magisterio. de esta. 
como ya mencioné en la 1ntroducc1ón, se retomó el primer programa 
de nivelación. que fue la Licenciatura en Educación Plan '75. 
Básicamente lo que la UPN hizo en este programa. fue sistematizar el 
proceso de titulación y por supuesto, otorgar los títulos. 

En 1979. surge la Licenciatura en Educación Básica (LEB'79), y es 
propiamente el primer programa de n1velac1ón para profesores de 
educación bas1ca. que impulsa la UPN. 53 

Ante la demanda de elevar a nivel de licenciatura los estudios de 
normal básica. el estado se vio en la necesidad de buscar programas 
de desarrollo profesional. para que los maestros egresados de normal 
básica. pudieran obtener un titulo de licenciatura, por esta razón se 
conocen como programas de nivelación. Esta característica la tendrán 
todos Jos programas de licenciatura que impulsa Ja UPN a nivel 
nacional. 

La LEB'79 estaba dirigida a maestros de primaria en servicio y se 
impartió en la modalidad abierta en toda Ja República, a través de las 
74 Unidades UPN en los estados, con sus respectivas subsedes, esta 
licenciatura, tenia como finalidad. profesionalizar la labor del maestro 
de primaria, propiciando un arraigo en su salón de clases. esto es. no 
contempla un mercado de trabajo para el egresado. pues este se 
encuentra ya laborando en el campo profesional. El modelo de 

u Hay múltiples referencia., que Jocumen1an la h1s1oria de la UPN en esle sentido. en este caso. los dalos aqul 
asentados Jos tome del documento )a citado de YURÉN CA!\tARENA. Teresa. et. al. Formación Je 
~.tomo JI 
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funcionamiento logistico y operativo, que asienta este plan. 
prevalecerá en sus elementos básicos, en las s1gu1entes licenciaturas: 
diseño del plan de estudios a partir de un grupo cooordinado desde la 
Unidad Central de Ajusco. la elaboración de materiales de estudio y 
de trabajo (Antologlas. cuadernos de trabajo. guias para el asesor y 
guias para el estudiante), que si bien subsanan la carencia de 
materiales en los estados, definen también un modelo inflexible de 
trabajo. Para el caso especifico de la LEB'79. la puesta en marcha 
del programa implicó también un férreo control hasta en la evaluación 
de los aprendizajes. pues los exámenes eran elaborados y evaluados 
en la Unidad central de Ajusco. esto para efectos de lo que me 
interesa señalar con respecto de los asesores. tuvo consecuencias 
negativas en las Unidades UPN. pues en la práctica ellos se 
convirtieron en operadores de programas sobre los cuales no tenían 
ningún control. eran programas que ellos no diseñaban. con 
materiales y act1v1dades de trabajo preestablecidas y con formas de 
evaluación de los aprendizajes fuera de su alcance. considero que 
esto propició una cultura y un desarrollo de la práctica docente en las 
Unidades. que requiere un acercamiento crítico y analítico muy 
puntual y que es absolutamente necesario recuperar. 

A estas alturas. quiero hacer una puntualización: las licenciaturas de 
nivelación se ofrecen exclusivamente en las Unidades UPN y se 
dirigen también (por lo menos las dos primeras), exclusivamente a 
maestros en servicio, con grupo a cargo. Oficialmente. estos 
maestros. al interior de los programas de nivelación, se conocen como 
maestros-alumnos y los maestros que imparten los cursos de estas 
licenciaturas. se conocen como asesores o menos comúnmente, 
como maestros-asesores, esta última denominación se debe a Ja 
modalidad de trabajo de la LEB'79, que fue la modalidad abierta y los 
profesores as1stian no a clases. sino a "asesorías", en días 
previamente convenidos con el asesor. Este señalamiento era 
necesario pues a lo largo del trabajo me referiré al estudiante de 
estas licenciaturas, como al maestro-alumno y al maestro de las 
mismas. como el asesor. 

La vida de la LEB'79 fue efímera, como ya señalé en la introducción, 
pues contando con un tiempo regular de 4 años para cursarla, 
significa que egresaron de ella 3 generaciones, no obstante, 
prácticamente ningún alumno culminó los estudios en este lapso pues 
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la modalidad abierta si bien propició mayor flexibilidad con respecto 
del tiempo, "alargó" el tiempo de la licenciatura casi hasta el infinito. 
pues aunque en 1985 surgió una nueva licenciatura. oficialmente no 
desapareció la LEB'79, dándose el caso de que en 1985 y 1986, en 
algunas Unidades UPN la demanda para la LEB'79 fue mayor que 
para la LEPEP'85 

Una serie de cambios en la política educativa y el número casi infinito 
de maestros que requerian de estudios de nivelación. llevó a 
reconsiderar el modelo de la LEB'79 y a buscar otro modelo que 
otorgara más alternativas y surgió asi la Licenciatura en Educación 
Preescolar y Educación Primaria Plan'85 (LEPEP'85). que además de 
contener dos líneas de formación: Preescolar y Primaria, ofrecía la 
posibilidad de ser cursada en dos modalidades: abierta y 
semiescolanzada esta última con mucho mayor demanda y con mayor 
eficiencia terminal. pues 1mpl1ca la as1stenc1a sabatina obllgatona a 
asesorías. que en Jos hechos son clases. con horarios y temas de 
estudio y traba¡o predeterminados. que obligan al maestro-alumno a 
un trabajo más sistemático y constante LEPEP'85 se construyó 
sobre la base de otorgarle al espacio de la práctica docente un 
lugar importante. en el que. como punto culminante de este 
acercamiento y análisis de su propia práctica que hacía el maestro
alumno. teniamos una propuesta pedagógica. que era también el 
trabajo recepcional de titulación. Un trabajo de esta naturaleza implicó. 
desde el plan de estudios. la pnorización del área metodológica. que 
confluía en un espacio definido como taller integrador, que debía 
ubicar tanto los elementos formativos. de análisis e investigat1vos. 
vistos en toda Ja carrera. necesarios para la elaboración de esta 
propuesta pedagógica. Este elemento de primordial importancia, no se 
pudo desarrollar a pesar de todos los esfuerzos realizados. porque se 
olvidó un hecho elemental pero no por ello menos importante: la 
formación del asesor 

De manera más enfática que la LEB'79, LEPEP'85 pretendia que el 
maestro-alumno virara hacia su propia aula. con mirada analítica y 
actitud investigativa, pero ¿cómo miramos un problema de nuestra 
propia practica docente, tan cotidiana, tan conocida, sin caer en el 
típico problema de la reprobación. la deserción. etc.?. esto exigía por 
principio, que el asesor, formador del maestro de primaria, tuviera 
también un acercamiento a los contenidos de la educación básica y 
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un minimo conocimiento de las características de la práctica docente 
en preescolar y promana. cosa que por supuesto. no ex1stia. Aunado a 
lo anterior, tenemos la ausencia de un espacio formativo en 
investigación. que acusaba no sólo el maestro-alumno. sino también el 
asesor. 

Por otro lado. el modelo seguido para el diseno del plan y programas 
de estudio. y para la operación del mismo (menos directivo que LEB. 
pero a fin de cuentas con pocos espacios para el asesor). dejaba poco 
a la 1maginac1ón y al trabajo creativo del asesor que. a estas alturas. 
estaba ya muy acostumbrado al esquema de trabajo d1senado "por los 
del Ajusco" 

Asi las cosas. nos llegó la ola modernizadora. que nuevamente. centró 
como causa del rezago y la baja calidad de la educación, en la 
profes1onal1zación y actualización docente y para acabar pronto, nos 
cambió planes. programas. métodos y libros de texto, amén de que 
desapareció la educación especial y convirtió a la educación 
secundaria como parte de la educación básica. 

Mientras esto ocurria "allá afuera", al interior de la UPN se dio un 
proceso de evaluación. reonentac1ón y redefin1ción de las líneas 
prioritarias de desarrollo institucional. que por otra parte. estaban muy 
acordes con la moda de la evaluación que por esos tiempos atacó a 
las instituciones de educación superior y en este contexto a sólo 5 
generaciones de distancia. Ja LEPEP'85 desapareció, dando Jugar a Ja 
Licenciatura en Educación Plan '94. 

En 1990, surgió la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria 
para el Medio Indígena (LEPEPMl'90). que está encaminada 
igualmente a "nivelar" y profesionalizar la docencia de los profesores 
de educación básica indígena. En términos generales, la historia de 
cómo surge este programa es más o menos similar al surgimiento y 
desarrollo de las restantes licenciaturas de nivelación. no obstante, en 
la medida en que desconozco los ámbitos especificos de su historia y 
construcción, sólo me limitaré a senalarla y ubicarla como parte de Ja 
trayectoria curricular de Ja Universidad en el ámbito de la nivelación y 
Ja profesionalización. 

57 
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La LE'94 surgió con la consigna de mejorar lo ya hecho con los planes 
anteriores de n1velac1ón. razón por la cual desde el propio diseño, se 
conforma de una manera mas abierta y con mayores opciones de 
participación para las Unidades UPN de los estados. El diseño del 
plan de estudios. va a descansar 1n1c1almente sobre tres presupuestos 
o tres quimeras: 1) que el curnculum girara en torno a la noción de 
profes1onaltzac1ón de la docencia, mas que en el de la nivelación: 2) 
buscar una mayor part1c1pac1ón de las Unidades UPN, a través de la 
conformación de grupos de trabajo, de una partic1pac1ón activa en los 
procesos evaluativos y de centrarse en contenidos y problemáticas 
educativas regionales que elaborarian los propios asesores y; 3) hacer 
un curnculum abierto que prop1c1ara una formación menos rígida. de 
modo tal que no hay líneas fi1as de formación, pues un maestro de 
nivel primaria. puede perfectamente elegir el area de preescolar y 
viceversa. en este sentido. el énfasis mayor está puesto en la 
posibilidad de analizar críticamente la practica profesional que se 
desarrolla. 

La LE'94 surge con tres lineas de formación: Preescolar. Primaria, y 
Gestión y con posibilidad de incluir una mas que es la de Integración 
(educación especial): contempla asimismo tres modalidades de 
estudio: abierta. intensiva y semrescolarizada. esta última con mayor 
matricula. Otra particularidad de este plan. es que surge como 
"licenciatura única·· que implica en los hechos. la desaparición formal 
y oficial de los dos planes anteriores, por lo que también se elabora 
un programa paralelo de convalidación de estudios (para maestros
alumnos que habían cursado parcialmente las licenciaturas 
anteriores). 

La estructuración del plan de estudios de la LE'94 contempló la 
necesidad de una participación amplia de las Unidades UPN. por lo 
cual el grupo de diseño contó inicialmente alrededor de 50 
participantes. Por la premura institucional. la LE'94 inició su operación 
aún cuando el plan de estudios estaba incompleto. es así que la 
primera generación cursó la licenciatura casi de manera paralela a su 
diseño. 

Como ya dije en la introducción, una virtud de la LE'94 es que 
contempló paralelamente un proceso evaluativo que en lo inmediato. 
hizo ver la necesidad de contar -para el diseño de los cursos del 
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cuarto semestre en adelante- con la asesoría de expertos en los 
campos disciplinarios que al anterior del plan se destacaban como los 
mas importantes. esto enriqueció claramente la orientación de los 
contenidos y propició asimismo la reestructuración de algunas áreas. 
sobre todo de la linea de gestión Otro efecto inmediato de los 
procesos evaluativos paralelos que se implementaron. fue el de poder 
obtener una primera valoración de los cursos del pnmer semestre. 
que propició una valoración externa por expertos y provocó un 
reajuste en los contenidos y onentac1ón de los cursos del primer 
semestre. para la tercera generación 

Más adelante descnb1ré puntualmente el modelo de evaluación, sólo 
señalare aquí que éste. se ubicó 1n1c1almente en un plano muy 
general, muy apegado al modelo CONAEVA. en el que se enfatizaba 
la necesidad de contar con evaluaciones internas. externas y de 
pares. no obstante. se acentúa la necesidad de la evaluación como 
una manera de generar conocimientos sobre la propia licenciatura y 
los sujetos que en ella participan. La particularidad de los procesos 
educativos en las regiones y los estados. configuran de manera 
diferente a la LE'94 y los amb1tos específicos en los que el maestro
alumno desarrolla su práctica establecen necesidades diferentes que 
es necesario conocer. pretendíamos entonces que el punto de 
arranque de estos conoc1m1entos se diera a partir de la LE'94 y creo 
que esta es una virtud de este modelo evaluativo. Así pues, la 
evaluación fue un proceso importante en el diseño y reconstrucción de 
la LE'94, en el que. a través de aproximaciones sucesivas, llegamos 
a la necesidad de acercarnos de manera prioritaria al asesor. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA 
LE'94. 

En el presente apartado. expondré la "Estrategia de Evaluación y 
Seguimiento del Programa de Reformulación Curricular de 
Licenciaturas para Maestros en Serv1c10". misma que orientó los 
traba1os de evaluación y segu1m1ento de la Licenciatura en Educación 
Plan'94. Esta fue elaborada en ¡ulio de 1994 y evaluada a su vez en 
1996 La Estrategia establece las bases generales para la evaluación 
y el segu1m1ento de la hcenc1atura. y por esa razón. algunos aspectos 
pueden aparecer muy endebles o incluso contrad1ctorros. no obstante, 
debemos tomar en cuenta que constituye el primer e1erc1c10 de este 
tipo en la Un1vers1dad Pedagógica Nacional. en el que participaron 
companeros maestros de diferentes estados de la República y de la 
Unidad A¡usco de la UPN Es necesario aclarar pues. que lo que se 
exponga en este apartado. no constituye necesariamente. la 
orientación con la que se realizó e/ trabajo de tesis 

El diseno del cumculum de la Licenciatura en Educación Plan'94, 
contempló como una actividad prrontana. la evaluación permanente y 
sistemática tanto de la fase de planeación, como la puesta en 
marcha del plan de estudios. de este modo. paralelamente a la 
constitución del grupo que disenó el plan de estudios. se conformó un 
grupo de evaluación y seguimiento. que tendría como tarea inicial. 
elaborar un modelo o estrategia general de evaluación y seguimiento 
para la nueva Licenciatura. El diseno de la Estrategia de Evaluación y 
Seguimiento. se elaboró ba¡o las siguientes 

a) premisas: 

- El caracter nacional, la Licenciatura en Educación Plan'94 se 
imparte en 74 Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, así 
como en cada una de las subsedes en todo el país por lo tanto, una 
propuesta de evaluación y seguimiento, debía conformarse sobre esta 
misma base. Una propuesta flexible y comprehensiva, que pudiera 
integrar las diferentes visiones y manifestaciones sobre la 
licenciatura 
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- Su carácter institucional. este es un punto especialmente ríspido 
en cualquier proceso evaluativo. pues toda propuesta o modelo se 
debate entre la posibilidad de una evaluación s1 no cualitativa. por lo 
menos que pueda apuntar hacia ella y el requerimiento inst1tuc1onal 
que se establece en demandas inmediatas de aceptación del 
proyecto. resultados del mismo. costos. etc. La Estrategia de 
Evaluación y Segu1m1ento no escapó a esta dicotomia que se 
presentó en dimensiones mayúsculas tomando en cuenta que se trata 
de un modelo pensado para 74 Unidades UPN. La solución se 
encontró en plantear por un lado procesos genera/es -cuantitativos- de 
evaluación. que en este caso respondían a la exigencia de obtención 
rap1da de 1nformac1ón sobre diferentes aspectos de la Licenciatura y, 
por otro impulsar procesos específicos y particulares de evaluación en 
cada una de fas Unidades UPN. que recuperarian estas 
peculiaridades y resignif1carian de algún modo la información que 
estábamos obteniendo por la via de las encuestas y cuest1onanos 

- La muJtireferencialidad. La evaluación no podía privilegiar un sólo 
aspecto. el modelo debia contemplar todos y cada uno de los 
elementos que conforman el curnculum. los alumnos. los maestros. 
las expectativas de formación; las demandas de formación de 
docentes; el entorno social. el plan de estudios; las estrategias 
seguidas para el diseño del plan de estudios y la difusión del mismo; 
los cursos de capacitación para los asesores; la evaluación externa a 
través de los expertos; el impacto social. etc. Ninguno de ellos se 
privilegió de entrada En los hechos. estos aspectos se fueron 
evaluando o midiendo casi paralelamente 

- Impulsar la evaluación y la investigación. La estrategia se diseñó 
sobre la base de que un proceso evaluativo es. de alguna manera, un 
proceso invest1gativo del currículum y que a través de ésta podíamos 
generar conocimientos -si bien especificas- sobre el propio proceso 
curricular de la LE'94. Impulsar la evaluación significó también crear 
una cultura de la evaluación en fas Unidades UPN. no como una idea 
obsesiva sobre la obtención de datos. sí como una manera de ir 
radiografiando todos y cada uno de los procesos que intervienen en el 
curriculum. La riqueza de una Licenciatura como ésta, es vasta. y en 
la medida en que se trata de una licenciatura para maestros en 
servicio, ofrece una oportunidad única para acercarse a la práctica 
docente del magisterio nacional. conocer mas de cerca los elementos 

61 



Cap1tuk•1 
1 1 "'"''"" '"•lllu•a .. nal JI! La "'"•iu""'""" .,¡ ...,au•m•e"'" 1 •tra1ea•• Je a..er,;.vn•e'nlu ª """ ~'"" 

que guían y orientan su formación. sobre el desarrollo de su práctica 
en el aula. la forma como valora la educación básica, en suma. la 
forma como se genera, valora y transmite el saber. Consideramos 
también pertinente que los asesores de las Unidades UPN pudieran 
encontrar un punto de convergencia y difusión de las actividades que 
realizan en sus centros de trabajo 

- flexibilidad. De alguna forma. ya mencioné la necesidad de contar 
con una evaluación que respondiera por un lado al requerimiento 
1nst1tuc1onal de contar con 1nformac1ón oportuna sobre el 
funcionamiento del plan de estudios y por otra, el contar con espacios 
para desarrollar una evaluación de carácter cualltat1vo. que rescatara 
los procesos específicos del desarrollo del currículum en las 
Unidades. Esto implicó contemplar un modelo evaluativo flexible. 
capaz de posibilitar y abarcar formas diferentes de acercarse al objeto 
y a los sujetos y de hacer converger estos conocimientos y 
estructurarlos a partir del modelo de la LE'94 

Tomando en cuenta lo anterior, se diseñó la "Estrategia de Evaluación 
y Seguimiento del Programa de Reformulación Curricular de 
Licenciaturas para Maestros en Serv1cio"54

. De dicha estrategia. 
expondré los siguiente: 

- la evaluación se concibe como un proceso participativo, continuo y 
sistemático. Asimismo. considera la función de la evaluación como un 
elemento primordial para la toma de decisiones 

- se recupera el carácter inicial del proceso de evaluación 

s.. El diseno del curr1culum de la LE'94. se l"ealizó con el pl"esupuesto del Pl"ogr.ima de Refonnulación 
Curriculal" de Licenciaturas para M11esl1"0S en Sef"V&cio tFOMES). razón poi" la cual la estrategia discftada, 
apal"cce con este nombl"c y no como Estnllcg1a de e\raluac1ón de la LE"Q-l. 
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b) La estrategia establece corno propósitos: 

-Contribuir al conoc1m1ento valorat1vo de las problemáticas del 
1 oroarama de reformulación curricular 
-Sistematizar información relevante a directivos y participantes en el 
,....roarama oara la toma de decisiones 
- Organizar el mon1toreo y segu1m1ento de la 1mplantac1ón de la 
nueva licenciatura nara maestros 
- Promover Ja creación de programas de 1nvest1gac1ón evaluatoria 
sobre la nueva licencratura. 

c) La estrategia retoma los lineamientos establecidos por la 
Cornisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 
(CONAEVA), estos son: 

concebir y articular un proceso de evaluación de Ja educación 
suoenor. en este caso de la LE'94 
sentar las bases para dar continuidad y permanencia a este 
nroceso. 
proponer cntenos y estándares de calidad para las funciones y 
tareas. 
atender las cinco lineas de evaluación señaladas en el PROMODE 
(desempeño escolar, proceso educativo. administración, politica 
educativa e imnacto social\ 
apoyar con insumos. a las diversas rnst1tucrones responsables de 

la evaluación. 

Una caracteristica que quiero destacar es, además del carácter 
nacional, que esta estrategia debía contemplar la evaluación de la 
licenciatura en tres modalidades de trabajo distintas: abierta. 
semíescolarizada y a distancia. 

d) La estrategia define a la evaluación como: 

... un proceso continuo (en tanto se trata de un proceso permanente) • integral 
(comprende todos y cada uno de los elementos que integran el currículum) y 
participativo (debe involucrar a todos los sujetos que intervienen en el currículum) 
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que permitirá identrficar problemáticas. analizarlas y explicarlas mediante 
información relevante. La evaluación como resultado. proporcionará 1u1c1os de 
valor, que sustentarán la consecuente toma de decisiones La evaluación es un 
proceso continuo porque los factores que 1nterv1enen o influyen en Ja problemática 
del programa son d1ném1cos o cambiantes. por lo que la comp1lac1ón de 
información. su análisis y s1stemat1zac1ón inciden en una 1rnnterrump1da toma de 
decisiones:;:; 

La evaluacrón es rntegral debrdo a que -además de consrderar todos 
los componentes del objeto de estudio. tales como elementos. 
estructura, procedimientos y resultados- debe ser realizada en 
relación con el contexto en que se encuentra inmersa. así corno con 
sus interrelaciones. El análisis evaluatono debe considerar el 
desarrollo histórico del programa, así como su prospectiva. 

La evaluación es particípatrva porque considera indispensable que 
todos los sujetos incluidos en el proceso de evaluación sean tanto 
sujeto como objeto del mrsmo y, por tanto. rntervengan en la decisrón 
de los entenas y proced1m1entos. así como en la puesta en marcha y 
utilización de los resultados del proceso 

e) Sobre la rnoda/idad de evaluación. 

Dada la complejidad que revrste la Lrcenciatura. la Estrategia 
establece que la evaluación debe realizarse como un proceso de 
aproximaciones sucesivas, de tal forma que los resultados de las 
primeras etapas. serán los insumos necesanos para realimentar y 
precisar los srguientes pasos del proceso. 

Se destaca que la evaluación, debe contribuir al conocimiento 
valorativo de la licenciatura, y a la articulación de los momentos de 
diseño y puesta en marcha de la misma. debe propiciar asimismo la 
discusión entre los diferentes grupos de trabajo, a fin de favorecer la 
toma de decisiones para el meJoramrento de la organización y los 
productos curriculares. 

Se enfatiza que la apuesta mayor de esta estrategia, está centrada 
en la participación de los diferentes grupos de trabajo involucrados 

"GTUpo de E"aluac1on y Scgu1m1cnto Je la LE"Q..¡ i:..ur~~uac1on"' Sci.;u1m1en10 de la LE"9-l 
UPN. 1995. p.12 Cfr. CENEV,\L~- en. p.7-l 
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en el diseno. operación y evaluación de resultados. "' .. La evaluación 
del programa sera más ut1I en la medida que logra ampliar los canales 
y procedimientos de partic1pac1ón entre el equipo de diseño. la 
comunidad de la UPN y los miembros del entorno social. 
fundamentalmente los maestros en serv1c10"56 

f) De los lineamientos de CONAEVA, también se retoman las tres 
modalidades en el proceso de evaluación: 

autoevaluación consiste en los procesos evaluativos que se 
generan en los propios espacios susceptibles de ser evaluados. La 
virtud de esta modalidad es que genera una auténtica toma de 
conciencia respecto del papel que desempeña cada quien dentro del 
programa. Este proceso de evaluación ha mostrado ser sumamente 
eficaz cuando los resultados se utilizan con el atan de realimentar y 
ajustar la operación interna de los programas evaluados 

evaluación interna. esta busca generar información complementana. 
a cargo del personal de la misma 1nst1tuc1ón, que permita valorar y 
comparar la efectividad. la ef1cienc1a y la relevancia de las diversas 
acciones inst1tuc1onales 

evaluación externa. genera información que, por el hecho de provenir 
de enfoques distintos. es estimulante para prop1c1ar lineas de 
innovación real. Puede refle¡ar las expectativas y puntos de vista de 
los diferentes sectores que 1nterv1enen en la licenciatura. sobre la 
relevancia e impacto social del programa. Puede. por otra parte. ser 
de ayuda para sensibilizar a la sociedad sobre las prioridades. el 
potencial y la importancia estratégica del programa. 

Tanto los criterios. como los elementos de evaluación. la EEyS, las 
retoma integramente de la propuesta de CONAEVA. por lo que estos 
los incluyo en el anexo 2 57

. 

Lo presentado hasta aqui. es una descripción de la Estrategia de 
Evaluación y Seguimiento de la LE'94 (EEyS) que como mencioné. 
recoge básicamente la orientación de la evaluación institucional, 

"6 ibid .p. J:? 
0 consultar el anc~o:? al final del trnbaJO. 
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definida por CONAEVA. Evidentemente. la puesta en marcha de este 
modelo. se realizó con muchos desniveles y en el camino hubo que 
realizar una serie de ajustes. centrándonos priontanamente en la 
valoración de los cursos por un lado (a través de cuestionarios 
nacionales para maestros-alumnos y asesores) y por otro, la 
búsqueda de acercamientos cualitativos a los su1etos a través de la 
conformación de los perfiles nacionales del maestro-alumno y del 
asesor y de la caracterización de la práctica docente de estos. a 
través de estudios cualitativos Un elemento que vino a enriquecer 
estos conoc1m1entos. fue el traba10 desarrollado por las Comisiones 
Internas de Evaluación de la LE"94 (contempladas en la EEyS). que 
se desarrollaron y trabajaron de manera heterogénea en cada una de 
las Unidades UPN. pero pos1b1litaron aprox1mac1ones y conocimientos 
mas especificas sobre los sujetos y el desarrollo de la licenciatura. 

Una valoración sobre la EEyS. motivó un replanteamiento y 
reorientac1ón de los trabajos y prop1c1ó un nuevo modelo de 
evaluación para la llcenc1atura. que s1 bien prop1c1aba estudios de 
corte cuant1tat1vo sobre el plan de estudios. buscó hacer mayor 
énfasis en la realización de evaluaciones cualitativas, contemplando 
como unidad de anallsis la transformación de la practica del docente l 
la incorporación de los nuevos saberes que posibilita la licenciatura5 

. 

Este modelo. intenta revitalizar a las Comisiones Internas de 
Evaluación. posibilitando a su vez espacios de discusión e 
intercambio a nivel local. estatal. regional y nacional. de manera 
sistemática y continua. Este es el camino sobre el cual se encuentran 
actualmente las Unidades UPN. 

" 'Jer:CORTÉS. Francisco. HERNÁNDEZ. Verónica, et. al. proyecto de Eva!yac:ión y Segujmjento de lg 
~ (Vcnión 1q96). 
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2.4 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA LE'94 EN LAS UNIDADES UPN: UN 
ACERCAMIENTO A LOS RESULTADOS. 

Puesto que en el apartado anterior realicé la descripción de la 
Estrategia de Evaluación y Seguimiento. en este apartado destacaré 
únicamente la puesta en marcha de la misma y los resultados 
obtenidos hasta el momento. 

Cada uno de los objetos de evaluación que observamos en el anexo 
número 2, ha sido ob¡eto de evaluación en el corto periodo de vida 
que lleva la Licenciatura. A continuación. señalaré las actividades 
realizadas, así como los productos obtenidos. tomando como 
referente cada uno de los ob¡etos ya mencionados. 

OBJETO No. 1 Planeación y organización del programa de 
reformulación 

Representa la fase de diseño del plan de estudios de la nueva 
Licenciatura y en esta, se desarrollaron las actividades valorativas y 
evaluativas siguientes: 

Elaboración de un perfil del grupo de diseño: en este. tratamos de 
indagar aspectos tales como: formación profesional, experiencia 
laboral, nivel de acercamiento a la educación básica, conocimiento de 
los programas de formación de maestros. experiencia específica en ta 
elaboración de materiales impresos y audiovisuales. Este primer paso 
fue de mucha utilidad. pues et grupo de diseño se conformó mediante 
una convocatoria a novel nacional, a todos los maestros de la UPN. 
esto es, no fue un grupo de trabajo nucleado por un interés personal 
común. sino que se conformó a partir de un imperativo institucional. lo 
cual le da un matiz diferente al trabajo colegiado. El esclarecimiento 
de los aspectos ya señalados, sirvió para detectar necesidades y 
posibilidades de avance y desarrollo del diseño curricular de la 
Licenciatura. 
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Valoración de la estrategia del trabajo grupal las reuniones de 
trabajo para la reformulación curricular. implicaron estancias 
prolongadas de todos los part1c1pantes. así como una convivencia 
diaria de hasta 18 horas. El hecho de que en el grupo participaran 
maestros provenientes de los estados de la República. implicó 
asimismo el establecimiento de una forma de trabajo 1ntens1va, de 
discusiones alg1das muchas veces y que. ademas. mantuvo costos 
económicos bastante altos Hasta el mes de JUiio de 1995. en el que 
se concluyó la elaboración de todos los cursos y materiales de estudio 
de cada uno. el grupo de diseño se reunió periódicamente cada tres 
meses. por un lapso de 1 o 2 semanas 

Una de las exigencias 1nst1tuc1onales se dio en el sentido de observar 
la pertinencia de esta organización del trabajo. así como la valorac1ón 
de los resultados obtenidos en cada etapa 

Valoración de la estrategia para la discusión del plan de estudios. 
La Licenciatura en Educación Plan'94, como ya se anotó. tiene 
caracter nacional y se imparte en 74 Unidades UPN distribuidas en las 
32 entidades federativas Una de sus características bas1cas. es la 
posibilidad de someter cada uno de los programas que conforman el 
plan de estudios. a una d1scus1ón amplia y abierta. en la que part1c1pan 
. ademas de los d1senadores. el personal docente y directivo de estas 
Unidades. Para instrumentar estas d1scus1ones. se organizaron foros 
o reuniones locales (en cada una de las Unidades UPN. estatales y 
regionales (las Unidades UPN se agrupan en 6 regiones: noreste. 
noroeste. baiio. centro. golfo y sureste). en los que se analizó cada 
uno de los cursos. materiales y programas que el grupo de diseño 
elaboró. En este caso. la estrategia de evaluación seguida apuntó 
hacia: la organización de las reuniones. la viabilidad de estas como 
espacios de analisis; la recuperación de la opinión de y valoración de 
los cursos, basicamente los desacuerdos con los programas y 
materiales de estudio, pues al encontrarnos en la fase de diseño, nos 
interesaba senalar aquéllos elementos que se consideraba estaban 
mal planteados en el plan de estudios. 
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La participación de los asesores-expertos en la fase de diseño: 
una virtud mas del cumculum de la LE"94. es que incorporó la 
asesoría directa de expertos. que en este caso identificamos como 
asesores-expertos. El papel de estos consistió en asesorar los 
trabajos de diseño de programas. materiales y en general. de cada 
una de las líneas que conforman el curnculum En este caso, se 
evaluó la ef1cac1a y la pert1nenc1a de la asesoria. de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada una de las lineas en las que 
intervinieron. 

Las act1v1dades que el grupo de evaluación y segu1m1ento desplegó en 
esta fase. fueron muy importantes en el sentido de que sirvieron de 
instancia mediadora entre el grupo de diseño y sus destonatanos 
finales. asimismo. generó 1nformac1ón relevante en torno a la propia 
estrategia de traba¡o seguida en la elaboración del curriculum. así 
como la v1abll1dad de la nueva propuesta Los medios que se utilizaron 
para la valoración y la evaluación fueron variados: encuestas; 
cuestionarios: entrevistas: anál1s1s de los documentos generados en 
las reuniones locales; estatales y regionales; sobre todo las relatorias. 
resúmenes analíticos. etc. 

OBJETO No. 2 Plan de estudios 

El plan de estudios ha sido ob¡eto de evaluación, desde la fase de 
diseño. como ya lo hice notar. son embargo, la evaluación más 
importante por su alcance. es la que se está llevando a cabo ahora, 
en la etapa de desarrollo del plan de estudios. Las actividades 
realizadas en este rubro. son las s1gu1entes: 

evaluación del plan de estudios: se realizó una primera 
aproximación al análisis del plan de estudios. en su planteamiento 
general, atendiendo a los entenas ya señalados en el anexo no. 2 
congruencia interna y externa. verticalidad, horizontalidad, innovación, 
etc. Los resultados obtenidos en esta evaluación, nos ubicó de otra 
manera frente al plan de estudios, de modo tal que se pudo revalorar 
la estrategia de evaluación seguida hasta el momento. para enfatizar 
ciertos aspectos que al grupo de evaluación le parecieron de particular 
interés. así. decidimos que el nuevo modelo de evaluación. en lo que 
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respecta al plan de estudios. debía hacer énfasis en tres aspectos 
básicos: la innovación. la pertini:.nc1a del e¡e metodológico como el 
punto que nuclea y vertebra el plan de estudios y la capacidad del 
plan de estudios para motivar la transformación de la practica docente 
del maestro-alumno. 

evaluación de los cursos. esta es la act1v1dad que ha ocupado la 
mayor parte del tiempo y que. por sus d1mens1ones y alcances es 
ahora la mas importante Se trata de un estudio longitudinal 
comparativo. que se lleva a cabo con las dos primeras generaciones. 
La evaluación de los cursos se realiza cada fin de semestre. mediante 
dos cuestionarios: uno para maestros-alumnos y otro para asesores. 
Este se aplica a nivel nacional. en todas las Unidades UPN e 
inicialmente se había contemplado una muestra del 20% sobre la 
matricula total en cada una de las Unidades. a partir del cuarto 
semestre. el tamaño muestra! se incrementó a fin de obtener una 
mayor representatividad en los resultados locales. Hasta el momento, 
se cuenta con la evaluación de los cuatro primeros semestres. 
realizadas desde el punto de vista de los alumnos y los maestros. a 
nivel nacional. 

evaluación de expertos. Tanto el plan de estudios. como los cursos 
han sido evaluados por académicos expertos en cada una de las 
temáticas competentes a los cursos. los resultados. han 
retroalimentado diferentes procesos: la evaluación. la implantación y el 
rediseño. Actualmente. contamos con 3 dictámenes al plan de 
estudios y con dictámenes de los cursos de los 4 primeros semestres. 

OBJETO No. 3 Materiales de estudio 

Esta licenciatura. contempló por primera vez en la Universidad, el 
contar con una serie de materiales impresos. audiograbados y 
videograbados. como parte fundamental de soporte y apoyo a los 
cursos. Esta es la razón por la cual los materiales de estudio. si bien 
son considerados en la evaluación del plan de estudios y los cursos, 
se contemplan por separado. pues requieren -por su novedad-, una 
aproximación más especifica para observar su funcionamiento, 
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pertinencia y viabilidad. La evaluación se ha realizado en tres niveles: 
local. nacional y por expertos. 

/oca/: es la evaluación que realiza cada unidad UPN. en la cual 
considera tanto los materiales impresos como los audiovisuales. 

nac1ona/" es la que instrumenta el grupo de evaluación y que también 
se realiza tanto para Jos materiales impresos, como para Jos 
audiovisuales, ambas. tienen la característica de que son posteriores 
al desarrollo de los cursos y recogen Ja opinión tanto de maestros 
como de alumnos. 

de expertos en este caso. sólo se contempla la evaluación del 
material impreso y la realiza el experto que evalüa el curso 
correspondiente 

OBJETO No. 4 Capacitación de asesores 

Los asesores (maestros). son un elemento central para el desarrollo 
del plan de estudios. La apuesta mas fuerte dentro del modelo 
curricular. esta en el trabajo del asesor y la capacidad de éste para 
posibilitar un trabajo de innovación pedagógica en sus alumnos. Al ser 
ésta una licenciatura para maestros en servicio, la capacidad de 
interacción del asesor juega un papel sumamente importante en el 
proceso pedagógico. esta es la razón por la cual la estrategia de 
evaluación contempló como un aparte. la capacitación de los 
asesores, que por cierto. no es el término más afortunado. pues los 
propósitos de formación son mas ambiciosos. 

La evaluación del trabajo de los asesores se ha realizado en 4 líneas 
basicas: 

- evaluación hecha por los alumnos: esta se realiza mediante el 
cuestionario diseñado para los cursos. que contiene un apartado 
denominado "desempeño del asesor", como se trata de un 
cuestionario nacional, Jos resultados obtenidos suelen ser generales, 
no obstante. cada Unidad UPN conserva los resultados locales, lo 
cual, en un buen espacio de discusión, resulta de gran valor para Jos 
actores de este proceso. 
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Los aspectos que se evalúan son: capacidad didáctico-pedagógica. 
interacción grupal. dominio de contenidos 

evaluación del asesor no constituye necesariamente una 
autoevaluac1ón. en todo caso diría que es una autoevaluacrón dirigida. 
se realiza mediante el cuestionario elaborado para evaluar los cursos, 
en el cual se incluye un apartado de "desempeño y autocritica", que 
contempla los aspectos ya señalados en el parrafo anterior 

- perfil socioeducat1vo del asesor se realizó mediante la apl1cac1ón de 
un cuestionario a nivel nacional. que pretendía ubicar aspectos tales 
como: situación familiar. personal. formación, experiencia laboral, 
situación institucional. conoc1m1ento de la educación básica. 
expectativas de formación, entre otros 

- desempeño del asesor en los cursos regionales: antes del inicio de 
cada semestre. los asesores asisten a un curso que es propramente. 
un espacio de analrsrs y discusión de los nuevos cursos que se 
impartirán en el s1gu1ente semestre. es un espacio de puesta en 
común de los conocrm1entos b.3s1cos que requerirá el asesor para 
1mpart1r los nuevos cursos de la L1cenc1atura El trabajo de evaluación 
se realiza aquí en dos vertientes: 

la primera. consiste en hacer una evaluación de Jos cursos inmediatos 
anteriores. en el que también se realiza una autoevaluac1ón y, la 
segunda, consiste en la aplicación de un cuestionario que indaga 
sobre aspectos de los cursos y el grado de involucramiento del 
maestro con los nuevos contenidos. al presentar los resultados, 
también tomamos en cuenta las relatorias que se elaboran en cada 
uno de los cursos. 

OB.JETO No. 5 Implantación nacional del nuevo plan de estudios 

Básicamente. el trabajo realizado en este rubro ha sido de carácter 
estadistico. en el que se han establecido los recursos de personal 
docente con los que cuenta cada Unidad UPN. demanda potencial de 
la Licenciatura en cada uno de los estados, viabilidad de implantación 
de las tres modalidades que contempla la licenciatura: abierta. 
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intensiva y semiescolarizada, tambrén se han realizado estudios sobre 
matricula, abandono y reprobación. Asimismo, y en el caso del Distrito 
Federal, contamos con estudios de distribución de la demanda 
potencial y zonas de influencia de las 6 unidades UPN. 

OS.JETO No. 6 Impacto social 

Este aspecto ha sido abordado en dos líneas y en ambas. el grupo de 
evaluación ha fungido más bien como instancia gestora de Jos 
mismos: por un lado. se han realizado estudios sobre la respuesta 
que ha tenido la licenciatura. frente a otros programas de nivelación y 
formación de docentes: y por otro, se han impulsado tres proyectos 
de invest1gac1ón que pretenden indagar sobre la práctica docente del 
asesor y del alumno, estas 1nvestigac1ones, son de corte cualitativo y 
son estudios específicos que abordan de 1 a 3 sujetos. en un estudio 
de largo plazo. cuyos resultados no conoceremos sino en unos 2 o 3 
años más. En la medida en que la transformación de la práctica 
docente. es el propósito central de esta Licenciatura. la posibilidad de 
indagar sobre el impacto en este rubro constituye una fuente 
importante para el análisis de la pertinencia y congruencia del plan de 
estudios y para ver la efectividad de su impacto. 
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CAPÍTULO 3 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DEL ASESOR DE LA 
LE'94 (EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA). 
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3. 1 ALGUNOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL 
ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DEL ASESOR 

El encuadre inicial de la Estrategia de Evaluación y Seguimiento de la 
LE'94, a partir de las necesidad 1nst1tuc1onal de contar con información 
sobre el funcionamiento del nuevo plan de estudios. dejó su impronta 
en la orientación y el carácter que se dio a esta a nivel nacional, como 
ya he expuesto a lo largo de este traba¡o. no obstante. la posibilidad 
de incursionar y explorar otros caminos que llevaran ya no solamente 
a Ja obtención de 1nformac1ón. sino que efectivamente nos perm1t1eran 
un acercamiento más .. personal" hacia los procesos y sujetos que 
intervienen en Ja Licenciatura. contó entre sus primeros aciertos, la 
evaluación de la Estrategia de Evaluación y Segu1m1ento, que llevó al 
grupo de evaluación a un replanteamiento de sus onentac1ones y 
prioridades. as1m1smo. los resultados que se habian obtenido en la 
evaluación de los cursos de los 3 primeros semestres. particularmente 
me llevaron a situar fa atención en el asesor. la caractenzac1ón de su 
labor. su percepción de la nueva L1cenc1atura. su forma de 
involucrarse con los nuevos contenidos. su formación previa, asi como 
sus expectativas y necesidades de formación 

El traba¡o de acercamiento al asesor de las Unidades UPN, fue 
necesariamente deductivo y de aprox1mac1ones sucesivas. lo que se 
posibilitó gracias a la información que pude obtener a partir de la 
evaluación sistemática de los cursos de la LE'94 y del trabajo 
especifico de las U UPN en cuanto a Ja evaluación y la investigación 
sobre sus asesores. Una caracterización inicial del asesor. la obtuve a 
partir de una primera invest1gac1ón de carácter descriptivo y 
cuantitativo: perfil nacional del asesor de la LE'94, que sirve de 
base a este capitulo. Paralelamente a esta investigación. decidí ubicar 
en el plan de estudios, los aspectos centrales con respecto del 
trabajo del asesor: modalidades de estudio. caracterización de la 
asesoría en cada una de ellas. formas de recuperación y análisis de 
la práctica docente, manejo de nuevos contenidos disciplinarios e 
investigativos. y la caracterización de los cursos de capacitación para 
el asesor. básicamente. 
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A partir de este primer panorama. que es el que presentaré en este 
capitulo. pude focalizar algunos núcleos problemáticos que podria 
decir que se encuentran en tres planos. fuertemente imbricados: los 
que se derivan del papel que se le asigna al asesor desde el plan de 
estudios; los que tienen que ver con el desarrollo h1stónco 
inst1tuc1onal del asesor en las Unidades UPN y los derivados de su 
historia y formación personal Evidentemente. pueden ex1st1r más . 
pero estos son los puntos que a m1 parecer requieren de un trabajo 
puntual de anal1s1s y reflexión en torno a las polit1cas de formación y 
profes1onal1zac1ón que ha desplegado la UPN en las Unidades y 
Subsedes respectivas 

El traba10 en torno al segu1m1ento de alumnos desertores o 
abandonadores que 1n1c1aron las Unidades UPN de Chihuahua. Chih.; 
Acapulco. Gro y Guadalupe. N L .. en donde se privilegió el ámbito 
cualitativo. fue de gran ayuda para orientar estas líneas de trabajo que 
mencioné en el párrafo anterior 

Después de que se presentaron los resultados de la investigación 
sobre el perfil nacional del asesor ... , algunas U UPN decidieron 
elaborar estudios parciales en torno a sus maestros (asesores). 
retomando el modelo del cuestionario nacional o centrándose en 
aspectos más especificas y de interés para la propia Unidad (Autlán. 
Jal.. Chihuahua. Ch1h.. Oaxaca. Oax.: Mexicali. B.C.. Puebla. Pue.; 
Uruapan. Mich .. Orizaba. Coatzacoalcos y Veracruz. Ver.; Guadalupe. 
NL. y Culiacán. Sin.). algunos de los resultados. los presento aqui. 
como una forma de reforzar la exposición y la argumentación. 

El trabajo de seguimiento del asesor. activado a partir de la EEyS. se 
ha realizado como ya expuse líneas arriba. a partir de e1ercic1os de 
aproximación al análisis de los componentes y procesos del 
curriculum. se constituye asimismo, con el acercamiento analítico e 
interpretativo de los sujetos que en este caso. comparten la 
experiencia curricular de la LE'94. 

En realidad, la mayor parte de los estudios de seguimiento que se han 
realizado en la educación superior. tienen como propósito el de 
exponer el grado de eficacia del plan de estudios "una estrategia 
evaluativa del proceso de análisis de los sistemas educativos de la 
institución. para conocer la ubicación. desempeño y desarrollo 
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profesional de los egresados y determinar si la formación profesional 
es adecuada para su realización profesional y s1 da preparación para 
las necesidades de superación"59 

Los referentes para el análisis cualitativo en el caso del seguimiento, 
he tenido que centrarlos a partir de un punto general que son las 
ciencias sociales, esto es. el marco de interpretación lo sitúo en un 
plano amplio. pues el análisis de lo obtenido y observado en un 
estudio de segu1m1ento. no puede tener como referente el plan de 
estudios. a nesgo de caer en una postura sumamente pobre y limitada 
de los su1etos y procesos educativos: todo lo contrario, pienso que un 
curnculum es sólo el punto de arranque. es el pretexto para conocer 
una sene de v1venc1as. conocim1entos. que desencadenan los 
contenidos en el su¡eto. por lo tanto. requiere de un respaldo 
interpretativo mucho mas neo y extenso60 del que retomaré a partir de 
los núcleos problemét1cos ya mencionados 

• la significación de lo personal· edad. sexo. escolaridad de los 
padres. etc 

• la formación académica y el acercamiento a su practica profesional 
• traba¡o académico en la UPN y desarrollo profesional 
• expectativas de formación 
• y el desdoblamiento que se hace del asesor. en términos de una 

ausencia formal desde el curnculum (desde lo institucional. se 
entiende) y una fuerte presencia de este en la práctica y desarrollo 
del curriculum. en el que implicitamente. la apuesta más fuerte para 
el óptimo desarrollo del plan de estudios. está centrada en el trabajo 
del asesor. 

,,. lPN Esquch:to del plan parn m:-.l!luc1onahur el .;e1m1mjs;ntg de ey3sado1 sm el sistema de educación 
~· M~'l.lco. IPN. p.I 
- DEVERAUX. G. op. en.; BOURDIEU. PtctTc y PASSERON. J.C.Wt, tcproJucción. Ed. LAlA. (col. 
papel 451 ). 
GOFFMAN. En-mg. La pn:sc:ncacjón de Ja pnsona en la "'ida cotjdjana. Amorronu. y la1llmliL Buenos 
Aires, Amorrortu 
OIAZ BARRIGA. Ángc:I. op. cit. 
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Retomando a Félix Angulo Rasco61 
• diré lo siguiente: 

1. Evaluar el sistema educativo debería significar evaluar todo el 
sistema. Es decir. recoger información tanto sobre el papel de la 
administración como sobre los aprendizajes. valores. motivaciones y 
circunstancias socioeconóm1cas y culturales sobre los alumnos 

2. La 1nformac1ón que genere la evaluación del sistema educativo 
debería ayudarnos a comprender con más profundidad los logros y 
dificultades del mismo. las c1rcunstanc1as y determinantes de la 
desigualdad. As1m1smo. debería potenciar aquellos procesos 
educativos que prop1c1an la recreación critica del conoc1miento en la 
escuela. (y) las relaciones democráticas .. 

3. Los instrumentos y estrategias de recogida de información no 
deberían restringirse a las pruebas nacionales. los tests u otras 
técnicas por el estilo. sino desarrollar estrategias alternativas como 
los estudios de casos y los grupos de discusión, u otras 

4. Los instrumentos y estrategias deberían ser sensibles a las 
complejidades de los fenómenos sociales y educativos. a la 
ecología de la escuela y a las necesidades de los alumnos .. 

5. Deberían potenciarse instrumentos y estrategias a través de los 
cuales los distintos grupos sociales pudieran expresar libremente 
sus opiniones. sus criticas. sus incertidumbres y sus problemas 

6. La validez de los instrumentos y estrategias debería tener en cuenta 
los usos a los que serán destinados y limitar aquellos que 
conllevasen consecuencias negativas. 

7. La evaluación del sistema educativo deberia hacer explicito el 
sentido de escolaridad, educación y enseñanza que subyace a sus 
procedimientos, sus criterios y sus orientaciones, aceptando que la 
pluralidad de puntos de vista y de valoraciones es su terreno social 
de desarrollo, no un obstáculo que neutralizar 

"' ANGULO R.r\SCU, Fcllx. ··La C'o'almu;:1on del S15lcma cducaU'o'o. oalt:,unas rcspucslas >11 por qt,J~ y al como·· 
en: Volver a pcnsaLlil..s..!J.y~. vol. 11. p. :? 1 S 
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8. La evaluación del sistema educativo no es un acto puntual. sino una 
dinámica de conocimiento social y público sobre la calidad de los 
procesos e intervenciones educativas tanto de reforma actual como 
de cualquier otra iniciativa educativa. 

9. La evaluación ... no puede ser una ""responsabilidad"" exclusiva de 
una institución. sino el compromiso de todos los grupos y sectores 
relacionados directa e indirectamente con el sistema o ámbito 
educativo 

'10. Antes de emprender cualquier macro-proceso de evaluación. 
resulta necesario negociar y recoger un amplio consenso social 
sobre la misma. Un consenso que no puede remitirse únicamente (a 
la instancia encargada de la evaluación]. sino que deberia 
plantearse directamente con colectivos de docentes. de padres de 
familia. de alumnos. asi como con colectivos amplios de 
especialistas. 

Aunque parece ser que me he desviado del camino para regresar a un 
plano más general. sei'lalar estos elementos es de primordial 
importancia para mi. en la medida en que permite recuperar esta idea 
de la evaluación. más como una obtención de valoraciones y 
opiniones de cada uno de los sectores y actores 1nterv1n1entes en el 
proceso, ya sea de linea directa o indirecta. esto es. concebir el 
entorno del proceso educativo como un agente de opinión. permite 
también devolverle su dinámica e imagen social y evita que la 
evaluación se encierre en el circulo vicioso en donde la educación se 
valida a sí misma. en la medida en que queda encerrada en las 
paredes de lo institucional y no traspasa esos muros asi sea para 
echar una mirada a la forma como está impactando la comunidad. 
Podrá decirse que este tipo de trabajos restan objetividad a la 
evaluación, pero un mayor ""rigor científico"" desde la psicometria 
tampoco nos ha esclarecido mucho en los últimos anos. lo que 
acontece en el campo educativo. 

Así pues y de acuerdo a lo ya expuesto. reitero esta idea de que la 
evaluación debe ser el punto de partida o el pretexto, para que en 
este caso los sujetos, puedan tener un espacio de valoración y 
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manifestación de sus sentires y opiniones con respecto del 
curriculum en el que se están desarrollando. 

3. 1. 1 El perfil del asesor· una aprox1mac1ón descriptiva 

En el presente capítulo, mostraré los resultados de un primer 
acercamiento al perfil nacional socioeducativo del asesor de la 
LE'94. La obtención de esta información. representó un aspecto 
esencial en el desarrollo de la L1cenc1atura. pues permitió conocer 
aspectos tales como. formación académica. áreas de formación; 
experiencia docente: experiencia laboral: y otras características 
propias de los asesores de las Unidades UPN. Esto servirá como 
antecedente, para definir posteriores acciones de formación. 
capac1tac1ón y actuahzac1ón de los asesores -entre otras acciones-. en 
el contexto de la LE"94 

a) sobre el cuestionario 

Para obtener los datos que conforman el perfil, se diseñó el 
Cuestionario Nacional para Asesores {CNA-1 ), que debía aplicarse a 
todos los asesores que participan en la LE'94 Para su distribución y 
aplicación, se tomó como base la Segunda Reunión Regional de la 
LE'94. llevada a cabo en enero de 1995, los responsables de la 
evaluación en cada Unidad UPN, fueron responsables directos de su 
aplicación. 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo durante los meses de 
enero. febrero y marzo. aunque el acopio y concentración de los 
cuestionarios en la Unidad Ajusco. concluyó hasta el mes de mayo, 
dadas las condiciones y características específicas de organización y 
operación de cada Unidad UPN. 

El perfil del asesor, se contempló desde un principio como un estudio 
integral que debla proporcionar información suficiente para conformar 
una base de datos y que pudiera servir como punto de partida para 
desprender ulteriores estudios. Es por ello que se decidió contemplar 
a todos los asesores que intervienen en la LE'94 (1000 
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aproximadamente)62 La licenciatura inició en septiembre de 1994 por 
to que se tomó como base el número de asesores que habían 
trabajado durante el primer semestre. más los que se integrarían 
durante el segundo semestre. que inició en febrero de 1995. 

Así pues. este estudio presenta resultados parciales. pues recoge 290 
cuest1onanos de 44 Unidades UPN y que, sin querer generalizar. es 
un número altamente representativo. ya que estaríamos hablando de 
un 29% aproximadamente. del total de los asesores que participan en 
la LE'94, y de más del 50% de las Unidades UPN63 

El cuestionario se diseñó con un total de 51 preguntas64
• distribuidas 

en los s1gu1entes apartados: DATOS GENERALES: FORMACIÓN 
ACADÉMICA: INGRESO EN LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: 
CARACTERISTICAS DE SU SITUACIÓN LABORAL A SU INGRESO 
EN LA U P.N; SITUACIÓN ACTUAL y TRAYECTORIA 

b) sobre el carácter del estudio 

Este estudio sobre el asesor. es de carácter descriptivo. ya que 
establece características de identidad entre los sujetos investigados; 
define entenas para poder perfilar o conocer de quién se trata. Un 
estudio puede no tener una población y una muestra. puesto que 
cualquier número de sujetos que se investiga o se caracteriza. son por 
si mismos, grupos de estudio. ya sea 1. 20, 60. ó 400. 

Es también un estudio cualitativo en la medida en que las 
características de los sujetos no pueden ser cuantitativas. -se posee la 
característica o el atributo-, y lo que se cuantifica es el patrón o la 
medida65

. No obstante. en este primer acercamiento, todavía no se 
establecieron elementos de correlación de variables. que permitieran 

.. : Esta es una apro,1.1mac1on. pues el numero de .t.sesores se ira incrementando en la medida en que se ª"·1111cc 
en el desarrollo de la LE'Q4) desaparezcan las otras dos hi.;enci.11uras de formación· LEB y LEPEP 

:: ~~~~~;:s0c;Jn) ~ln~~:~c;.~:;:;g::~~: ~a~c~~~=~~o~~~~t:; s0~~~.:~:;~~1~~na:~n óe:~cnta en el presente 
e,.tud10 
"'Cfr. Enrique de la Garza TulcJu; Eduardo \\.·e1s"I.~ entre ori-os. 
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caracterizar a cada grupo o Unidad UPN. en su dimensión concreta y 
especifica 

Por la misma razón, la información que se obtuvo de los 
cuestionarios. es presentada como: resultados a nivel nacional y en 
frecuencias simples. ubicando las respuestas de cada pregunta por 
separado Pretender presentar los resultados a nivel de regiones 
hubiera s1gn1f1cado un exceso de parc1allzac1ón en los resultados. 
pues como ya se señaló. el nivel de part1c1pac1ón de las Unidades 
UPN fue bastante heterogéneo.. En lo que a los part1c1pantes 
investigados se refiere. el número es un criterio que valida los 
resultados obtenidos. sin embargo, esta parte del proceso de 
evaluación recupera datos cualitativos de los asesores y los 
resultados cuant1tat1vos en ningún sentido pretenden ser 
general1zables.66 

El diseño del cuestionario se realizó al interior del equipo de 
evaluación. pero tanto el procesamiento como el análisis de los 
resultados. es de m1 entera responsab111dad67 Este estudio sobre el 
perfil del asesor, resultó novedoso e inédito, en la medida en que 
arrancó casi de manera paralela a la 1mplantac1ón de la Licenciatura. 
la cual. como se dijo al principio. contempla la Evaluación y 
Seguimiento como un aspecto vital en su desarrollo. La LE'94 cuenta 
actualmente con una población mucho mayor que cualquier 
licenciatura en el ambito educativo. por lo mismo, acciones como las 
que llevaron a la realización de este estudio, deben formar parte del 
esfuerzo cotidiano por construir me1ores espacios de formación y 
desarrollo para quienes part1c1pan en la misma. 

Por último. la información que obtuve de los cuestionarios. la agrupo 
en 4 aspectos que son: 

1. DATOS PERSONALES 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
3. DESEMPEÑO PROFESIONAL Y ACTIVIDAD ACADÉMICA 
4. SITUACIÓN ACADÉMICO-LABORAL ACTUAL Y 

DESARROLLO PROFESIONAL 

- V~ase el anc'\O .a sobre numero de cucst1onar1os aplicados y Unidades que participaron 
•"Véase 1-IERNANDEZ ANDRES. VeróA1ca. Pertil Nacjonal 50doeducau"'o del Asesor Un acercrunjen19 
~- (Joc;;umcnto h.ise para la ÍO'-'CStigac1ón). UPN. 199S 
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Sólo me interesa puntualizar que el Cuestionario a partir del cual se 
realizó el estudio sobre el perfil, se aplicó en las 74 Unidades UPN y 
sus respectivas subsedes, esto es contempló a la totalidad de los 
asesores. El procesamiento de la información se realizó con los 
cuestionarios que cada Unidad UPN envió Dado que este 
cuestionario se aplicó en la etapa inicial de desarrollo de la LE'94. sólo 
44 U UPN enviaron los cuestionarios contestados, aún así. contamos 
con una participación mayoritaria. Una vez que fueron d1fund1dos los 
resultados preliminares. algunas U UPN que no habian participado al 
principio, nos hicieron llegar sus propios estudios sobre el perfil de sus 
asesores. que en general, confirma la tendencia que aquí presento. 
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3.2 ELEMENTOS DE HISTORIA PERSONAL Y FORMACIÓN 
ACADEMICA: EDAD, ESCOLARIDAD DE LOS PADRES, 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS, ESTADO CIVIL, NIVEL DE 
ESTUDIOS Y TIPO DE FORMACIÓN 

El estudio acerca del asesor que presento. resulta como ya mencioné. 
un trabajo inédito en el contexto del desarrollo de las licenciaturas de 
nivelación de la UPN. poco o nada se conoce acerca de ellos. a no ser 
por la pos1b11idad de acercamiento que se ha dado a través de 
espacios como los Talleres Regionales de lnvest1gac1ón Educativa 
(TRIE); las reuniones Regionales que se dan para la d1scus1ón de los 
planes de estudio o las que se realizaron en el proceso de discusión 
del Proyecto Académico de la UPN; o en todo caso. el espacio de 
intercambio que existe en los Concursos de Opos1c1ón para ingreso de 
personal académico a las Unidades. no obstante. la 1nformac1ón que 
podemos obtener en estos acerca de los asesores. es mínima y con 
poca pos1b11ldad de s1stemat1zac1ón Ahora bien. ¿por qué es 
necesario conocer al asesor?. ¿es esto importante desde lo que el 
plan de estudios de la LE'94 exige?, ¿en qué medida se supondría 
que estas aproximaciones y acercamientos pueden propiciar un mejor 
desarrollo del plan de estudios?. Al respecto. me parece importante 
recuperar la historia mínima de los planes de estudio anteriores al de 
la LE'94. 

En la introducción anotaba que la UPN, desde su creación en 1978. 
ha experimentado ya una serie de cambios en el campo de la 
profesionalización y nivelación de profesores de educación basica, 
siendo así que en un lapso de 16 años. ha puesto en marcha 4 
licenciaturas dirigidas a maestros de educación básica en servicio, 
cuya finalidad es la nivelación y profesionalizac1ón. 

Estas licenciaturas tienen en común, que van dirigidas a maestros de 
educación basica en servicio y que pretenden arraigar al maestro al 
salón de clases, de tal forma que se propicia una movilidad horizontal 
y no vertical (profesional y laboralmente hablando). en este sentido es 
que podría pensarse que en la medida en que proporcionan al 
maestro herramientas y elementos teórico-metodológicos para el 
analisis y mejora de su práctica docente, tienden básicamente a ser 
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programas de formación y profes1onalizac1ón. Evidentemente. y en Ja 
medida en que la descentralización y el presupuesto lo han permitido. 
esto ha acarreado beneficios también en el aspecto salarial y 
escalafonario Por parte del maestro de primaria que ingresa a estas 
licenciaturas. la expectativa está puesta en la obtención del titulo de 
licenciatura con el fin de obtener otra ub1cac1ón laboral u otro ingreso 
salarial y puede ser que. por lo menos 1n1c1almente, el acento no esté 
puesto necesariamente en la necesidad de me1orar su practica como 
docente. o mínimamente actualizarse en el manejo de algunos 
contenrdos. 

La gran cantidad de maestros que egresaron de las escuelas 
normales66 y que no poseen el grado de l1cenc1atura. llevó a la UPN a 
diseñar estrategias de n1velac1ón flexibles y masivas. de tal manera 
que el sistema de estudios pudiera permitir una cobertura amplia en 
cada una de las 74 Unidades UPN y sus más de 100 subsedes en 
toda la República. La ex1genc1a de que los alumnos de estas 
licenciaturas fueran maestros en serv1c10. llevó a plantear la necesidad 
de buscar modalidades de estudio. diferentes al sistema escolarizado, 
y fue así como aparecieron las modalidades: abierta y 
semiescolanzada. 

lo antenor tra¡o en los hechos. un replanteamiento de la interacción 
pedagógico-didáctica, pues para empezar, el asesor debía trabajar 
con un alumno. que desarrollaba ya una práctica profesional. que 
quizá estaba más actualizado que el propio asesor en los manejos de 
contenidos y métodos de la educación básica, pero que requería de 
un acercamiento analítico de la misma en el transcurso de su estancia 
en la Licenciatura. Todos estos elementos. exigian un .. maestro sui 
genens". que debía desarrollar su labor en condiciones -por lo menos 
al principio-. desventajosas material y laboralmente. pues ante el 
hecho de que los maestros-alumnos de estas licenciaturas no irían a 
.. clases", sino a asesorías en tiempos convenidos previamente o. en el 
caso de la modalidad semiescolarizada. a "asesorias sabatinas", 
propició que un alto porcentaje de los asesores de las Unidades 
fueran contratados como maestros de asignatura. 

"•en lebrero de: 19''6. las c:siad1sllciU de la UP~ nos marcaban mas de: 400 000 mac:siros que: cuentan 
Unu:amenu: con J.i nonnal básica. que ahora se cons1dc:ra en el mismo m\-el que: el bach1llcrato. 
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Las condiciones en las que surgieron las U UPN. también obstruyeron 
su desarrollo -aún a la fecha-. como campus un1vers1tanos. La 
mayoría se ubicó en pequeñas oficinas. casas-habitación adaptadas o 
en el mejor de los casos en edificios pequeños. de tal manera que. 
muchas de ellas tuvieron que buscar espacios en comodato 
(secundarias o primarias). para el desarrollo de Jos cursos sabatinos. 
Las consecuencias de esto saltan a Ja vista y la más importante para 
efectos de lo que me interesa señalar es Ja imagen que 
institucionalmente vamos construyendo del asesor. como un mero 
repetidor de cursos ya hechos y materiales ya elaborados y con un 
margen mínimo de partic1pac1ón 

Justo este es el asesor que desde el plan de estudios se pretende que 
lleve al maestro-alumno a 1nvest1gar su práctica docente y .. a 
transformarla, que pos1b1l1te en él la elaboración de propuestas 
pedagógicas y de proyectos de 1nnovac1ón educativa y cada vez que 
en los planes de las licenciaturas de n1veJac1ón. se han elevado más 
las expectativas con respecto de lo que se espera de los egresados. 
paradójicamente nos hemos ale¡ado cada vez más. de la realidad 
con respecto de nuestros asesores. Quizás al término de este trabajo. 
me daré cuenta de que centrarse en el asesor no modifica 
sustancialmente el desarrollo de la licenciatura. pero en este 
momento me parece que es necesario buscar caminos mediante los 
cuales podamos re-conocer a los sujetos y re-s1gn1ficarlos para poder 
entender las- prácticas que estamos prop1c1ando al íntenor -en este 
caso-, de la LE'94. 

3.2.1 ELEMENTOS DE HISTORIA PERSONAL DEL ASESOR: edad. 
sexo, estado civil. dependientes económicos y escolaridad de los 
padres. 

A partir de los datos agrupados en este punto y que pueden 
consultarse en los cuadros al final de este apartado. podemos 
observar que contamos con un mayor número de maestras (CUADRO 
3.2.1. 1 ). en relación a los maestros, esta tendencia es importante, en 
la medida en que confirma que el ámbito docente sigue siendo una 
profesión femenina. En este caso, los resultados son relevantes en el 
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sentido de que regularmente el ámbito de la educación superior no 
contaba con una población mayoritaria de profesoras Las Unidades 
UPN que no se incluyeron en este trabajo. han iniciado también 
trabajos en este sentido, y la tendencia sigue siendo la misma 

Por otra parte, la mayoría de nuestros maestros son casados 
(CUADRO 3.2.1 2). contamos con pocos d1vorc1ados y pocos también 
que viven en unión libre. Quizá una primera lectura que haríamos de 
estos datos es que se trata de una población "trad1c1onal" y con cierta 
tendencia a mantenerse dentro de ciertos cánones sociales. Lo 
interesante seria observar s1 estas onentac1ones se deben a la 
extracción normalista de los maestros. o es la practica profesional en 
el ámbito de la educación básica lo que mantiene esta tendencia (la 
Unidad UPN de Autlán inició un estudio en ¡ul10 de este año. que va 
encaminado a d1luc1dar este aspecto en lo que se refiere a sus 
asesores). 

Con lo que respecta a la edad. se observa que la mayor parte de 
nuestros maestros son jóvenes (CUADRO 3.2.1 3). la mayoría de ellos 
se ubican en un rango de 31 a 41 años Esto es muy importante en 
términos de la formación y de las pos1b1lidades de crecimiento al 
interior de la institución, este fue un descubrimiento importante pues la 
percepción inicial de los asesores de las U UPN es que sobrepasaban 
la mayoria los 40 años y que entonces pocos requerían espacios de 
formación. 

En cuanto al número de dependientes económicos (CUADRO 3.2.1.4). 
los asesores tienen familias cuyos dependientes eéonóm1cos oscilan 
entre 2 y 4 mayoritariamente. Podríamos pensar que se trata de 
familias jóvenes y estables, tomando en cuenta los datos arrojados en 
los cuadros anteriores a este. 

Respecto de la escolaridad de los padres (CUADRO 3.2.1.5), hay una 
percepción casi generalizada de que los asesores de las U UPN 
provienen en su mayoría de padres normalistas, quizá por la imagen 
que tenemos del desarrollo de la profesión magisterial en los estados 
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y podremos observar en los cuadros que esto no es necesariamente 
cierto. No obstante, encontramos que existe un porcentaje alto de 
padres y madres con primaria incompleta o completa. la frecuencia 
mayor se ubica en estos rangos. También tenemos que del lado 
materno hay más maestras. pero cuando arrobamos a la educación 
superior. el padre supera a la madre con el 100°/o. En general, la 
escolaridad de nuestros asesores. supera con mucho la escolaridad 
de sus padres. 
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3.2.1 ELEMENTOS DE HISTORIA PERSONAL: EDAD. SEXO, 
ESTADO CIVIL. DEPENDIENTES ECONÓMICOS Y ESCOLARIDAD 
DE LOS PADRES 

3.2.1 ELEMENTOS DE HISTORIA PERSONAL DEL ASESOR 

3.2.1.1 SEXO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 118 40.7 

FEMENINO 172 59.3 

TOTAL 290 . 100 
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3.2.1.2 ESTADO CIVIL 

1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

l5.0LT.ERO(A) 73 25.2 

CASADO(A) 186 64.1 

U":'.IÓN LIBRE 11 3.8 

01\fQRCIAD(A) 14 4.9 

\/IUDQ(A) .3 .. . 1.0 

.1'1.0. .. CONT.EST.ó. 3 .. . . ...... 1 ... 0 

TOTAL 290 100 
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3.2.1.3 EDAD 

RANGOS 
EDAD 

22·24 

25-27 

28-30 

31·33 

34:3a· 

·3·7;39·· 

·4o=4:i··· 

4345·· 

·····4s4a·· 

··;ü¡:51 

52:54 

º55.57 

59:50 . 

··5:¡·:iii1As··· 

¡;.¡a·· 
CONTESTÓ .... l'ól'AL 

DE FRECUENCIA 

........... i 

4 

10 

49 

34 

··53 

···37· 

····· ··2cf 

26 
··15· 

..... ,,. 
6 

······ "(f 

"""" i .... ········;¡· 

PORCENTAJE 

04 

1 4 

3.4 

16.9 

11.7 

18.3 

12.7 

e:1;i 
89 

. o:o 1 

...... l ... _ --·······---------1.-
0 .4 1 

' 1 ·i···-····--·····-·········----····-····--i 7.9 i 
:zsa··· · ·-rfüo··-····-·T···-···· 
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3.2.1.4 NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

DE NUMERO 
DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS 

FRECUENCIA PORCENTA.JE 

o 

2 

3 

4 

5 __ 

6 

7 

-- ___ 25 __ 

_32 

60 

84 

55 

_____ 1¡¡ 

7 __ 

-------- -·- ---~---------
_"..j()<:;O('II:ESTCl ________ ---·-- _ _'.'\_ 

TOTAL 290 

8.6 

11 o 

20.7 

29.0_ 

19.0 

- 6.5 

2.4 

0,7 

------·--------- ___ 1_,.'.'I 

100 
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3.2.1.5 ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

PADRE MADRE 

NIVEL DE ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTA.JE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NINGUNA 13 45 21 7 2 

ESTUDIOS PARCIALES DE 89 30.7 96 33.1. 
PRIMARIA 
PRIMARIA COMPLETA 80 27 6 79 27 2 

SECUNDARIA 29 10.0 24 8.3 

CARRERA TECNICA POST- 11 3.8 16 5.5. 
SECUNDARIA 

·:¡_7 BACHILLERATO o 4 1.4 
.. 

EQUIVALENTE 
CARRERA TECNICA POST- 6 2.Ó 0.4 
PREPARATORIA 
NORMAL 8 2:7 16 5.5 

NORMAL SUPERIOR 7 2.4· 5 1.7 

ESTUDIOS PARCIALES DE 
..... 2 ···········ó.7" o ·-o.o 

LICENCIATURA 
PASANTE DE 5 1.7 ····· 3 ·· ····---,~·o·---··-

LICENCIATURA 
LICENCIATURA ····--;0 ··--5_-2 9 -··3·:·:¡-·-··-·-
POSGRADO 6 

:2"T ___ ··2 ····-a.7 
LO IGNORO ·····0·:4 ....... ······--···-·1 -0·~4·····-··· 

oTRoS ·· ·· ··· ···· -·····--·-·-· ·-· ··-·-····-·-····-2--···--····· --·---······-o. 7 ··--·-··--o---.. ·---- ---·-o-:-a--·-·----
No«::oNTÉsfó ······· ·······-·····---- ----·-·-9--····-· ---·--3:-:¡---·- -·---·-12--·-- --4:--2-----
-r ó'rJ•;c ·····-······-·· -·--290-···--- ---:i-oo ______ -·-·-290-·-- ---=.-óo _____ _ 
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3.2.2 FORMACIÓN ACADE::MICA69 

La formación académica de los asesores es un punto especialmente 
relevante en este proceso. pues una de las consecuencias de este 
trabajo. se espera que sea justamente la elaboración de una 
propuesta de formación. 

Una opinión generalizada acerca de los asesores de las U UPN es la 
de que la mayoría provienen del ámbito de normal. que contamos con 
menos un1vers1tarios y que la mayoría posee una escolaridad 
significativamente menor con respecto de la Unidad Central de Ajusco. 
por supuesto que las consecuencias de esto se dan en el sentido 
precisamente de los programas que desde el centro se han 
desarrollado para la formación de los asesores de las Unidades. En 
este sentido. veo como una especie de desdoblamiento institucional 
en cuanto a la imagen del asesor: por un lado es el que acciona y 
pos1b11ita que el maestro-alumno pueda analizar su práctica y a partir 
de ello pueda innovarla o transformarla 70 (en este caso vemos a un 
asesor d1nám1co. erudito. que 1nvest1ga. actualizado y por supuesto lo 
suficientemente disciplinado y capaz de poner en práctica programas 
y materiales previamente elaborados. esto es. creativo pero no tanto) 
y por otro lado. el asesor es el profesor que trabaja en condiciones 
desventajosas y que, como trabaja en "prov1nc1a". no cuenta con 
oportunidades de formación adecuados. por lo que su práctica 
docente es tradicional. anacrónica y desactual1zada. si no es que 
francamente deficiente. de tal modo que debemos pensar en 
programas de formación y actualización, que le abran caminos para 
mejorar su práctica y su hacer profesional al interior de la institución 
(el asesor aquí se convierte entones en un .. ser en falta .. como diría 
Freud o en un .. sujeto en carencia .. como diría Tyler), amén de que 
institucionalmente. pasa a ocupar el lugar del alumno. Claro está que 
los programas de formación y actualización -por lo menos los primeros 
que se impulsaron-. estuvieron fuertemente controlados desde el 

- Los datos estadlsticos Je este apunaJo. podran consultarse en lus cuadros al final del mismo 
--a Las 1n1erpreta1:1oncs que ha¡,;o aqut c?>tan nci.:eo;.anJ.mente en \us e'tremos ~ no pretenrJen o;.er ala.rTTI1'>tas. o 
quC"Jumbrosas. si me interesa de1ar claro. que lll!ihtuc1onalmente. se ··1uega·· 1:on estas 1magencs ~·es a pan1r 
de estas pcrcC"pctones como orientamos nue?>trD J.&.:tuar Pan1i.:ulJ.nncn1e en e?>te punto. me fueron de gran 
'1)'Uda los traba1os de Er.mg Gollman. La preo;.cntac1on .. k !.t rcr .. on.t ..-n la ,.,da cot1J1affi!; ~ y~ 
~-ya citados. 
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centro. lo que refuerza esta visión del asesor como reproductor de 
programas. 

Sobre Ja formación académica. el nivel máximo de estudios (CUADRO 
3.2.2. 1) de los asesores se ubica mayoritariamente en estudios 
parciales de maestria y maestria con falta de tesis En este caso. no 
fue posible establecer s1 hay un mayor número de normalistas o 
un1vers1tarios. pues como observamos. la diferencia es relativa. El 
problema aqui es que sólo se consideró el nivel máximo de estudios. 
soslayando la formación de origen de los asesores. Encontramos que 
la mayoria ha trascendido la formación profesional 1n1c1al y ha 
incursionado en los posgrados o en la normal superior (CUADRO 
3.2.2.3). pero tenemos también que una gran parte de ellos. aún no 
obtiene el grado correspondiente. 

Aún cuando no se haya podido establecer cuántos asesores son de 
extracción normalista. a partir de la observación de los cuadros del 
punto 3.2 2. podremos ver que una gran parte de ellos conoce el 
campo de la educación normal (CUADRO 3.2.2.2). Este elemento es 
importante en la medida en que el asesor debe trabajar con maestros 
de educación básica. 

Es importante observar que el nivel de escolaridad de los asesores se 
ha incrementado s1gnificat1vamente en los últimos años. sobre todo en 
el centro y norte del país, esta tendencia, pude constatarla a partir de 
Jos datos que en este rubro aportaron las Unidades UPN de 
Chihuahua, Guadalupe, Mexicali, Culiacán y Guanajuato. Considero 
que este es un elemento central que es perentorio retomar. en 
términos de cómo impacta esto el plan de estudios. así como Ja 
manera en que este se ve enriquecido y transformado a partir de una 
interacción distinta que los asesores pueden establecer con los 
contenidos. 

Dentro de lo que me interesa destacar en cuanto a la formación del 
asesor. están las áreas originales de formación y en el CUADRO 
3.2.2.4, se puede observar que la mayoría se ubica en el ámbito 
educativo, pedagógico y psicológico, lo mismo ocurre con el posgrado 
(CUADRO 3.2.2.5). En la medida en que la LE'94 requiere una visión 

95 



C•r>Huk> J 
1 • ""'>n••n.o.:""1<W'I Jcl r>c•IU <kl •w .. 14' de I• 1 1: "" 11 'r>c">t•<:•ón' an&IHH Je la 1nf•~1on <>hlcnod&I 

amplia de la disciplina. estos elementos de la formación tendrán que 
ser considerados en un programa de formación 

A pesar de que estos datos sobre la formación inicial son importantes. 
considero que esto no es tan decisivo o por lo menos no más 
importante que los espacios que la propia LE'94 pueda abrir para que 
la interacción que el asesor establezca con los contenidos pueda 
efectivamente enriquecerlo en el desarrollo de su práctica. 
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3.2.2 FORMACIÓN ACADÉMICA 

3.2.2.1 NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 

ESTUDIOS TECNICOS 

ESTUDIOS PARCIALES DE LICENCIATURA 

LICENCIATURA, CON FALTA DE TESIS 

LICENCIATURA 

NORMAL 

ESTUDIOS PARCIALES DE NORMAL SUPERIOR 

NORMAL SUPERIOR 

ESPECÍALIZACIÓN. POST-LICENCIA TURA 

ESTUDÍÓS PARCIALES DE MAESTRÍA 

MAESTRÍA. CON FALTA DE TESIS 

MAESTRÍÁ 

ES-tübiós PARCIAL.ES 0EDOCTORAD0 

Doc"'fó"R.Aóó: CÓN.FÁLTÁ DE TESIS 

1 
FR. 

o 
o 

5 

26 

10 

7 

30 

15 

s6. 

97" 

1 

' 

% 

o.o 
í::úf 

1.7 

9.0 

3.4 
2:4-·-

.. 10.":f·-

··5:2--· 

19.3 

33.5 

boci'óRADó 
.... .. . . .... ... ó ...... . . ó"."ó ____ _ 

Ñ-O'cóN"l"E"sl"ó . 
ro-t'·"A-c .. ·-· 
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3.2.2.2 FORMACIÓN NORMALISTA 

FORMACION 

1 

FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 
NORMALISTA 

NORMAL 113 46.3 

ESTUDIOS PARCIALES DE 13 5.3· 
NORMAL SUPERIOR 
NORMAL SUPERIOR 118 48.4 

NOTA: EN ESTE PUNTO SE CONSIDERÓ A TODOS LOS ASESORES QUE 
CUENTAN CON ESTUDIOS DE NORMAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL 
MAxlMO DE ESTUDIOS, POR LO QUE LAS CIFRAS DEL CUADRO ANTERIOR. 
NO COINCIDEN CON LAS ANOTADAS AOUI, POR LA MISMA RAZÓN NO SE 
CONTEMPLA EL TOTAL. Se observamos que contamos con un porcentaje alto 
de maestros normalistas. 

3.2.2.3 ESCOLARIDAD UBICADA POR GRADO 

ASESORES CON GRADO 

TOTAL DE ASESORES 

CON GRADO DE LICENCIATURA 

ESTÜC:ÍIOS DE MAESTRIA 

CON GRADO DE MAESTRfA. 

ESTUDIOS DE DOCTORADO 

CON .. GRADO DE DOCTORADO 

ESPECIALIZACIÓN 

FR. 

290 

275 
175" 

o/o 

100 

9482" 
66:34······· 

.. 34 ... ¡·1:f:72·-· 
··· 12 r··4:·13··

a ··-ra-:-ó---· 
···-¡ ····113·--j 2a-:4--
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3.2.2.4 GRADO DE ESTUDIOS UBICADO POR DISCIPLINA 

GRADO 

REA 
ESTUDIOS 

EDUCACIÓN 

PEDAGOGIA 

S_OCIOLOGIA 

f'SICOLOGIA 

ljlSTORIA 

[)ERE;CljO_ 

FILOSOFIA 
ECONÓMICÓ
i>.P.ll..l'º"s. 

DE 

LIC. DE UPN 
CÍENCIAS NAT~ ·v ¡ 
§f.,1,,U_c:> ______________ _ 

MATEMÁTICAS LETRAS. . ........ v 
1,..!IsR!>.ILI B-"-

~.Q .. !:::..9.~.Il:ó~T9. 

TOTAL 

LICENCIATURA 

FR 

71 

26 

26 

43 

24 

3 

7 

5 

13 

9 

.. -~-5 .. 

33 

15 

290 

·•· 

% 

24.5 

9.0 

.. 90 

14 B 

83 

1 .. 0 

2.4 

1 .. .7 .. 

. 4 .. 5 .. . 

........ 3.,_~ ... . 

5_,_1_. 

.1.1.:4 .. 

5.2 

100 

' . .i 

MAESTRIA 

FR. % 

112 38.6 

18 6.3 

5 1 __ 7 

6 2.0 

5 1.7 

2 0.7 

2 .. º.?. 
1 .. 1 .. o 

DOCTORADO 

FR. 

4 

4 

o 

o 

2 

o .. 

......... º-
... ~ 

% 

1 4 

.1 4 

·º·º 
º·º 
0.7_ 

··········º·'·º 
o.o 

0.4 

o ········º·'º ··•······-º ···º·'º 
4 ····-·1.,:4 ... ___ j ____ () __ J ____ Q,Q_ __ 

·º·················º'º ····-º·········-·-··º~º-···-··· 
... ? 2.4 . .. .:t ············-····-º'":4 ____ _ 

' 
o º·'·º 

175 60.34 12 4.13 
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3.2.2.5 ESTUDIOS 
UBICADOS POR ÁREA 

AREA 
EDUCACI N 

PSICOLOGIA 

l:ÚSTORIA 

LENGÜA Y LITERATURA 

FILOSOFIA 

MATEMÁTICAS 

ECONOMIA 

ADMINISTRACIÓN 

CÓMPUTACIÓN 

CIENCIAS NATURALES 

LEYES 

DANzA 

TOTAL 

DE ESPECIALIZACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
40 13 7 

6 

2 

3 

11 

83 

07 

04 

0.7 

1.0 

3.7 

o.7 

:fa 
1:4. 

1.0· 
0.4······· 
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3.3 DESEMPEf\JO PROFESIONAL, ACTIVIDAD ACADÉMICA Y 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA71 

Profesionalmente. los asesores encuestados cuentan con amplia 
experiencia. pues la mayoría de ellos ha incursionado en otros 
campos de su profesión. previo a su ingreso en la UPN. El 
cuestionario a partir del cual se obtuvieron los datos aquí presentados. 
no indagó de manera puntual los ámbitos. 1nst1tuciones y cargos que 
desempeñaron los asesores. pero un gran número de ellos tiene como 
experiencia laboral profesional previa. el amb1to educativo en sus 
diferentes niveles. ya sea en la docencia o en cargos académ1co
administrativos. es s1gn1ficativamente bajo el número de asesores que 
ha incursionado en la investigación As1m1smo. poco mas del 50°/o dice 
haber laborado en alguna 1nst1tuc1ón de educación superior. antes de 
ingresar a la UPN (CUADRO 3 3 1) 

En el cuadro correspondiente. podemos ver que un poco mas del 
50°/o, realizó actividades de docencia e investigación y el 92°/o 
(CUADRO 3.3.2) ha e¡ercido su profesión antes de ingresar como 
docentes a la UPN. Poco se ha indagado sobre la trayectoria 
profesional del asesor. que como observamos es considerable sobre 
todo en el amb1to de la docencia en prácticamente todos sus niveles 
(CUADRO 3.3.3). aunque se concentra especialmente en tres niveles: 
secundaria. bachillerato y licenciatura (CUADRO 3.3.3.1 ). Ante esto .. 
dos ausencias importantes llaman mi atención: el nivel preescolar y Ja 
educación especial. 

Tanto la LEPEP'85 como la LE'94, contemplan el nivel preescolar 
como línea de formación, no obstante. en términos del perfil de 
conocimientos y de experiencia, los asesores practicamente no 
poseen experiencia profesional en estos niveles. 

Siempre en referencia a la docencia, un aspecto relevante es el hecho 
de que los asesores que han ejercido la docencia, cuentan ya con un 
gran número de años en esta actividad (CUADRO 3.3.3.2), pues de 

"' Los datos cstadisllcos .Je este aparta.Jo. !>C encuentran a~rupados en los cuadros 4uc se incluyen al final del 
mismo 
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261 que se han desempeñado como docentes, 54 tienen una 
experiencia docente de entre 2-5 años; 76 se ubrcan en el rango de 6-
10 y 71 en el rango de 11-15. 

Contrariamente a lo que yo suponía. sí se ha manifestado un cambio 
sensible en cuanto a la srtuacrón laboral de los asesores en la UPN. 
pues los datos que observamos nos muestra que ahora contamos con 
más profesores de carrera. esto es. Jos asesores -s1 bien no en su 
mayoria-. han logrado asegurarse laboralmente a partrr de la 
obtención de plazas de medio tiempo y tiempo completo. (CUADROS 
3.3.4.1.y 3.3.4.2) A este respecto. me interesa señalar que el 
comportamiento a nivel nacional en este rubro es bastante 
heterogéneo. y que si hiciéramos un estudio puntual por U UPN, el 
panorama seria distinto. dependiendo de las regiones y de los 
estados de que se trate. La tendencia general se da en el sentido de 
que encontramos mayor estab1!1dad laboral y por tanto más plazas de 
medio tiempo y trempo completo en el norte del país y en la medida en 
que vamos bajando en la geografía. encontramos condiciones menos 
ventajosas laboralmente en las U UPN ubrcadas en el centro y sur del. 
De cualquier modo, comparando los cuadros 3.3.4. 1 y 3.3.4.2 con los 
cuadros 3.4.1 1 y 3.4. 1.2 (estos dos últimos en el apartado 4). 
observaremos que a nrvel nacronal. la tendencia a la estabilidad 
laboral es posrtiva. Ahora bren, cómo ha repercutrdo esto en el 
desarrollo institucional de las Unidades. es algo que será obligado 
indagar en un tiempo no muy lejano. 

Es necesario aclarar que los comportamientos contractuales. son 
diversos en las U UPN y dependen mucho -ahora más con la 
descentralización-. de las políticas educativas estatales y del nivel 
económico de los Estados. Por esta razón estos datos se deben tomar 
con cautela. Asimismo, en este caso contamos con una mayor 
participación de asesores de medio tiempo o tiempo completo, sin 
embargo, la mayor parte de los asesores de las U UPN, siguen siendo 
profesores contratados por horas. 
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3.3. 1 VALORACIÓN DE LA DOCENCIA 

La forma particular en la que las U UPN surgieron y se desarrollaron, 
propició también desviaciones en la forma de entender el trabajo 
académico en estas, como consecuencia de ello, encontramos que 
la docencia ocupa casi la totalidad del tiempo de los asesores 
(CUADRO 3.3.8). por esta razón me pareció particularmente relevante 
la forma como los asesores valoraron la actividad académica al 
ingresar a la UPN De una sene de opciones que se le dieron para 
ubicar su respuesta. la mayoria respondió numerando en orden de 
importancia cada una de ellas. de tal forma que tenemos lo siguiente 
(CUADRO 3.3 5): ingresar a la UPN representó para la mayoría, la 
posibilidad de desarrollar una vocación académica (respuesta 
interesante s1 consideramos que la mayoria dice haber trabajado en el 
amb1to educativo y la docencia. previamente a su ingreso a la UPN); 
en segundo lugar. esta la percepción de que traba¡ar en la UPN. 
permite al asesor mantenerse actualizado en su profesión; la 
continuación de la profesión académica esta en tercer lugar y en el 
cuarto lugar se ubica la necesidad de combinar el trabajo académico 
con el ejercicio de su profesión; en quinto lugar encontramos la 
posibilidad de colaborar en la transformación de la sociedad y por 
último. sólo 13 asesores admiten que su ingreso a la UPN tuvo como 
objetivo obtener un ingreso ad1c1onal 7 asesores admiten como 
motivo de ingreso. el que la UPN fue su única opción de empleo en 
ese momento. Por lo menos en el campo de las manifestaciones 
conscientes. los asesores vieron en la UPN. posibilidades de 
desarrollo académico-vocacional. así como de actualización en su 
profesión. evidentemente. se desconoce hasta qué punto 
efectivamente estas expectativas se vieron cumplidas y si no fue así. 
qué caminos buscó el asesor para cubrir estas ausencias. esto es 
parte del camino que debe construirse al interior de cada Unidad. 

Siguiendo en el terreno de la valoración. para el asesor. su 
contratación en la UPN representó mas una fuente de prestigio social 
(CUADRO 3.3.6). que una posibilidad de mejorar sus ingresos 
económicos. Resulta interesante observar que en términos 
económicos hay una valoración ligeramente superior del trabajo de los 
asesores. con respecto del empleo de sus padres. no obstante en 
cuestión de prestigio social. se percibe un mayor aprecio por el trabajo 
en el ambito universitario en relación con el empleo de los 
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progenitores. Esto es. que los asesores de la UPN ya no encontraron 
una mayor movilidad económica realizando labores académicas. pero 
aún reporta un aprecio social significativo. 

Paralelamente al punto anterior, se podria ser'lalar la manera en que 
las U UPN recibieron a los asesores en el momento de su ingreso. 
Dado que la actividad sustantiva en las U UPN -como ya se 
mencionó-. es :a docencia, se esperaria que las Unidades ofrecieran 
cursos de capacitación a los asesores de nuevo ingreso. sin embargo 
esto no ha sido asi en la gran mayoría de los casos (CUADRO 3.3.7). 
Con respecto de apoyos para continuar estudios formales. resulta 
significativo el número de los que si han sido apoyados. pues la 
política institucional ha ignorado este rubro. Sólo a raíz de la nueva 
política de financiamiento. encontramos un incremento en este tipo de 
apoyos. Si relacionamos este punto con el relativo a formación 
académica, encontraremos que los espacios de formación los ha 
buscado el propio asesor. con independencia de los apoyos oficiales. 
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3.3 DESEMPEfiilO PROFESIONAL, ACTIVIDAD ACADÉMICA Y 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

3.3.1 LABORÓ EN ALGUNA INSTITUCIÓN DE 
SUPERIOR EN DOCENCIA O INVESTIGACIÓN 
INGRESAR A LA UPN 

TRABA.JO EN ALGUNA FRECUENCIA PORCENTAJE 
INSTITUCIÓN 

SI 155 53.4 

NO 119 41.0 

NÓCÓNTESTc:i is 
... s:a 

ió"TAC 290 foo 

EDUCACIÓN 
ANTES DE 

3.3.2 TRABAJÓ EJERCIENDO SU PROFESIÓN ANTES DE SU 
INGRESO A LA UPN 

EJERCI 

SI 

Nó 
Nó·c·oNTESTó . 

i"-ói".AC 

N FRECUENCIA PORCENTAJE 

267 

is 
·5 

·¿-90··· 

92.0 
6.2. 

. ... 1.8 

100 
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3.3.3 EJERCIÓ LA DOCENCIA ANTES DE INGRESAR A LA UPN 

E.JERCIO LA DOCENCIA 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

SI 260 896 

NO 29 10.0 

NO CONTESTO 0.4 

TOTAL 290 100 

3.3.3.1 NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE HA EJERCIDO LA 
DOCENCIA 

NIVEL 

PREESCOLAR 

PRiMARiA 

SECÜNDARiA 

BACHILLERATO -

ÜCENCIÁTÜRÁ 

i56si3R:Aoó 

i'ióc6Ñi'Ei~:fi'o 

i""ól'AL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

118 

-- - 151 

-- - 147 

1 ci2 
-- - 14 

- - ---Ci-

---- - 535 

0.6 

23.0 

- ··:za.o 

27.2 

19.0 

2_2·· 

"ci" 

NOTA: EL TOTAL DE ESTE RUBRO ES MUCHO MAS ELEVADO QUE EL 
TOTAL DE LA MUESTRA UTILIZADA Y ELLO SE DEBE A QUE CADA UNO DE 
LOS MAESTROS, HA EJERCIDO LA DOCENCIA EN DIFERENTES NIVELES 
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3.3.3.2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA POR RANGOS 

ANTIGUEDAD 
DOCENTE 
POR RANGOS 

0-1 

2~5 

6-10 

'ff:15 

1s::zo 
21·-25 

2!i"a-r;.üi.s 

i'ió"cór'.ii'Esi'o· 

i'ó"T'AL 

FRECUENCIA PORCENTA.JE 

19 7.3 

54 20:1 

76 29.2 

71 27.3 

25 
.. 

5jj3 

8 ·:üJ 
·5 1.a 

3 1.1 

261 90.0 

NOTA: EL TOTAL DE ESTE CUADRO COMPRENDE SOLAMENTE A LOS 
PROFESORES QUE RESPONDIERON HABER E.JERCIDO LA DOCENCIA 
ANTES DE SU INGRESO A LA UPN, 
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3.3.4 SITUACIÓN LABORAL AL INGRESAR A LA UPN 

3.3.4.1 TIPO DE CONTRATACIÓN 

TIPO OE CONTRATACION 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

DEFINITIVO 76 26.2 

TEMPORAL 205 70.7 

COMISIONADO 5 1:7 

NO CONTESTO 4 1.4 

TOTAL 290 100 

3.3.4.2 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD DE ¡FRECUENCIA 
CONTRATACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 61 

MEciiciTIEMPO 

POR HORAS 

NO CONTESTO 

TOTAL 

. 97--

123· ·

g·· 

- 2so 

1 PORCENTAJE 

21.1 

.. 3:3:4. 

-··- 42:4 

3:1 
---:¡¡j¡j" 

----.. --------·--
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3.3.5 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA AL 
INGRESAR A LA UPN 

COMO VALORARON SU ACTIVIDAD 1 PRIMER 
ACADÉMICA AL INGRESAR A LA UPN LUGAR 

!SEGUNDO 
LUGAR 

!TERCER 
LUGAR 

INDICADOR T FR. 1 .º/o T FR. 1 o/o 1 FR. ¡ o/o 

EMPLEO MIENTRAS ENCONTRABA 0.4 o o.o 7 2.4 
OTRO MEJOR 
DESARROLLO DE UNA VOCACIÓN 108 37.2 48 16 5 20 69 
ACADÉMICA 
OBTENER UN INGRESO ADICIONAL 13. 4.5 20 6.9 45 15.5 

MANTENERSE ACTUALIZADO EN 63 '21.8 76 262 36 12.4 
SU PROFESIÓN .. 
CONTINUAR CON SU PROFESIÓN. 34 11:7 60 20.7 so 17.2 
ACADÉMICA 
COLABORAR EN LA TRANSFORMA- 18 6:2 41 14.2 22 7.6 
CIÓN DE LA SOCIEDAD ... 
DLLO .ACADEMICO QUE PODÍA COM- '. 12 4.1 15 ·5:2 is s:2 
BINAR CON RESP FAMILIARES 

·•· 
COMBINAR TRABAJO ACADÉMICO 24 8.3· .. ,7 5:9 31 ··-1ci8 
CON EL EJERCICIO DE SU PROF. 
PARTICIPAR EN LA CONDUCCIÓN 6 2.0 7 

.. 
2."4 11 3.8 

DE LA INSTITUCIÓN 
OBTENER PRESTIGIO SOCIAL 4 1.4 6 2.0 

..... 
5 i.7 

OBTENER UN EMPLEO PUES FUE su 7 2.4 o ·o.o 6 
... 

2:0·· 
ÚNICA OPCIÓN EN ESE MOMENTO 
NÓ CONTESTO 42 14.5 

NOTA: AUN CUANDO NO SE PIDIÓ QUE SE JERARQUIZARAN LAS 
RESPUESTAS, LA MAYORIA DE LOS ASESORES RESPONDIÓ ESTA 
PREGUNTA UBICANDO LAS ACTIVIDADES, EN ORDEN DE IMPORTANCIA. 
NUMERÁNDOLAS DEL 1 AL 3. POR LA MISMA RAZÓN. NO SE CONSIDERA 
EL TOTAL. . 
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3.3.6 LUGAR QUE OCUPÓ SU CONTRATACIÓN EN UPN EN 
COMPARACIÓN CON EL EMPLEO DE SU PADRE O EL JEFE DE 
FAMILIA 

LUGAR QUE OCUPO SU 
CONTRATACIÓN 

INDICADORES 

CONSIDERABLEMENTE 
MEJOR 
MEJOR 

SIMILAR 

INFERIOR 

CONSIDERABLEMENTE 
INFERIOR 
NO CONTESTO 

TÓTAL 

1 

EN TERMINOS 
ECONÓMICOS 1 

EN CUANTO AL 
PRESTIGIO SOCIAL 

FR 

44 

83 

65 

72 

17 

g· 

290 

0/a FR. 

15 2 79 

28.6 124 

22.4 57 

24.B 13 

5.9 

3:1 16 

100 290 

o/o 

27.2 

42.8 

4.5 

0.4 

···r --------·!es-----· 

1·- -·--=roo--
; 
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3.3.7 APOYO DE LA UPN PARA DESARROLLAR TRABA.JO 
ACADÉMICO Y PARA FORMACIÓN ACADÉMICA 

APOYO DE LA UPN ¡s• INº INº ITOTA L 
CONTESTO 

FR % FR % FR. % FR. % 

RECIBIÓ CAPACITACIÓN 78 26.9 208 71.7 4 1.4 290 foo 
RESPECTO DE LAS FUN-
CIONES QUE DEBIA 
DESEMPEÑAR 

RECIBIÓ APOYO PARA 75 25.9 198 68.3 17 5.8 290 ioil 
CONTINUAR ESTUDIOS 
FORMALES 
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3.3.8 ACTIVIDAD QUE DESARROLLÓ DURANTE SU PRIMER AÑO 
DE TRABA.JO EN LA UPN 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

ASESOR A DE GRUPOS 272 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 26 

ELABORACIÓN DE MATERIAL 61 
DIDÁCTICO 
COLABORACIÓN EN TALLERES 69 
Y LABORA TORIOS 
DIRECCIÓN DE TESIS 77 

INVESTIGACIÓN 37 

biFÚSIÓN.Y EXTENSIÓN 77 

GESTIÓN INSTITUCIONAL. ·;5 

GESTIÓN SINDICAL .... i2 

OTRAS ......... f6. 

Ñó.coí\iTESTb 

i-0-i"A·-c· 

PORCENTA.JE 

40.B 

3.9 

9.2 

11 .. 6 

11.6 

1.B 

. . ··2:4 

NOTA: DEBIDO A QUE LA PREGUNTA SE DISEli'ló PARA QUE SE 
ELIGIERAN LAS OPCIONES CORRESPONDIENTES, EL TOTAL ES 
MUCHO MAS ELEVADO QUE LA MUESTRA. PUES LOS MAESTROS NO 
REALIZAN UNA SOLA ACTIVIDAD. 
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3.4 SITUACIÓN LABORAL ACTUAL EN LA UNIDAD UPN72 

De este punto sólo destacaré algunos aspectos que me parecen 
relevantes. 

En primer lugar ser'\alaré que en términos del trabajo que el asesor 
realiza. la docencia sigue siendo la actividad más importante y fue de 
hecho la actividad más importante desde el momento de su ingreso 
(CUADRO 3.4.2). 

En segundo lugar, si bien la tendencia nacional nos muestra una 
mejora sustantiva en cuanto a la situación contractual de los asesores 
(CUADRO 3.4. 1 1 y 3 4. 1 2). la mayoria sigue laborando en 
condiciones desfavorables en este sentido. Es importante hacer notar 
que en los últimos años. se ha ido incrementando el número de 
asesores que sólo estan comisionados en la U UPN. por otra 
dependencia de la SEP. esto es. que no es personal académico de la 
Unidad, asimismo, se ha observado una mayor intercambio en 
términos de que cada vez encontramos mas maestros que cumplen 
estancias sabáticas en las Unidades. lo cual representa una 
oportunidad de 1ntercamb10 de expenenc1as importante para el 
desarrollo de las U UPN. 

En tercer lugar. diré que si bien se observa cierta diversificación en las 
actividades que desempeña el asesor (CUADRO 3.4.2). la docencia y 
las actividades colaterales a ella son las que persisten 
preponderantemente. Una actividad que ha ido en aumento 
(necesariamente) es la de titulación. cuestión compleja s1 se atiende al 
hecho de que una U UPN puede ofrecer hasta 4 licenciaturas de 
nivelación simultáneamente. hecho que de paso, contribuye a una 
mayor atomización del trabajo. 

En este sentido. se podrá observar en los CUADROS 3.4.3.1 y 3.4.3.2 
correspondientes. que casi la totalidad de los asesores participa por lo 
menos en dos programas de licenciatura diversificando también el tipo 
de materias. Si se comparan estos datos con los siguientes que 
indagan sobre la docencia que el asesor ejerce en otras instituciones, 

'P'l Los datos corre,pond1entcs a este 11part.'.J,do. se localiz.an al final del mismo. 
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vemos que la gran mayorfa son docentes de otros niveles educativos 
(CUADROS 3.4.4.1 y 3.4.4.2), en otras 1nst1tuc1ones y en este 
sentido, el asesor es profesor de tiempo completo, si bien este tiempo 
está distribuido en 2 o más instituciones. En estas preguntas es 
necesario considerar que muchos asesores se abstuvieron de 
responder asert1vamente. pues. al tratarse de un cuestionario 
elaborado en la Unidad Ajusco y ante el fantasma creado por las 
indagaciones sobre doble plaza. cruce de nóminas. etc.. por la 
cuestión de las becas y estímulos, dec1d1eron abstenerse de dar 
información verid1ca. En los hechos. creo que es mayor el número de 
asesores que trabaja en otra 1nst1tuc1ón. esto explica el gran total que 
obtenemos en los cuadros 3.4.4. y 3.4.8 

En cuarto lugar. señalaré que si bien resulta alto el número de 
asesores que dice estar realizando investigación (CUADRO 3.4.5.2). 
muchos de estos trabajos están vinculados directamente con los 
trabajos de tesis para la obtención del grado de maestría y, por Jo 
tanto esta 1nvest1gac1ón no responde necesariamente a las lineas 
pnoritarias de desarrollo académico de las U UPN. No obstante Jo 
anterior. encuentro particularmente relevante el hecho de que hay 
poca tradición de trabajo colegiado. pues muchas investigaciones se 
hacen de manera 1nd1vidual; (CUADRO 3.4.5.2) por otra parte. son 
pocos Jos asesores que registran sus proyectos formalmente y piden u 
obtienen apoyos de tiempo, logísticos o administrativos. ya no 
digamos financieros. pues esto Jos compromete demasiado con Ja 
institución. También debe tomarse en cuenta que esta pregunta fue 
muy general y no ubicó el amb1to de procedencia de la investigación: 
para titulación, por trabajo especifico de Ja UPN. que se realice en 
otra institución, etc. vemos que la mayoría son investigaciones de 
carácter individual y sólo 1 O cuentan con apoyo de la institución 
(regularmente en la carga horaria. mas que presupuestalmente). 

En Jo que respecta a otro tipo de apoyos tales como becas y 
estímulos, (CUADROS 3.4.6.1 y 3.4.6.2) en Ja medida en que Jos 
profesores que no son de carrera no pueden optar por ninguno de 
estos estimules. excepto el de fomento a Ja docencia. son pocos 
asesores realmente Jos que reciben algún tipo de beca. 
Particularmente es importante anotar que la beca de fomento a Ja 
docencia, se obtiene contabilizando un número de horas-clase por 
semestre y que no requiere que el asesor se someta a un proceso de 
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evaluación. como en el caso de la beca al desempeño docente. El 
hecho de que haya pocos asesores que cuenten con este tipo de 
apoyos, se debe más a cuestiones presupuestarias de los estados, 
pues las U UPN dependen directamente del gobierno estatal para 
estos efectos. 

En la medida en que han surgido más programas de nivelación, se ha 
abierto también para los asesores, la posibilidad de incursionar en 
otros ámbitos académicos. en este sentido. puede observarse que es 
significativo el numero de ellos que ha ocupado algun cargo de 
gestión en la Unidad (CUADRO 347.1Y 34.72). sea este 
académico. académ1co-admin1strativo. adm1n1strat1vo o sindical. En 
este caso. se contempla a todos los asesores que coordinan 
proyectos. Licenciaturas. Maestrías. Comités editoriales. Comisiones 
de Titulación, etc .. excepto claro está. a los directores de Unidad. 

En términos de su desarrollo profesional paralelo al trabajo académico 
en la Unidad. la mayoria de los asesores cuenta con otro empleo 
(CUADRO 3.4.8). ya sea institucional. de iniciativa privada o 
individual. en donde desarrolla actividades relacionadas con su 
profesión, pero no con la docencia. por lo menos no directamente. 

3.4.1 VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR 
LA UPN 

En este punto podemos observar la forma como los asesores perciben 
a la UPN. de acuerdo al desarrollo de las funciones sustantivas que 
desarrolla su propia Unidad (CUADRO 3.4.9). En primer lugar se 
ubica a la docencia, pero con una calificación promedio digamos, 
mientras que en el caso de la investigación y la superación 
académica. la mayor frecuencia de respuesta la encontramos en 
MALA. Para el asesor entonces. la institución tiene un funcionamiento 
deficiente en estos aspectos. 

En términos de cómo consideran a la UPN, observamos una 
respuesta más indulgente. en relación con la que califica las funciones 
de la Unidad (CUADRO 3.4. 11 ). no obstante. la mayoría califica a la 
UPN como un adecuado lugar de traba¡o, lo cual hace ver que hay 
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mucho por mejorar todavía y que aún no se ofrece a los asesores, las 
condiciones óptimas para el desarrollo de su labor. 

Lo anterior resulta significativo. cuando tenemos que un gran número 
de asesores. preferentemente haría investigación si pudiera elegir 
(CUADRO 3.4.10); en segundo lugar se ubican los que prefieren la 
docencia. Este es un rasgo importante de la valoración del trabajo 
docente. a la vez que un indicador relevante para caracterizar Ja 
investigación. En el tema 5. veremos que una de las necesidades de 
formación manifestada por los asesores. lo es precisamente Ja 
investigación. No deja de llamar la atención. el hecho de que los 
asesores en su gran mayoría, tienen escasa o nula produccrón en el 
rubro de la investigación (CUADRO 3.4.13) 

Ahora bien. sobre la valoración que el asesor hace de su trayectoria 
académica. en función de su situación laboral (CUADROS 3.4.12 y 
3.4. 12. 1 ). tenemos que el hecho de mantener dos trabajos, 
representa para los asesores un signo de prest1910 y los ayuda a 
valorar mejor su trayectorra laboral, el hecho de que vean en la 
combinación del empleo un oportunidad de un mejor desarrollo 
académico y mejorar las condiciones de trabajo de su especialidad. es 
signo importante de cómo valoran su desarrollo profesional. 

En este capitulo. he presentado los resultados que obtuve a partir del 
procesamiento del cuestionario nacional para obtener el perfil del 
asesor de la LE'94, asl sea de manera descriptiva. aún así, esto me 
permitió obtener un panorama más cercano y real de la planta docente 
con la que cuentan las Unidades UPN. En el siguiente capitulo, 
intentaré establecer algunas lineas de orientación para el análisis. 
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3.4. SITUACIÓN ACADÉMICO-LABORAL ACTUAL EN LA UNIDAD 
UPN 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
EN LA UPN 

3.4.1.1 TIPO DE CONTRATACIÓN 
1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

DEFINITIVO 189 65 2 

TEMPORAL 82 28.3 

c·OMISICÍNADO 16 5.5 

NO CONTESTÓ 3 1.0 

TOTAL 
... 

290 100 

3.4.1.2 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

TIEMPO COMPLETO 

ME61ci TIÉMPO 

PÓR HORAS 

NÓCONTESTó 

i'«':li'A·c·· 

FRECUENCIA 

' 

PORCENTAJE 

37.9 

·"31~4 

290······-············r-·· --··--·-üi·a----·-· 
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3.4.2 ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ACTUALMENTE EN LA 
UPN 

ACTIVIDAD 

IMPARTIERON DE CLASES Y 
ASESORIA GRUPAL 
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 
ELABORACIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO 
COLABORACIÓN EN TALLERES Y 
LABORATORIOS 
DIRECCIÓN DE TESIS 

INVESTIGACIÓN 

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN SINDICAL 

OTRAS 

i'io ·coNTEsTo 

TÓTAL 

··········--¡ 

FRECUENCIA 

283 

56 

58 

51 

156 

87 

ea 
29 
23 ' 

PORCENTA.JE 

33.6 

.6 .. 7 

· 7~o 

-e:a·· 
· 1·a:s 

10.3 

· ;0:4-·-
3.4. 

2~7 

NOTA: DADO QUE LOS MAESTROS PUEDEN MARCAR MAS DE UNA 
RESPUESTA, EL TOTAL AQUI SEÑALADO ES MUCHO MAS ALTO QUE LA 
MUESTRA 
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3.4.3 PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN LOS QUE PARTICIPA 

3.4.3.1 LICENCIA TURA EN LA QUE PARTICIPA 

LICENCIATURA 

LEB"79 

LE.PEP'85 

LE'S4 

LEPEPMl'90 

MAESTRÍA 

No c«:ir'iTEsTci 

T·cff'AL 

1 FRECUENCIA 

138 

189 

222 

10 

4. 

....... i4 

. ····577 

1 PORCENTA.JE 

44 13 

65.10 

76.20. 

3.44 

Ó.6 

4:82 

NOTA: LA MAYOR PARTE DE LOS ASESORES PARTICIPA EN 2 
LICENCIATURAS POR LO MENOS. RAZÓN POR LA CUAL EL TOTAL AQUI 
SEÑALADO ES MUCHO MAS ELEVADO QUE EL DE LA MUESTRA 

3.4.3.2 NUMERO DE MA TER/AS QUE IMPARTE 

1 MATERIA 

2'C>3MATERiÁs 
MA's'be'311i!ATERIAS .. 

NOcóNfEsi'b 
fcii'AL. 

1 FRECUENCIA 1 PORCENTA.JE 

31 

146 
.............. iiá 

..... 2ó 

29ci 

10.7 

sci:3 
... á:ii':ii 
············· 7:o--·-·--

. ·······100 
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3.4.4 EJERCE LA DOCENCIA EN OTRA INSTITUCIÓN 

3.4.4.1 DOCENCIA EN OTRA INSTITUCIÓN 
1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

SI 126 43.3 

NO CONTESTO 

T .. ÓTAL 

149 

15 

290 

51.4 

52 

100.0 

3.4.4.2 NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE EJERCE LA DOCENCIA 
NIVEL EDUCATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREESCOLAR 

PRiMARiA 

SECÜNDARIA 

BACHiLCERATO 

CiCENCIATURA 

f>ósóRP.bo 
ó'rRos··· 
NCfcoNTESTci··························· 

6 2.B 

57 26:il 

38 17.8 
... 

32 15.4 

59 ············27:7 
' 

ª 3.7 

13 1 6.2 
o············· T·- ·····-··--·-a-···-···--· 

' 
NOTA: EL TOTAL DE ESTE CUADRO NO SE CONSIDERÓ, PUES HAY 
MAESTROS QUE TRABAJAN EN 2 O MÁS NIVELES SIMULTÁNEAMENTE. 
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3.4.5 CARACTER(STICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
QUE REALIZA 

3.4.5.1 REALIZA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
INVESTIGACION EDUCATIVA J FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

SI 121 41.7 

NO 

NO .CONTESTO 

TOTAL 

147 

22 

290 

50.7 

76 

100 

3.4.5.2 CARACTER/STICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
CARACTERISTICAS J FRECUENCIA J PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 68 56.2 

COLECTIVA 

NO CONTESTO 

FORMALIZADA O REGISTRADA 1 
EN LA INSTITUCIÓN 
SIN FORMALIZAR 
REGISTRAR 
EN LA INSTITUCIÓN 
NÓCONTESTÓ 

CON ASIGNACION 
RECURSOS ESPECIFICOS 

o 

····-~· .. 

53 436 

o O.O 

64 
1 

52.9 

47 36.6 

' 1-o-·----1-···--··-··-a.·3-·----

10 
1 

6.3 

SIN ASIGNACION DE· 101 63.4 
RECURSOS ESPECIFICOS \ 
NO cONTESTÓ ............... ---r··-··--··-·-;·a--·--¡-----8-:"3' 
i' ó T A l.... . .... ······-·T·······---·121-·----¡-·----,¡'iQ-·--··--

NOTA: EL 100% CORRESPONDE ACUI AL NÚMERO DE ASESORES QUE 
DESARROLLA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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3.4.6 TIPO DE ESTÍMULOS Y BECAS QUE RECIBE POR PARTE 
DE LA INSTITUCIÓN 

3.4.6.1 RECIBE BECA O ESTIMULO 

RECIBE BECA 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

SI 58 20 o 
NO 219 75.5 

NÓCONTESTÓ 13 4.5 
T.O TA.L 290 10Ó 

3.4.6.2 TIPO DE BECA O ESTIMULO 

TIPO DE BECA O ESTIMULO 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

DESEMPENO DOCENTE 38 65.5 

FOMENTO A LA DOCENCIA 17 29:3·· 

ESTUDIOS DE POSGRADO 3 5.2 

NO CONTESTÓ o o:o 
T.O TAL 58 100 

NOTA: EL 100% DE ESTE CUADRO CORRESPONDE AL NÚMERO DE 
ASESORES QUE CUENTAN CON BECA O ESTIMULO 
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3.4.7 CARGO DIRECTIVO O DE GESTIÓN QUE DESEMPEÑA EN 
LA UPN 

3.4.7.1 TIENE ALGÚN CARGO DE GESTIÓN 

SI 
No· 
·¡;¡a·corHEsTó 

TOTAL 

1 FRECUENCIA 

77 

200 

13 

290 

I PORCENTA.JE 

26.5 

69 o 
45 

100 

3.4.7.2 TIPO DE CARGO DE GESTIÓN QUE DESEMPEÑA 

ACADEMICO 

ACADÉMICO-ADMVO. 

ADMINISTRATIVO 

SINDICAL 

NO CONTESTO 

TÓTA L 

1 FRECUENCIA 

34 

29 

2 

16 

a·· 

81 

1 PORCENTAJE 

. 

44.2 

37.6 

2:5 
20.a·· 

. (f(f 

NOTA: EL TOTAL DE ESTE CUADRO NO COINCIDE CON EL 
DEL CUADRO ANTERIOR. DEBIDO A QUE ALGUNOS 
ASESORES DESEMPEÑAN 2 CARGOS DE GESTIÓN AL MISMO 
TIEMPO. DEBIDO A ELLO TAMPOCO SE CONTEMPLA EL 
PORCENTAJE 

123 



C"f'HUlo) 
,_. 0:•'""""".:1on Jcl putll .Jcl IUC- ...... 1.1::. "'"'º'"P"MOCl('>n,. U1M1••• ...... 1nl1>nnac;10n ..... cn.~1 

3.4.8 DESARROLLA ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON SU PROFESIÓN, 
PARALELAMENTE A SU TRABAJO ACADÉMICO 

DESARROLLA 1 FRECUENCIA 1 PORCENTA.JE 
ACTIVIDADES 
SI 175 60.3 
NO 94 32.4 
NO CONTESTÓ 21 7.3 
TÓTAL 290 100 

3.4.9 VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR 
LA UPN 

FUNCIONES 

INDICADORES 

MUY BUENAS 

BÜENAS 

SUFICIENTES 

MALAS 

ASESOR AY 
DOCENCIA 

FR. % 

INVESTIGACI N SUPERACI N 
ACADEMICA 

FR. 

16 
·si 

.. 71 

97 

% FR. 

5.5· · 27 

17.6 ·····73· 

24.5 56 

% 

9.3· 
25:2·· 

··19:3 

·· · 33:4· a? · áo:a·· 
iVfu···v· .. MALAS. ·-····2····7············•1 9 3 ...... 1 ·······-2··3···-· -···· •·-·-·---7-9·-----

. _j -··-···--··-J ___ ..:_ __ 
T~-ºo:cT···~A-~L_:rÉs~~:1 .. :~--~2-·eª_o:=.:1[=1~0-~o-====1¡==~2-~9·:~0·==·~¡· 9.7 i 24 ! a.3 ··-;·a-ci····r-2sa--¡------.¡oo-
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3.4.10 QUE ACTIVIDAD REALIZARiA PREFERENTEMENTE, 
SI PUDIERA ELEGIR 

ACTIVIDAD 

DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE A TAREAS 
DE INVESTIGACIÓN 

DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE A TAREAS 
DE DOCENCIA 

DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE AL 
EJERCICIO DE SU PROFESIÓN 

DEDÍCARSE PRINCIPALMENTE A TAREAS 
DE INVESTIGACIÓN Y PARCIALMENTE A 
LA DOCENCIA Y ASESORIA 

DEDICARSE PRINCIPALMENTE A TAREAS 
DE DOCENCIA Y PARCIALMENTE A LA 
INVESTIGACIÓN 

1 FR. 

23 

73 

101 

71 

1 º/o 

7.9 

25.2 

0.4. 

24.5 ... 

DEOICARSE PRINCIPALMENTE AL EJERCICIÓ ... ··12 ·······-··;f·f--
DE SU PROFESIÓN Y PARCIALMENTE A LAS' 
LABORES ACADEMICAS 

DEDICARSE PRINCIPALMENTE A LAS LABORES. 
ACADEMICAS Y PARCIALMENTE 
AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN 

NO CONTESTO 

7 

' 2 
Td"TA L. · ·-·····-········--··· ·····2scf 

.. 2.4 

.... ioo 
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3.4.11 CÓMO CONSIDERA A LA UPN 

INDICADOR. 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

UN EXCELENTE LUGAR DE TRABAJO 122 42.0 

Ul'i ADECUADO LUGAR DE TRABAJO 

UN··· INADECUADO LUGAR DE. 
TRABAJO 

NO CONTESTO 

T"é:fT.;tú_: . 

147 

14 

7 

290 

2.4 

100.0 
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3.4.12 VALORACIÓN DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA EN 
FUNCIÓN DE SU SITUACIÓN LABORAL (QUÉ OPCIÓN REFLE.JA 
ME.JOR SU TRAYECTORIA! 
INDICADORES 

1 
FR. l % 

SOLO HA TRABAJADO EN UNA INSTITUCIÓN 66 22.8 

HA TRABAJADO BÁSICAMENTE EN UNA INSTITUCIÓN 109 37.6 
CON EVENTUALES COLABORACIONES CON OTRAS .. 
HA TRABAJADO COMBINANDO DOS INSTITUCIONES 68 23.4 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
SIEMPRE HA TRABAJADO COMBINANDO MAS DE DOS 43 14.8 

.. 

INSTITUCIONES 
NO CONTESTÓ 4 . :¡::.¡· . 

TOTAL 290 100 
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3.4.12.1 RAZÓN QUE LO LLEVO A COMBINAR SU ADSCRIPCIÓN 
INSTITUCIONAL 

1 FR. 1 % 

LA BUSQUEDA DE UN MEJOR DESARROLLO 99 44.19 
ACADÉMICO 
LA BÚSQUEDA DE UNA CONDICIÓN ECONÓMICA 51 22.7 
MAS FAVORABLE 
LA BÚSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES DE 41 18.3 
TRABAJO EN MI ESPECIALIDAD 
NO CONTESTO 33 14.7 

TOTAL 224 100 

NOTA: EN ESTE CUADRO SOLO SE CONSIDERÓ A LOS ASESORES QUE 
HAN COMBINADO SU ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL, POR LO QUE EL 
TOTAL ES DISTINTO AL TOTAL DE ESTE ESTUDIO 
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3.4.13 PARTICIPACIÓN Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN 
LA UPN DESDE SU INGRESO 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

MATERIALES DE APOYO A LA DOCENCIA 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

LIBRO DE TEXTO 

REPORTES DE INVESTIGACIÓN 

ARTfCULOS DE INVESTIGACIÓN 

LIBROS DE INVESTIGACIÓN 

1 FR. 

96 

71 

10" 

60 

42 

... ·-----1 

ARTICULOS DE DIVULGACIÓN DE . - ·59 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
ARTICULOS DE DIFUSIÓN O PERIODISTICOS 64 .. 

INFORMES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

APLiCACIÓNES 
TECNOLÓGICO 

·-··DEsARRóLL:Q;- - o 

EXPOSicióN o PUBLICACIÓN DE c:iBRA 
ARTISTICA 
OTRAS 

NÓ-CONTESTO ··· fo 

1 % 
33.1 

24.5 

·-··34··· 

20.7 

14.5 

·20-.-3 
·2:fo __ _ 

º-º 

24.1 

NOTA: EN LA MEDIDA EN QUE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 
CADA ASESOR SON MÚLTIPLES. EL TOTAL ES MUCHO MAS 
ELEVADO QUE LA MUESTRA. 
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HACIA UNA RESIGNIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN A 
PARTIR DE LAS INTERRELACIONES POSIBLES. 
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4.1 LA RESIGNIFICACIÓN DE LA HISTORIA PERSONAL DE LOS 
MAESTROS 

He anotado ya que no hay antecedentes directos en México -en la 
educación superior-. que nos lleven a acercarnos de una manera más 
"personar· al estudio de los maestros. el trabajo más reciente y 
significativo - por el ámbito de estudio y por la difusión obtenida-, es 
el realizado en la UAM Atzcapotzalco. ( por maestros de la 
misma institución, sobre sus propios maestros ). que elabora 
metafóricamente hablando-. un audiov1sual 73 bastante completo de los 
maestros univers1tanos. 

Las hcenc1aturas para maestros han posibilitado a la Universidad 
Pedagógica Nacional. contar con una planta docente única y diversa, 
que se traduce necesariamente en la pos1bihdad de acercarse de igual 
manera a diferentes tipos de prácticas de la educación. Justo en el 
ámbito de esta posibilidad. ubico la del acercamiento a los asesores. 
que se realiza. como ya he anotado a lo largo de este trabajo, a partir 
de la caracterización de su labor; que como ya vimos, es básicamente 
docente; su formación previa; asl como sus necesidades actuales de 
formación: interesa ahora situar el análisis a partir de lo que 
anteriormente anoté como núcleos problemáticos y particularmente en 
este apartado me centraré en el referente a la historia personal del 
asesor. 

El ámbito de acción que por decreto se le asigna a la Universidad 
Pedagógica Nacional, ha contribuido por supuesto, a configurar los 
rasgos de "personalidad" de su planta docente y de paso. ayuda a 
definir a sus maestros. De esta forma, a partir de los datos 
presentados en el capitulo anterior. puedo comentar lo siguiente: 

El personal de la Universidad Pedagógica Nacional es 
predominantemente femenino, en esto. responde a la tendencia 
general de la docencia, considerada una profesión mayoritariamente 
femenina. 

~ 1 No quise uuhzar la imagen de ·•fotografla ... porque la cunlld.ad de este trabajo es jusuunente darle vida y 
mov1mien10 a una imagen que ya conoclamos. pero que suponlamos estó\uca y acartonada o. por lo menos ya 
··muy vista y conoc1d11''. para seguir con el caló. 
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Con respecto del estado civil. la mayorla es casado. lo que implica 
una serie de responsabilidades y necesidades que en cierta medida 
deben ser cubiertas por el salario. podría decir también que esto 
puede significar una mayor estabilidad -o la búsqueda de-. una mayor 
estabilidad en el empleo. s1 las posibles expectativas fueran cubiertas 
por las condiciones de trabajo actual en la inst1tuc16n. 

Sobre la edad. encontramos una mayor frecuencia (53 de 290 
encuestados. ver cuadro correspondiente al final del apartado 3.2.1) 
en el rango de 37-49 anos. no obstante. abriendo un rango mas 
amplio. la gran mayoria se ubica entre los 31 y 40 años. Podriamos 
establecer otra lectura. tomando como base una vida profesional de 
30 años tenemos que de los asesores que respondieron el 
cuestionario. 1 se encuentra en el inicio de su carrera. 150 están 
dentro de la primera mitad de su vida profesional. 98 se encuentran en 
la segunda mitad y 18 estarían próximos a Jubilarse (ver datos al final 
del apartado 3 2. 1) 

Tomando como base el promedio de vida del mexicano que es de 75 
años aproximadamente. tendriamos entonces que el personal docente 
de la Universidad puede ser clasificado como joven y con mayores 
posibilidades de desarrollo profesional y adaptación al cambio. 
considerando que. a menor edad hay una mayor flexibilidad en 
términos de las estructuras mentales. personales. políticas. etc. Este 
elemento debe ser valorado con cuidado para que la institución pueda 
cumplir con las expectativas de crecimiento profesional. y propiciar 
espacios de formación que respondan a las expectativas y 
necesidades de los sujetos. 

En los datos que se incluyen en el capítulo tres. podemos encontrar 
que la escolaridad del padre es mas alta en relación con la 
escolaridad de la madre y que existe diferencia en cuanto a la primaria 
completa. que es mas alta en los padres en relación a las madres. Un 
dato interesante. es el que se refiere a los antecedentes normalistas 
del asesor. pues vemos que siendo mayor la escolaridad del padre, 
con mayor frecuencia en estudios superiores. de éstos sólo 8 cursaron 
la normal. mientras que. por el lado de la madre, 16 obtuvieron 
estudios de normal. Observamos pues. una inversión de las 
frecuencias en relación al sexo: el doble de las madres cursaron la 
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normal (más maestras. que maestros) y la mayor parte de los padres 
que tienen estudios supenores. lo hicieron en otro espacio (más 
licenciados que licenciadas). reafirmando. asi sea de manera tenue. 
que la docencia es una carrera femenina. 

Puedo decir que la elección vocacional del asesor no se vio 
condicionada por la carrera de los padres Observamos también que 
241 de los 290. han tenido meiores oportunidades de estudio que sus 
progenitores. hecho que puede explicarse por mUlt1ples causas: mayor 
esfuerzo de los asesores. mayor esfuerzo de los padres por darles a 
sus hijos la oportunidad de acceder a estudios profesionales, una 
mayor oferta y cobertura educativa. que, por otra parte co1ncid1ria con 
la etapa de crec1m1ento sostenido del Estado Los docentes reportan 
un nivel de formación min1mo de L1cenc1atura ( que es el requisito 
indispensable para ingresar a la UPN). s1 comparamos este dato con 
la mayor frecuencia obtenida por los padres que fue de pnmana. 
entonces hay un salto de tres a cuatro niveles educativos entre una 
generación y otra 

Por el rango de edad en la que se encuentran los asesores 
encuestados. estos pertenecen aún a las generaciones (y familias). 
que tuvieron en la educación una oportunidad -quizá la única para 
muchos-. de movilidad y ascenso social; por otra parte, si 
proyectamos la 1nformac1ón de la escolaridad de los padres. asi como 
la valoración que el asesor hace de su trabaJO como académico de la 
UPN, en términos de que esta act1v1dad le reporta más una situación 
de prestigio social y que en relación con el empleo del padre o tutor la 
mejora se da precisamente en este aspecto y no en el económico. 
veremos que los asesores provienen en su mayoría de un medio 
sociocultural desfavorecido:-4 en términos de otras oportunidades 
educativas y de empleo. por lo que una actividad de tipo académico 
en la Universidad. es altamente apreciado. A este respecto es 
importante cómo el asesor puede valorar positivamente su trabajo 
docente en la Universidad, pero la misma actividad docente, 
desarrollada en el nivel de educación bi3sica. no tiene la misma 
aceptación. en términos del prestigio social que reporta. 

~ .. ev110 dclibcradamen1e cualquier c11htic1111vo. pues en e"i1e caso solo me mlcresa senalar que los maeslros no 
provu:nen. en 'SU gran ma)orla. Je la clase media o alla de ese uempo. en c!>le senlldo. el mag1ster10 
mexicano sigue la tendencia de la confonnac1on del cuerpo mag1stenal de otro"i paises. 
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Aspectos como el anterior. me parecen sumamente relevantes y 
considero que en donde debemos buscar las 1nc1denc1as es en la 
forma como se conforman los cuerpos académicos. los saberes, 
valores y tradiciones que sustentan. 

Llama la atención (ver datos al final del tema 3.4) que en términos de 
remuneración económica. el asesor perciba su ingreso a la UPN como 
SIMILAR. en relación al ingreso paterno Podríamos aducir que el 
asesor se conv1rt1ó en Población Económicamente Activa en la etapa 
de crisis. de acuerdo, pero. ¿qué lo obligó a seguir en la 1nst1tución?. 
Encontramos un elemento que quizá pueda ser un indicio: si bien 
económicamente no encuentran mejora entre sus ingresos y el de sus 
progenitores. asumen el traba¡o en la 1nst1tuc1ón como de mayor 
prestigio en relación con el empleo de sus padres. <.Hay una 
valoración real del quehacer académico entonces?. en una época en 
que se tiende a depreciar el valor y la calidad de las escuelas 
publicas. ¿por qué encuentra el asesor que traba¡ar en la UPN le 
aporta prestigio social?. 

Trataré de adelantar algunos indicios: 

El medio cultural del que provienen los maestros. es 
académicamente pobre (en términos de conocimientos validados por 
la escuela). s1 tomamos en cuenta la escolaridad de los padres. 

- La edad de los asesores. permite suponer que ingresaron a la 
escuela justo cuando aún era muy valorado el acceso a la educación 
superior. como una vía de ascenso y movilidad social. Por supuesto 
que existían actividades que podían remunerar en cantidades 
similares. pero no en condiciones iguales, pues el tiempo de estudios 
requerido era menor. 

- Para muchos asesores. no hubo oportunidad de acceso a la 
educación superior. pero encontraron en el magisterio, una posibilidad 
de trabajo profesional. con prestigio social. aunque con menos 
ingresos. Si un asesor nació en 1950. y estudió la normal basica. esto 
lo coloca como traba¡ador profesional (con plaza de maestro), en 
1968. a la edad de 18-20 años aproximadamente. con una magra 
remuneración salarial, pero con una compensación y valoración social 
alta todavía. 
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Lo interesante de todo esto es ver qué nociones, valores y saberes se 
movilizan alrededor de esta valoración social del trabajo profesional. 

..... la expansión de Ja educación superior y la crisis económica no 
pueden constituirse como meta-explicaciones ... La tendencia a la 
feminización y a la incorporación temprana, o los cambios en los 
procesos de reclutamiento y en los sistemas de reproducción, entre 
otros. son aspectos que no pueden ser explicados sólo a partir de la 
expansión del sistema [educativo J 

75 
" 

Decía que un aspecto importante es indagar sobre la manera como se 
constituye el cuerpo académico. en este sentido. es importante 
recuperar la idea de que hay una sene de elementos de 1nteracc1ón 
que se establecen al interior del espacio escolar. medrados por lo 
institucional. lo personal y el aspecto profesional. esto es. hay una 
"cultura magisterial", que establece valores. códigos. lengua1es y 
formas especificas de acción e 1nteracc1ón. que rnc1de de una manera 
muy directa, en el desarrollo de los programas de actualización, vaya 
pues. tiene que ver con el modo como los profesores "reciben" y 
perciben cada curso. como se comportan generalmente ante la 
actualización. que casi siempre es impuesta por 1nstancras superiores 
o ajenas a ellos ( por lo menos es el sentir en términos de que los 
cursos nada tienen que ver con el entorno especifico de su práctica). 

Al respecto. los profesores de extracción universitaria que hemos 
estado involucrados en algún momento en programas de formación y 
actualización del magisterio. compartimos la idea (que en este caso 
resulta ser un conocimiento de sentido común). que proporciona una 
manera de actuar frente a los profesores. de una manera más cercana 
a lo que Gotfman denominaria como "estigma", esto es, a partir de 
una caracterización. dada mas por las condiciones de "simple vista", 
otorgamos una forma de actuar a uno o varios sujetos, y es a partir de 
esta "visión". que nosotros establecemos una practica relacional con el 
otro 76

• así. comúnmente creemos que el maestro de nivel básico es un 
sujeto poco interesado en su objeto de trabajo. politizado, pero con 
poco trabajo de acción politica hacia la comunidad. desactualizado, 

n IBARRA COLADO, Eduardo ... La casa de lo-. cspcJO"i. Dcstello"i. n:flcJOS. luces)' s.umbras sobre los 
ac¡11JCm1cos mcx1cano'!. ... en Umvcrs1JaJ Futlll..il !\.kx1cu. UA!\.1-A. "º' 5. num. 15 olorlo de J9Q4. p. 8 
.... GOFFMAN. E ~ op cit. 
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muy directivo o paternalista por el rol que juega frente a los alumnos, 
pero también muy acostumbrado a exigir una actitud similar de 
condescendencia para si mismo. poco motivado, con pocos hábitos de 
estudio. con una formación incompleta, cuyo espacio de trabajo lo 
lleva más a "enser'\ar" lo que otros establecen y poco apto para la 
investigación y la discusión teórica. 

Por supuesto que existe rec1proc1dad en la forma como ellos suelen 
mirar el quehacer un1vers1tano: los profesores de la Universidad 
somos ··rolleros". gozamos de muchos pnv1leg1os. somos apoliticos y 
totalmente ap.3ticos. no nos interesamos genuinamente por la 
educación básica. ni por sus problemas. y pretendemos dar 
soluciones para ellos. generalmente con total desconocimiento tanto 
de los contenidos. como de los problemas que ellos enfrentan 
cotidianamente. 

Recupero esta idea no con fines lastimeros. sino porque me parece 
que es importante conocer el escenario y las bases de relación que se 
han venido estableciendo entre "actualizadores y actualizados". en los 
programas de formación y actualización. en una relación de opuestos. 
pero obligada. Un primer paso entonces es el acercamiento que 
podamos hacer a esa "cultura magistenal", intentar una apropiación de 
esta forma de mirar y entender la educación que tienen los maestros. 
En este sentido. esta relación contradictoria se da también entre los 
asesores de las U UPN y los profesores de la Unidad Ajusco, aunque 
con ciertos matices y considero que este elemento ha incidido más de 
lo que se ha quendo reconocer. en la forma como los asesores han 
recibido los cursos de actualización o de capacitación para la nueva 
Licenciatura. 

En la medida en que la historia personal de los maestros, está signada 
por la institución en mayor o menor medida. es que considero que 
debe tomarse en cuenta para ··resignificar" su práctica. 
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4.2 RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL: 
LA DOCENCIA EN LA LE'94 

En el capitulo tercero, en el apartado correspondiente a la formación 
profesional. se observa que la mayoría de nuestros asesores 
encuestados guardan alguna relación con el normalismo. asimismo 
que prácticamente todos provienen de áreas afines a la educación. 
por último. prácticamente todos han ejercido la docencia previamente 
a su ingreso a la UPN. amén de que, por lo menos en el discurso, aún 
hay un aprecio mayoritario de la docencia. sobre todo cuando los 
propios asesores la perciben como una posibilidad de desarrollo 
vocacional. profesional o de actualización, de forma tal que la 
docencia al interior de la LE'94. podría aparecer por lo menos de 
entrada, como una act1v1dad grata para el asesor. 

Ahora bien. en términos de requisitos formales. vemos que en las U 
UPN. 285/290 asesores poseen el titulo de Licenciatura. (pueden 
proceder de normal básica. pero con estudios de licenciatura sin titulo, 
y con experiencia previa en docencia en el nivel superior. ver cuadros 
correspondientes a formación académica). por lo tanto, el personal 
cumple ampliamente este requ1s1to. 

Los asesores se caracterizan por sus aspiraciones de superación 
profesional, pues 212 realizaron estudios de posgrado. de los cuales 
200 son de maestría y 12 de doctorado (los datos se localizan en el 
apartado 3.2.2). En general. las áreas de los estudios son 
coincidentes con las áreas de traba¡o de la UPN. no obstante, 
notamos que prácticamente no tenemos asesores con estudios de 
filosofía, quizá esto es lo que en los hechos, le pa a la UPN un perfil 
más pragmático. 

Vemos que la mayoría ya tenia experiencia laboral en algún área del 
nivel de educación superior ( ya sea en docencia o investigación, 
apartado 3.3. ). Sin embargo, un número bastante elevado no 
manifiesta experiencia previa, esto puede deberse más a las políticas 
de contratación temporal que se han adoptado en los últimos años. 
Observamos que la gran mayoria había ejercido su profesión. 
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Un elemento de legitima preocupación. lo encontramos al observar 
que no contamos con personal suficiente y experimentado en el nivel 
preescolar, pues la UPN ofrece Licenciaturas con formación terminal 
en este nivel educativo. 

La mayor parte de tos asesores, reporta tener formación en: 
educación . pedagogía y ps1cologia. lo cual nos hace suponer que hay 
correspondencia entre la formación y la práctica profesional. Esto se 
refuerza cuando observamos que la mayoría también ha ejercido su 
profesión. previo a su ingreso a la UPN y hay un gran número de ellos 
que combina dos traba¡os. 

Desgraciadamente. el cuestionario no abundó sobre el tipo de practica 
profesional del asesor. fuera de la UPN. Un analísis de grano fino de 
la información, apoyada por otras fuentes. nos ayudaría a relacionar 
de mejor manera estos elementos. Por ejemplo. habría que ubicar los 
niveles de correspondencia entre la formación del asesor y las 
materias que imparte en la U UPN. así como con el resto de las 
actividades y funciones que desempeña en la 1nst1tuc1ón. 

En la medida en que se observa -a pesar de la preeminencia del 
campo educativo-. cierta d1vers1dad en la formación de origen de los 
asesores. ¿qué elementos son los que homogeneizan la percepción 
que institucionalmente se tiene de los docentes? 

En el caso de la profesión académica. hay un elemento singular. pues en las 
sociedades modernas se ha impuesto. como regla para la ocupación de mültiples 
cargos en la d1v1s1ón del traba10. la obtención de certificados. La profesión 
académica part1c1pa en esta cuestión de manera relevante. de tal modo que no 
sólo interviene en el control de su propia reproducción. smo que indirectamente se 
constituye en JUez para la determinación de oportunidades de empleo de otras 
profes1onesn 

El rasgo de identidad de los académicos. es la diversidad. la 
heterogeneidad que le otorga su origen disciplinario: 

Por ello. sus s1tuac1ón es fundamentalmente distinta de cualquier otra profesión. 
en tanto su caracterist1ca central es la heterogeneidad d1sc1plmana. antes que la 
integración alrededor de normas. valores y actitudes que se presentan en otras 
profesiones, cuya particularidad central es la homogeneidad d1sc1plinana, a pesar 

n HALSEY. A. l-1. )' TROW. M.A.J..QLacadém1cos bn!?.mcos. Cambridge. ~1ass. 1971. 
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de la posibilidad de múltiples espec1alizac1ones dentro de ellas. Aqul cabe 
hacernos la pregunta de cuáles son. s1 existen, las normas. valores y actitudes 
compartidas que se derivan del carácter mismo de la academia y cuáles son las 
que los d1ferenc1an en función del desarrollo y perspectiva d1sc1plmana 78 

Un concepto a dilucidar entonces. es la cuestión de la practica. 
Estaríamos de acuerdo en que existen elementos para caracterizar 
una practica -o para descartarla-. En este sentido. ¿qué elementos 
son los que definen la practica profesional y docente. a partir de 
dónde leemos la practica del docente? Considero que esto es 
importante en la medida en que nos ayuda a establecer las 
mediaciones entre practica y formación o entre formación y practica. 

Comúnmente. se piensa que la practica profesional del maestro. es la 
practica docente. Por supuesto que esto sólo ocurre en el caso del 
docente con un cierto perfil de formación. pues nadie supondría que la 
practica docente define la practica profesional de un médico o un 
abogado, por mas que estos se dediquen profesionalmente a la 
enseñanza. 

Labaree considera que existen dos elementos clave que configuran la 
identidad profesional de una actividad o quehacer practico: un 
determinado cuerpo de conocimientos formales y una reconocida 
autonomía en el traba¡o. Ambos aspectos. imprescindibles en la 
identidad o practica profesional. se encuentran estrechamente 
relacionados y mutuamente exigidos ... 

.. En el ámbito educativo son conceptos controvertidos cuyo contenido y 
relaciones dependen obviamente de las diferentes pos1c1ones que se mantengan 
respecto al proceso de producción del conoc1m1ento v3hdo. al fenómeno de 
elaboración y transm1s16n de la cultura de la comunidad, al concepto de 
aprendizaje .... a la relación teoria/práct1ca, y a la 1ust1f1cac16n racional y ética de la 
intervención educativa en virtud de la función social que desempeña .. M

79 

Del mismo Pérez Gómez. retomo una caracterización hecha sobre el 
docente. que a su vez recoge dos posturas: la de John Elliot y la de 
Kenneth Zcheiner: 

~, PÉREZ FRANCO. Lilia. el. al. ó_qdém1co:. un bolón de mue)tta op cit. p. 3.:! 
.,.. PÉREZ GÓMEZ. Ángel. '"Autonomla profesional del docente )'control democra11co de la prácuca 
educa1iv11." en: Volver a penur Ja sducacjón. vol.. l l. p. 340 
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El enfoque práctico artesanal: que concibe la ensenanza como una 
actividad artesanal. La concepción es la siguiente: El conoc1m1ento 
acerca de la enseñanza. se ha ido acumulando lentamente a través de 
los siglos y ha dado lugar a una sab1duria profesional que se transmite 
de generación en generación. medrante el contacto con la práctica 
experta del maestro a través de un largo proceso de inducción y 
socialización. Esta forma de ubicar el trabajo docente. a pesar de su 
obsolescencia. srgue siendo un enfoque fuertemente apoyado con 
bastante influencia en la percepción social de Ja profesión, de las 
instituciones formadoras de docentes y en el hacer de los propios 
maestros 

A pesar de sus protestas contra las pretensiones de colornzac16n intelectual y 
profesional de los teoncos urnvers1tar1os. y de sus re1vind1cac1ones de 
independencia corporativa. los profesores disfrutan de escasa autonomía real 
dentro de este enfoque. reducidos a meros reproductores de las presiones 
soc1allzadoras del contexto social en general y del escolar en particular. En esta 
s1tuac1ón. la actividad docente tiene mas que ver con la superv1venc1a que con la 
profesionalidad 1:1o 

Enfoque técnico-academicista: En este enfoque. el conocimiento 
experto se desarrolla como derivación más o menos directa o lejana 
del conocimiento cientifico elaborado por especialistas externos. y en 
si mismo es indiferente a la calidad de su aplicación práctica.. El 
conocimiento experto no surge pues de la práctica del docente. sino 
que se denva desde fuera y se aplica en la intervención 
técnica .... cuanto más previsible mejor. El práctico. el docente. no 
necesita el conocim1ento experto sino transformado en competencias 
... aquéllas que requiere para la ejecución correcta del guión diseñado 
desde fuera 

Enfoque hermenéutico-reflexivo: El enfoque hermenéutico parte del 
supuesto de que la enseñanza es una actividad compleja, que se 
desarrolla en escenarios singulares, claramente determinada pro el 
contexto. con resultados siempre en gran parte imprevisibles y 
cargada de conflictos de valor que requieren opciones éticas y 
politicas. Por ello el docente debe concebirse como un artista, clinico 
e intelectual que tiene que desarrollar su sabiduría experiencia! y su 

M> BULLOUGH. R. '',.\comudac1on )o tcn!>IOO" ~t.&c!>Uus. papel )o cultura del maestro" en. SMYTH. J, 
Educ¡umg 1cacben Ch!!,Jl....G.lllii: .... ~~~~~t:. Londres, Falmer.IQ87 
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creatividad para afrontar las situaciones únicas, ambiguas, inciertas y 
conflictivas que configuran la vida del aula. 

En este enfoque, el conocimiento profesional del docente emerge en y 
desde la práctica y se legitima en proyectos de experimentación 
reflexiva y democrática en el propio proceso de construcción y 
reconstrucción de la práctica del docente. 

El conocimiento profesional asi concebido sufre, por tanto, una 
génesis dialéctica. los docentes construyen de forma permanente su 
propio conocimiento. 

¿Qué ocurre pues, con los asesores de las U UPN?. Es muy 
importante no olvidar el hecho de que estas. desde su creación hasta 
la descentralrzac1ón, se han dedicado a desarrollar las Licenciaturas 
para maestros en servicio, que son diseñadas -con mayor o menor 
participación de las U UPN-, en la Unidad AJusco. Ahora bien. por las 
caracteristicas de los destinatarios de estas licenciaturas. y 
condicionamientos de tipo polit1co. de recursos. etc .. ha llevado a que 
los materiales de estudio básicos y de apoyo y, en general. todo lo 
relacionado con estas -que no sea la docencia-, se elabore. desarrolle 
y resuelva en la Unidad central. que es el Ajusco, esto es, hay un nulo 
o muy estrecho margen de acción académica de los asesores. en 
estas licenciaturas. A diferencia de los profesores de otras 
universidades, el profesor de las U UPN no elabora el programa 
de su curso, no selecciona Ja bibliografía, no establece el modo 
de trabajo (en gran medida, este esta condicionado por la 
modalidad de estudio que el maestro-alumno elija y por las 
actividades que se sugieren generalmente en los materiales 
correspondientes) y hasta el campo de investigación y asesoría 
de tesis, está condicionado también por el programa curricular 
del que se trate. Vaya, se diferencia hasta por el hecho de que no 
son profesores, sino asesores (como veremos más adelante, no existe 
una diferencia en términos del trabajo pedagógico-didáctico, entre lo 
que puede ser el "dar clase" y la asesorla. no obstante, en el papel se 
trata de establecer claramente que el alumno de estas licenciaturas 
asiste a asesorias y no a clases.) y aunque aparentemente no hay 
diferencia entre uno y otro, habrá que estudiar las connotaciones e 
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implicaciones valorales y de (des)prest1gio que existen 
referencia a uno u otro. 

al hacer 

Cuando hablamos del asesor de las U UPN. tenemos la imagen de un 
profesor que dedica casi la totalidad de su tiempo a la docencia. que 
no realiza invest1gac1ón y que s1gn1ficanc1as más. s1gn1ficancias 
menos, en general está desactual1zado con respecto del tema 
educativo. por supuesto. las cond1c1ones de infraestructura de las 
Unidades. no le permiten acceder con facilidad a programas de 
formación y cursos de actualización y, por regla general. esta en 
desventaja con respecto de un profesor de la Unidad AJusco. Este 
dato se refleja de una manera muy clara en los procesos de 
otorgamiento de becas y estimulas en los que los profesores de las U 
UPN del Distrito Federal (6 en total). entran en el mismo proceso de 
negociación. Junto con el personal docente de la Unidad AJusco y al 
hacer una comparación del traba¡o desarrollado y de los puntaJes 
obtenidos. los asesores de las Unidades UPN estan siempre dentro de 
los punta¡es mas ba¡os 

Otro aspecto esencial en esta relación entre formación y práctica 
profesional es el de las modalidades de estudio que comporta cada 
licenciatura y del hecho de que las cuatro Licenciaturas que hasta el 
momento se han desarrollado en las Unidades UPN. tienen un ambito 
de acción y destinatarios especificas que necesariamente significan y 
determinan la practica docente del asesor. de algún modo. diría que 
esta es una "practica cautiva", no porque deliberadamente obligue al 
asesor a ceñirse a ciertos cánones para impartir su docencia. sino que 
al estar presentes una serie de elementos condicionantes -que el 
asesor puede percibir como restnct1vos-. como los que ya he 
mencionado. se pierde la perspectiva de la formación profesional 
original y se entra en una práctica homogeneizada hasta cierto punto 
por el propio diseño curricular. 

La LE'94 ha reproducido el mismo modelo docente de las anteriores 
licenciaturas. pues la actividad docente no ha sido analizada con 
miras a una caracterización de la asesoría y quizá hasta del tipo de 
asesoría requerida, dependiendo de la modalidad en la que el 
maestro-alumno esté inscrito. La docencia es un elemento presente 
en el diseño curricular, pero se trata de la docencia del maestro
alumno. como ya mencioné en paginas anteriores, transformar la 
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práctica docente es el eie a partir del cual se estructura el curriculum. 
no obstante. poco se repara en la necesidad de trabajar y analizar la 
docencia de los asesores y establecer conceptualmente las 
diferencias. si es que existen. Asl pues. la docencia en la LE'94 está 
signada aún por una serie de condicionantes y sobreentendidos, que 
tiende a ver en el asesor al instrumentador del plan de estudios y que 
propiamente no tendrla mucho que aportar al proceso. En este sentido 
diría que hace falta una re-valoración del docente-asesor. 
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4.3 EXPERIENCIA DOCENTE Y VALORACIÓN DE LA DOCENCIA 

Valorar el trabajo docente en términos de la satisfacción profesional y 
laboral que acarrea a los sujetos. resulta dificil y la respuesta 
resulta ser casi siempre ambivalente pues por un lado la docencia 
se percibe -laboralmente por lo menos-. como el último recurso de 
trabaJO dentro de las opciones de trabajo profesional y por otro hay 
una tendencia a sobrevalorar la act1v1dad docente que se realiza. 
entendiéndola bien como un servicio. o como una misión salvadora de 
los sujetos que por alguna razón han sido excluidos de la educación. 
El docente se convierte entonces en factor impresc1nd1ble para la 
transformación de los sujetos a los que se va a educar. Veamos 
algunos comentarios al respecto: 

.. yo pienso 1 Que ser asesor_: es n7Uy importan/e porque puedes ayudar a elevar Ja 
calidad de la educac1on s1 fonnas buenos rnaestros de educación pnrnana. porque 
ellos son la base de la educación de los mños y s1 yo soy la que forma a esos 
rnaestros. pues m1 traba;o es importante" 

.. . yo queria entrar a la Umdad (Umdad UPN). porque aqui se dedican a Ja 
educación y México sólo se puede salvar si hay una buena educación. una buena 
base y nosotros traba;arnos con los maestros de educación básica. entonces hay 
que hacer 1nvest1gac1ón. bueno a mi me gustaría aunque ahonta tengo grupos de 
asesor/a y traba¡o en una subsede y pues no rne da t1ernpo de hacer otra cosa 
¿no?. pero creo que es lo pnmord1al. la educac1on" 

.. A mi rne gusta Ja docencia porque hay rnucha gente que está rnarg1nada y la 
tienes que ayudar para que salga adelante y córno lo logras. pues con Ja 
educación y por e¡ernplo. tienes rnaestros que vienen y te preguntan: cómo Je 
hago para enseñar esto o aquello. cuando se atoran con sus niños o Ja 
p/aneac1ón y pues s1 yo no sé. pues mvest1go y les digo. les enseño y 
entonces. contnbuyo con m1 granito de arena"81 

Estas valoraciones de la docencia. demuestran que el maestro se 
encuentra atrapado entre las pocas posibilidades de desarrollo 
profesional y económico que en los hechos le ofrece esta actividad y 
el hechizo que ejerce el poder "formar a otros", cumplir una misión, ser 
docente da cierto "poder" sobre el otro porque si algo tenemos claro 
es que el otro es un "sujeto en falta". está incompleto como hace poco 

•• Esta infomiac1ón la obtu\le en los cunas rcgmnalc:s Je c\laluac1ón de la LEºQ4. Jurante el ano 95 (son 
registros que elabore en fomia de apuntes para la ln\lcstsgac1ón). 
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me decía otra maestra y entonces nuestra vocación deviene misión 
divina. pues ayudamos a los otros a ··alcanzar su completud.. Aqui el 
problema que tenemos es que se trabaja con profes1on1stas de la 
educación, con maestros que a su vez están ya formando y educando 
a los niños y entonces la identidad docente del asesor. de alguna 
forma se ve invadida. escudriñada por aquéllos otros que son sus 
alumnos y docentes a la vez. En este sentido. al asesor le es más 
d1fic1I definir ios limites de su 1dent1dad y cuidar su imagen 
institucional. es un maestro más expuesto a la mirada de sus propios 
alumnos. 

Este tipo de interrelaciones resultan muy interesantes pues en el caso 
de los asesores. la relación con sus alumnos se extiende más allá de 
la propia U UPN en donde muchas veces el alumno puede ocupar un 
lugar de mayor ierarquia que el asesor. La pos1b1l1dad de conv1v1r en 
otros espacios formales o informales, fuera de la Un1vers1dad, trastoca 
y desdobuia esta imagen ideal que tenemos de los docentes. 

En términos de la experoencoa docente. observamos que la mayor 
parte de nuestros asesores ha tenido experiencia docente previa a su 
ingreso a la UPN. 

Por los datos reportados en el rubro de antigüedad en la docencia. 
220/261 indican estar en la motad de su vida profesional como 
docentes. 

Encuentro que la mayoría admite que en términos de ingresos 
económicos. resultan remunerados de manera similar que sus padres, 
pero le reconocen al trabajo académico. un mayor reconocimiento en 
términos de prest1g10 social. Esto puede ser signo de que la actividad 
docente aún goza de una valoración social alta y que 
profesionalmente para los asesores resulta estimulante, esta 
correlación es positiva. cuando vemos que la mayoría admite que una 
motivación para ingresar a la UPN lo es la búsqueda de un mejor 
desarrollo profesional, el desarrollo de una vocación académica y la 
posibilidad de mantenerse actualizado. 

No quiero tomar estos datos con mucho optimismo o ligereza. pues el 
cuestionario no es suficiente para afirmar tácitamente lo anterior. 
Existen profesiones en donde la docencia es valorada como una 

145 



l apolulo -1 

11 .... ,. un••e••snoflo;..,_,..,. .Je I• .te"~"~""'• rar1" de'•" 1ntefJCL-1<>nC"t "'""'"''"'' 

actividad secundaria, si no es que de segunda. esto es. hay 
profesiones en donde se percibe la docencia como una actividad que 
demerita la calidad profesional del enseñante, o que habla de la 
calidad de su formación. Las expectativas que se generan alrededor 
de las profesiones como la abogacia. la medicina. la administración, 
no cuentan como primera opción el trabajo docente y se considera 
que un profesion1sta de estas carreras que se dedica prioritariamente 
a la docencia. no posee una formación sólida. esto es. en la Jerga 
común se dice que "no la hizo·· En estos ámbitos la docencia puede 
ser valorada pos1t1vamente como una act1v1dad complementana. 
siempre que efectivamente sea una act1v1dad complementaria. Quizé. 
para tener mayor claridad en este punto. debimos haber indagado de 
manera más puntual. el tipo de práctica profesional que el asesor 
realiza fuera de la UPN 

A partir de los procesos de evaluación realizados tanto por el grupo de 
evaluación. como por las Unidades UPN, encontramos que la 
percepción que los docentes tienen de si mismos. por lo menos con 
respecto de los contenidos de la LE. es la de falta de dominio de los 
contenidos. así como una carencia en la actualización de los mismos. 
Podríamos decir que. en este sentido. la inst1tuc1ón no ha cumplido 
con la expectativa inicial del asesor. de mantenerse actualizado. ¿por 
qué entonces sigue valorando positivamente la profesión?. Es 
probable que un análisis de 1ntervenc1ón inst1tuc1onal nos ayude a 
dilucidar este aspecto en el sentido de ubicar relaciones de poder y 
subordinación que propicia la propia institución. 

Los alumnos perciben también estas carencias. no debemos olvidar 
que los alumnos de las U UPN son profesionales, esto es, son 
maestros en servicio, con conocimiento del campo de trabajo, rasgo 
peculiar que no se encuentra en otras licenciaturas. 

Veamos algunos puntos de vista que han vertido los alumnos: 

Los alumnos perciben a los asesores como buenos académicos. En 
general, están preparados para desempeñarse en clase, son capaces 
y tienen experiencia en su trabajo.82 Sin embargo; los alumnos 
también manifiestan que los asesores son demasiado 

u U UPN 081 "Un pu11to de vasta sobre los asesores'" en· Eva!uac19n de la l EºQ4, IQQS. p. IOQ 
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.. apapachadores" "Hay asesores que consideran el aprendizaje más 
desde la perspectiva cuantitativa que cual1tat1va ya que encargan 
tareas excesivas. trabajos y lecturas. "83 

En una evaluación reciente. encontramos que para el alumno. el 
asesor no domina los contenidos de los cursos y carece de 
habilidades didact1cas para conducir el curso. Reconocen sin 
embargo. que hay una gran disposición de ayuda de parte de estos 
hacia los alumnos. as1m1smo. la mayoría de los alumnos dice que los 
asesores 1ncent1van y motivan el aprendizaje 84 El proceso de 
aprendizaje resulta entonces mas una experiencia afectiva que 
cognitiva. Resulta s1gn1ficativo cómo algunos maestros-alumnos se 
expresan de algunos de los asesores. en algunos cuestionarios 
encontramos anotaciones como éstas 

"gracias a la maestra Guadalupe, por habernos dado todo lo mejor 
que hay en ella": o: "el maestro de Grupos en la Escuela me hizo ver 
lo importante que es la educación y todo lo que hay que hacer por los 
niños .. : 85 Curiosamente, cuando tratamos de acotar lo aprendido en 
estos cursos en términos del contenido. los propios alumnos 
reconocen haber aprendido "muy poco" y es por esta razón que decia 
que resulta más una experiencia emotiva que cogn1t1va. 

Un aspecto que es de particular relevancia, es que la UPN no ha 
desarrollado programas tendientes a recuperar la experiencia docente 
de sus asesores, a pesar de que el modelo de dos de sus 
licenciaturas. centran el trabajo en el asesor. tampoco ha habido una 
preocupación por desarrollar un programa fuerte en torno a la 
asesoría. en suma. ¿qué implica ser asesor y no maestro o profesor? 
¿qué diferencias existen entre asesorar y dar clase? 

La tendencia institucional ha sido hasta el momento. ignorar la 
practica docente previa del asesor y centrarse en el modelo platónico 
del saber que precede al hacer. Esto es. el asesor de la UPN puede 
transitar libremente por los programas curriculares de diferentes 

u lb1d. p. 111 
M Grupo de Evaluación y Segu1m1ento de la LE'Q4.Dcsempeno del Ase)or Resultados del Cuestionario 
Nacional de Valoración Curricular CNVC:!. 
"Estos son datos quC' no SC' trabajaron sistemáticamente en los inlonnes de e\.aluac1ón y que fueron 
recuperados poi" mi C'n tO""a de apuntes para fundamentar el anahs1s sobre el desempci'lo del aseso!". 
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licenciaturas y lo que le otorga sentido y estructura su práctica, es el 
contenido a enseñar. con independencia de su práctica y de su 
experiencia. Un principio de actuación bastante raro en un programa 
curricular que pretende que el alumno transforme su práctica docente . 
En este sentido. diriamos que la percepción institucionalmente válida 
del docente. se suscribe al primer enfoque que describíamos en el 
tema anterior y aqui el quid se encuentra en el hecho de que este 
asesor. debe prop1c1ar la reflexión. la critica y el anáhsrs de otro sujeto 
que a su vez es docente. ¿Dónde aprende pues. el asesor a analizar 
su práctica? 

La mayoría de los asesores encuestados. realizan otra actividad fuera 
de su trabajo en la UPN y un gran porcentaje de ellos se dedica a la 
docencia en otras 1nst1tuc1ones ya sea públicas o privadas. esto es. 
contamos con personal que dedica qu1za el 100°/o de su tiempo a la 
docencia y por supuesto que esto repercute en la forma como se mira 
el trabajo docente. De este modo, aun y cuando se tenga un fuerte 
aprecio por esta actividad y se la valore pos1t1vamente, también es 
necesario mirar que en muchos casos. la docencia se convierte en la 
única fuente de ingresos de los maestros -aún y cuando esto no se 
reconozca abiertamente-. 

¿Una mayor actividad docente, o un mayor numero de años dedicados 
a ella, da como resultado una valoración positiva o una alta valoración 
de la docencia?. creo que la respuesta es negativa. pues también 
podemos observar que la mayoria, s1 pudiera elegir, se dedicaría 
prioritariamente a la investigación, teniendo como segunda actividad la 
docencia. Esto es, ante una posibilidad de elección, la docencia no 
sería la actividad primordial del asesor, así, vemos que para los 
asesores, la docencia es una actividad importante. que les permite por 
una parte, mantenerse actualizados en su profesión y por otra. les 
permite desarrollar una vocación, pero no es primordial. ¿por qué?, 
este es un aspecto sobre el que es importante profundizar, pues los 
programas de actualización y capacitación que se han ofrecido al 
interior de la LE, tienden basicamente a "mejorar la docencia" de los 
asesores. 
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4.4 ALGUNOS ELEMENTOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN PARA LOS ASESORES DE LA UPN 

Como anoté en la introducción al 1nic1ar este trabajo, uno de mis 
propósitos al acercarme a los asesores. era el de poder derivar 
algunas sugerencias de traba¡o en relación a los programas de 
formación. actualización y capac1tac1ón para los académicos de las 
Unidades UPN. 

Prácticamente desde que se creó la UPN y concretamente a partir de 
que se impulsaron las licenciaturas de nivelación, los académicos de 
las Unidades han acudido a un sinnúmero de cursos de actualización 
o capac1tac1ón. cuyo fin es hab11!tarlos en los nuevos contenidos 
curriculares. es así que comparativamente con otros profesores 
universitarios. encontraremos que este sector recibe una mayor 
cantidad de cursos. sin embargo son tan focal1zados y tan centrados 
en términos de cómo debe operar cada plan de estudios. que están 
muy leJOS de cubnr una mínima expectativa de "actualización" 

Aqui la pregunta es: ¿por qué cada que surge una nueva licenciatura. 
hace falta "capacitar" a los asesores que imparten docencia en ella?; 
¿por qué los asesores deben necesariamente acudir a cursos si 
quieren impartir materias de un nuevo plan?; ¿realmente los asesores 
carecen de los conoc1m1entos básicos disciplinarios? ¿cuál es la 
espec1fic1dad de estos contenidos. que hace necesaria la actualización 
o capac1tac16n de los asesores? 

Las licenciaturas que imparte la UPN a nivel nacional, tienen como 
finalidad ofrecer un programa de nivelación. centrándose en la 
profesionalización de la docencia. En la medida en que esta noción no 
ha sido trabajada al interior de las licenciaturas. profesionalizar la 
docencia en los hechos. viene siendo lo mismo que la nivelación. abrir 
espacios mediante los cuales el maestro de educación básica, pueda 
acceder a estudios profesionales. El salto cualitativo en términos de la 
formación que se adquiere. esta puesto aqui en la capacidad que el 
maestro-alumno pueda desplegar para analizar e · investigar su 
práctica como docente y mejorarla y esta es también la apuesta de la 
LE'94. Las lineas del plan de estudios y los contenidos se centran en 
la idea de transformar cualitativa y positivamente la práctica del 
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maestro-alumno. Parafraseando a Chevallard66
, el proceso de 

transposición aquí no se da en el contenido, sino en el maestro, pues 
la otra apuesta fuerte dentro del curnculum de la LE. es que el 
maestro-alumno puede mirar y analizar su práctica, ayudado por el 
asesor. Si el saber precede al hacer. el saber en este caso está 
depositado plenamente en el asesor. no obstante. hay una ruptura en 
esta v1srón, una cierta distorsión, que provoca una desconfianza tal, 
que vuelve 1mpresc1nd1ble el "darle" previamente el curso al asesor. 

El supuesto 1nic1al del programa de fortalec1m1ento docente de la 
LE'94 estaba fuertemente arraigado en este pnnc1p10, de tal modo que 
la propuesta de formación de asesores implicaba prácticamente cursar 
la LE'94, sólo que en espacios diferentes a los que tienen los 
maestros-alumnos Una primera tarea que realicé en el grupo de 
evaluación. fue abnr la pos1b1lidad de hacer un acercamiento -así 
fuera general y descriptivo- a los asesores. para "perfilarlos" en 
términos de su formación, experiencia y necesidades. 

Un primer obstáculo a vencer en esta tarea fue la de reorientar la 
Estrategia de Evaluación y Seguimiento. que como ya se observó en 
el apartado correspondiente. seguia fielmente los lineamientos de 
CONAEVA y estaba signada fuertemente por los requerimientos 
institucionales. La evaluación debe sólo ser un pretexto a partir del 
cual pueda generarse 1nformac1ón sobre los sujetos y los procesos_ 

Los resultados obtenidos, fueron interesantes en la medida en que 
los asesores de ras Unidades UPN, no varían sustancialmente en 
términos de su formación y experiencia laboral, de los docentes de la 
Unidad Ajusco. Algunos mitos o "imágenes". fueron fácilmente 
rebatidas: por ejemplo, la proporción entre asesores normalistas y 
asesores universitarios es casi igual; la mayoría de los asesores 
tienen estudios de posgrado y tienen una larga trayectoria en la 
docencia. Universitarios o normalistas, se involucran de manera 
similar en los planes de estudio, en el sentido de que básicamente se 
dedican a la docencia (asesorías) y a la dirección de trabajos de 
titulación. Universitarios y normalistas. están alejados de la educación 
básica en términos de sus intereses profesionales, pues valoran más 
la docencia en el nivel superior . 

.,. CJ-fEVALLARD. Y\.es. La transpps¡qón d1d.1c11ca. LAIA. 1983. 
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Lo recorrido hasta el momento ha tocado múltiples aspectos, que 
confluyen en una necesidad y una realidad ignorada hasta el 
momento. El trabajo desarrollado en el equipo de evaluación y 
seguimiento. me posibilitó el pretexto para ir descubriendo otros 
ámbitos de trabajo y por qué no de evaluación. más en el sentido de 
conoc1m1ento y de acercamiento07

• que de medir efectividad en este 
caso. 

El que las Unidades UPN -no todas- conformaran grupos de 
evaluación pos1b1htó la realización de un trabajo más horizontal y 
participativo y contribuyó, asi fuera en mínima parte. a que la 
evaluación no se viera tanto como una imposición de un grupo 
"central" hacia las Unidades. sino justamente como una opción de 
acercamiento a los diversos procesos que se desencadenan con la 
puesta en marcha de un curnculum. 

La historia de la UPN es muy rígida en lo que respecta a los 
programas de n1velac1ón, cuando se trata de los asesores. 
invariablemente. en todos los planes de las Licenciaturas que se han 
desarrollado, hay un apartado especial para la "capacitación del 
asesor" un viaje con eterno retorno al mismo punto de partida. pues es 
justo aqui en donde se denota trágicamente. esta ausencia de 
memoria histórica que yo mencionaba al principio. Surge una nueva 
licenciatura. se diseña en el centro. se desarrolla en los estados y 
semestre tras semestre. los asesores encargados de la docencia, 
deben as1st1r a un curso para ser capacitados en los nuevos 
contenidos. No existe en el panorama de la educación superior del 
pais. un caso semejante. ¿Realmente los contenidos son tan 
novedosos que requieren forzosamente la concurrencia a un curso 
para poder impartirlos?; ¿sera sólo desconfianza hacia las habilidades 
docentes del asesor?; ¿se desconfiara de la formación del asesor? y 
en última instancia ¿qué y quién es el asesor?. 

ª' Rcsullarla en e!iote caso. un acercamiento interesado en el sentido de Habennas. o una fonna de hucllear el 
conocim1cn10 y al !ioUJCto. en el sentido de G1nzburg. En ambo!io casos. obtenemos una 1nfonnac;aón sustancial 
!ioobre los sujetos .. 
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Una primera valoración sobre el trabajo del asesor. incluida en la 
evaluación de los cursos del pnmer semestre de la LE'9488

, nos alertó 
sobre el papel que este juega en la realidad en el desarrollo del plan 
de estudios. pudimos percatarnos que los alumnos hacían una 
valoración altamente pos1t1va del traba¡o del asesor. Un estudio 
posterior89 nos indicó que las experiencias de aprendizaje en el aula. 
son más significativas para el alumno en términos afectivos que 
cognitivos y por supuesto aquí la pregunta fue: ¿para qué han servido 
los cursos de capacitación que se imparten cada semestre?, ¿el 
asesor hace caso omiso de los materiales que se diseñan ex profeso 
para él?. 

Ante tal panorama. una primera respuesta 1nst1tucronal se dio en el 
sentido de profesionalizar también al asesor. a partir de un programa 
por etapas que abarcaba sucesivamente. diplomados. una 
espec1al1zación y una maestría. en los hechos. era prácticamente 
como cursar la LE'94 en versión plus. ¿Por qué tanta desconfianza 
hacia los saberes del asesor?. Cunosamente. y al contrario de lo que 
ocurre en otras Universidades. aquí se da por sentado que los 
asesores poseen habilidades didácticas. puesto que también se da 
por sentado que la mayoría son normalistas. ergo, no requieren cursos 
de didáctica. n1 cosas parecidas. No. su problema es más fuerte, es 
una ausencia, una carencia de su formación, carencia que se intenta 
subsanar con el eufemismo de actualización o capac1tac1ón. ¿Qué 
hacer entonces?. 

Lo que obtuve en términos de la información y conocimiento de los 
asesores. me lleva a pensar que una propuesta básica de formación 
de asesores, debe orientarse por los aspectos siguientes: 

- La formación debe asentarse en el supuesto positivo de que el 
asesor es un profesionista. con dominio de la disciplina (de su 
disciplina de origen, se entiende y un segundo paso estaría en 
averiguar su trayectoria profesional, que puede dar un panorama más 
o menos diferente con respecto de la formación de origen). 

"DELGADO REYNOSO, Juan Manuel. HERNÁNDEZ ANDRÉS. Verónica. et al Valoración dé' los 
macuros-a!umnos a !01 cung:; del pnmcr "'""el d~ UPN. ma>o 19QS 
, .. llERNANDEZ ANDRES, Vcron1ca.; WISNJEWSCKJ. P1otr. et. al Va!oraqón de lo' cunos del segyndo 
nittl- UPN. 1996. 
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- Un programa de formación no puede desprenderse de manera 
especifica y cerrada. de un plan de estudios nuevo, pues entonces lo 
que ocurre es que se deposita en el asesor. una expectativa que se 
quiere que cubra el alumno. Es en este sentido que apuntaba antes 
que el Plan de estudios debe ser solamente un pretexto o si se quiere. 
un punto de partida para la formación de los asesores. 

- Una pregunta a resolver es ¿Por qué se requieren cursos de 
capac1tac1ón para los asesores? Hemos visto que ha habido un 
cambio continuo de planes de estudio en las licenciaturas de 
formación y que nada se ha recuperado de estos cambios con 
respecto de los asesores. Por lo tanto. es perentorio romper con este 
esquema de "formación" para los asesores y buscar espacios en los 
que ellos puedan significar su práctica y su experiencia docente y 
encuentren también un espacio prop1c10 de crecimiento profesional y 
personal 

Un plan de estudios nuevo. debe ser lo suficientemente 
comprehensivo. para poder incorporar los saberes de los maestros 
que desarrollarán la docencia. Actuar en sentido contrario crea una 
dicotomia irreconciliable entre los que diseñan y los que desarrollan la 
docencia 

- Debe haber un programa, que permita recuperar y valorar la 
trayectoria docente de los asesores tanto dentro de la UUPN. como 
fuera de ella. de tal manera que efectivamente pueda considerársele 
un interlocutor válido para la conformación y diseño de los nuevos 
programas de nivelación o de posgrado que desarrolle cada Unidad 
UPN. 

- El papel de la UPN en el ámbito de la educación superior. es muy 
específico y focalizado: la formación de docentes. sin embargo hasta 
el momento ha sido un trabajo exogámico. pues es poco o nada lo 
que se ha hecho al interior. para sus propios docentes. Un programa 
de formación. debe necesariamente recuperar y documentar esta 
experiencia 

- Debemos atender al hecho de que los asesores. básicamente 
realizan docencia (pudimos observar que la mayoría de nuestros 
asesores imparte docencia en otros niveles educativos y contaba con 
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experiencia docente previa a su ingreso a la Universidad) y por lo 
tanto, están en contacto continuo con cierto tipo de conocimiento, lo 
que debemos hacer es develar justamente estas interacciones que los 
docentes establecen con los contenidos y la pos1b11idad de 
revalorarlos o replantearlos pero a la luz del avance propio de las 
disciplinas y no de los recortes que cada nuevo plan de estudios 
realice 

-La valoración que los asesores hacen de la docencia es muy 
importante en términos de un programa de formación y lo que 
pudimos observar en los apartados anteriores. es que s1 bien los 
asesores consideran su trabajo en la Un1vers1dad como una actividad 
que da prestigio social. también es cierto que preferentemente se 
dedicarían a la invest1gac1ón y después a la docencia, s1 les fuera 
dada esta pos1b1hdad 

- Las necesidades de los asesores en términos de la formación, no 
están enfocadas prioritariamente a contenidos disciplinarios. sino a 
tópicos de investigación. Vimos en los cuadros correspondientes al 
capitulo tres. que la mayoría posee estudios de posgrado, pero hay 
muy pocos titulados. por lo tanto, lo que manifiestan es justamente 
una carencia en este ámbito 

- Un programa de formación debe recuperar la expectativa personal y 
esto es importante en la medida en que el sujeto se ve interpelado y 
reflejado. Un programa que ignore las necesidades de los sujetos a 
los que va dirigido, no podrá posibilitar una interacción óptima en la 
medida en que los su¡etos asisten casi por obligación. 

- Las licenciaturas de nivelación han confiado demasiado en los 
contenidos. de tal modo que estos se podrían aprender bien 
independientemente del maestro. Esto es. percibo como una cierta 
despersonalización del asesor. que se promueve desde el propio plan 
de estudios 

En los trabajos que desarrollé con los grupos de evaluación de las U 
UPN, para analizar los datos del perfil en cada Unidad y en el trabajo 
de asesoría que desarrollo actualmente con formadores de docentes 
del estado de Michoacán, he encontrado una tendencia que es, 
evidentemente, una necesidad: acudir a la historia personal de los 
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maestros. en términos de su formación. su contexto. su entorno. para 
a partir de ello sugerir lineas de formación. Un maestro de la región 
Sureste menciona: ·· ... y en lo que se refiere a la formación, los 
programas institucionales suelen ser, cómo diríamos. como 
esquizofrénicos. pues tienden a separar de manera tajante lo que el 
maestro es. de lo que el maestro debe hacer o hace ... " y otra maestra 
abunda· " si. es siempre entre el deber ser y lo que eres en la 
realidad. el maestro debe dar una imagen y esa es la imagen que 
tratan de cultivar los cursos de actualización por ejemplo. de que el 
maestro siempre tiene que saber. estar actualizado, leer los últimos 
libros ... "90 

Lo que aquí aparece en el discurso. es un problema de recuperación 
de los saberes. Particularmente en el caso de los asesores. los cursos 
parten siempre de esta idea que yo ya mencionaba en capítulos 
anteriores. la de un ser en falta_ Hay entonces como una escisión 
entre lo que el maestro es por efectos de su desarrollo personal, 
académico. social. biológico. etcétera y la imagen institucional de lo 
que un asesor debe ser o los requerimientos que la licenciatura le 
establece a este asesor en particular. que claro está. resultan 
incompatibles y en ello. es el asesor el que debe procurar siempre 
estar a la altura y en todo este proceso. por eiemplo. cómo se ha 
involucrado el asesor en los programas de nivelación que ha 
impulsado su Unidad?, si part1c1pó en LEPEP 85 y tomó los cursos 
correspondientes. qué es lo que recuperó de esa experiencia para 
trabajar en LE'94?. 

A estas alturas. es necesario decir que los programas de formación 
deben ser necesariamente focalizados. particulares, específicos. Lo 
que ha contribuido de modo contundente a desdibujar o anular la 
identidad del asesor, ha sido el excesivo centralismo en el modelo 
académico de la UPN. sin embargo. estos vicios no se eliminaron con 
el proceso de descentralización. pues el hecho de que la Unidad 
Ajusco ejerza la rectoría académica sobre las U UPN, ha servido 

...., RC"umón Regional de E .. a1uac1on (región sures1c1. ~i!l.2..0.~~- (mayo 1995). info""ación 
resumida en el documcn10: HERNANDEZ ANDRES. Veromca. et.al. Sis1cmat1z.a900 de !as rchnonas de las 
rcymoncs rcgmna!es para Jna!j1.ar Jos programas j~.ma)O•JUOIO del 995. 
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como pretexto para reproducir un esquema por demás paternalista en 
los programas de nivelación. 

La Universidad debe hacer un esfuerzo muy grande para posibilitar 
que cada Unidad UPN, pueda desarrollar de manera autónoma e 
independiente. los programas de formación que considere pertinentes. 
de acuerdo a sus necesidades específicas. Partir de un programa 
general. para las 74 Unidades. tiende a la homogeneización y a 
ignorar la historia tanto de la 1nst1tuc1ón, como de los SUJetos 

Un estudio como el que presenté aquí, contribuyó a establecer 
algunas lineas y orientaciones para acercarnos a los asesores de las 
Unidades. y creo que en ese sentido fue útil pues ayudó a esclarecer 
-asi fuera min1mamente-. este ámbrto tan presente como ignorado. 
Un programa de formación centrada en Jos sujetos. tendria por fuerza 
que abundar más en lo particular. descubrir la diversidad y 
reconocerla. Las Unidades UPN se conforman de manera muy 
particular. se configuran a partir de aspectos particulares: el desarrollo 
regional. la política educativa estatal. el desarrollo económico del 
estado. el contexto politice. la cultura magisterial. etc. y estos son los 
elementos a los que también tendríamos que prestar atención s1 
queremos redimensionar el proceso formativo, y devolverle el rostro. 

Trabajar la formación, a partir de la noción del sujeto. es una idea que 
ha sido ya trabajada en algunos espacios de la UPN. concretamente. 
la investigación desarrollada por Valentina Cantón: "Una propuesta de 
formación docente a partir del reconocimiento del particular" y "Hacia 
una Pedagogía del part1cula(', han senalado caminos posibles para el 
desarrollo de propuestas más específicas. de alcances más modestos 
en términos de su cobertura. pero digamos que más "humanizados". 

Considero que los criterios y e¡es que orientan el quehacer académico 
de la UPN en lo que hace a la formación de maestros. deben 
necesariamente contemplar los aspectos siguientes. si realmente se 
busca un trabajo significativo con los asesores: 

• Recuperación de la cultura pedagógica y elementos de identidad 
docente. que caracterizan a los asesores de la UPN 
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• Revaloración del trabajo del asesor, a partir de una consideración 
puntual de su experiencia y trayectoria docente 

• Un análisis puntual de la práctica docente que realiza el asesor, en 
el entendido de que la asesoría comporta características 
especificas que la definen y distinguen del "dar clase". Este 
acercamiento a la práctica. tendrá que orientarse de la misma 
manera en que se pretende que el maestro de educación básica 
recupere y analice su práctica. que exige tres momentos: la 
inmersión en la práctica: el distanciamiento; y la reaprapiación 
(como ya vimos en el capitulo 2), y tendrá que partir de una 
necesidad manifiesta del propio asesor. Este trabajo sólo se podrá 
realizar en espacios horizontales de investigación. con una 
participación efectiva de los asesores. 

• Un programa de formación, es relevante sólo en la medida en que 
recupera elementos o aspectos especificos en los que los su¡etos 
se puedan ver reflejados. el resto es mera admin1strac1ón de la 
eficiencia. Consecuentemente, los espacios formativos o 
formadores de los maestros. deben tomar en cuenta las 
peculiaridades del proceso educativo en la región y en la propia U 
UPN. La tendencia tiene que ser necesariamente más cerrada, más 
particular y por qué no. más subjetiva (en términos de recuperar al 
sujeto como eje central del proceso). 
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CONSIDERACIONES FINALES 
(A MODO DE CONCLUSIÓN) 

Elaborar un trabajo como este. surgió de la necesidad personal de 
aproximarme de una manera más sistemática y organizada. a los 
asesores de la UPN. que part1c1pan en una Licenciatura que comporta 
características muy especiales como ya vimos: es una Licenciatura 
dirigida a una población con un perfil mas o menos cerrado y sin 
embargo es masiva; esta diseñada para sujetos que estan ya 
laborando en el campo profesional y consecuentemente no contempla 
un mercado de trabajo. tampoco se espera que prop1c1e una movilidad 
vertical, pues se trata justamente de arraigar al maestro en el salón de 
clases; el planteamiento de trabajo pedagógico-didáctico es diferente 
o inédito. pues combina el sistema abierto con el escolarizado, que da 
un híbrido que d1fic1lmente puede explicarse. pero que sirve para crear 
un nuevo status académico· el asesor; el modelo es paternalista en el 
sentido de que procura allegarle al maestro-alumno todo lo necesario 
para sus cursos: antologías. cuadernos de trabajo, materiales de 
apoyo como videos. audios. etc. y por lo tanto podría decir también 
que es muy directivo. 

Por otra parte, impulsar un programa de evaluación a nivel nacional 
abordando todos y cada uno de los aspectos planteados por 
CONAEVA. en una licenciatura que estaba apenas iniciando implicó 
también una dificultad mayúscula. que en cierto modo me obligó a 
cuestionar la validez de estos procesos. Un primer paso importante en 
este sentido, creo que lo dimos al impulsar la conformación en cada 
Unidad UPN, de comisiones de evaluación, con la idea de generar 
procesos mas participativos y de acercamientos específicos a las 
problematicas particulares de cada Unidad. Esta forma de trabajo ha 
sido realmente importante en términos de cómo se ha podido 
documentar e historiar el desarrollo de la LE en cada U UPN en 
particular. 

El siguiente logro en este proceso, fue la posibilidad de iniciar un 
estudio sobre los asesores, a nivel nacional. cuyos resultados 
presenté en el capitulo tres. Despertar este interés por estudiar a los 
asesores, ha sido un desenlace positivo y actualmente cinco 
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Unidades UPN 73 coordinan investigaciones que se enfocan a 
caracterizar al asesor ya sea desde el plano de la formación o desde 
el tipo de docencia que eiercen. 

Ver en la evaluación una forma de generar conocimiento sobre los 
procesos educativos -curriculares en este caso-. ha sido para mi una 
experiencia de aprendizaje. En un proyecto como el de la LE'94, de 
alcances nacionales y con una matrícula masiva. resultó sumamente 
dificil ubicar estudios que nos dieran cuenta del func1onam1ento y la 
eficacia del nuevo plan de estudios y priv1leg1ar al mismo tiempo lo 
cualitativo por encima del dato. Lo que ocurrió en los hechos es que 
se realizaron evaluaciones nacionales sobre los cursos. de carácter 
cuantitativo y paralelamente buscamos favorecer otro tipo de 
acercamientos de carácter cualitativo, básicamente en torno a los 
sujetos: asesores y maestros-alumnos 

Las evaluaciones de los cursos contribuyeron a dibujar un panorama 
interesante acerca de la aprop1ac1ón de los contenidos y básicamente, 
a la valoración que se estaba haciendo del nuevo plan de estudios, 
tanto por los maestros-alumnos. como por los asesores. Puesto que 
obtuvimos una valoración positiva de los cursos y esa tendencia se ha 
confirmado en las sucesivas evaluaciones semestrales. teníamos que 
buscar otros ámbitos de acercamiento a los procesos específicos de 
las Unidades UPN. 

Utilizando como pretexto la evaluación, intenté esta aproximación al 
sector de académicos de las Unidades. Decia en páginas atrás. que 
hay pocos estudios que toman como unidad de análisis a los 
maestros. los estudios de seguimiento que conocemos, son sobre 
alumnos y aún asi. pocos abordan aspectos más "personales" sobre 
los sujetos. La visión que tenemos de los asesores. es ambivalente y 
bastante marcada por una tradición oral institucional. en este caso y 
parafraseando a Freud, la imagen mató al sujeto. ¿Qué tanto se 
asemeja el asesor a esta imagen institucional que tenemos de él o 
qué tanto se distancia?, ¿al interior del nuevo plan de estudios, era 
importante conocer al asesor?. Creo que el resultado fue positivo en 
muchos sentidos: se obtuvo una primera caracterización de los 

~ 1 HERNÁNDEZ PEREZ. Ccc1iln (comp.) 1..n.[Qrmc )Obre las commones mlcrn¡n de eva!uacjón. Grupo de 
evaluación y scgu1m1cnto de la LE"Q4. )9QS. 
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asesores. pudimos identificar las áreas disciplinarias de formación, al 
igual que las preferencias d1sc1plinanas posteriores. las expectativas 
de crecimiento profesional e institucional. las demandas en términos 
de la formación y de su ámbito laboral. asi como la valoración que 
hacen de la docencia y de la universidad y cómo proyectan a futuro, 
su trabajo en la institución. 

Casi todos los asesores poseen otro empleo. sin embargo. la mayoría 
de ellos no dejará su trabajo como docente en la Universidad. a la 
que siguen considerando como una buena opción de crecimiento 
profesional. Paralelamente. la mayoria de ellos aún busca opciones de 
formación básicamente en el posgrado. que podría ser un buen 
espacio que la propia instrtuc1ón debiera aprovechar. 

Un replanteamiento de la evaluación que la institución realiza, tendría 
que buscar rescatar el conoc1m1ento sobre los sujetos y básicamente 
en este caso, de los maestros. 

Cuando se trata de impulsar programas de formación para los 
maestros. las aproximaciones que puedan hacerse a los sujetos de 
esa formación y el rescate de las especificidades de las historias de 
los maestros. resultan imprescindibles si queremos re-humanizar los 
procesos educativos y hacer algo más que aportar nuevos contenidos 
o actualizar los que ya se poseen. Una 1nst1tuc1ón como la UPN, 
tendrá que voltear la mirada hacia estos aspectos que son 
generalmente soslayados. 

El hecho de que la Universidad Pedagógica Nacional. sea un 
organismo desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, la 
sujeta más a los vaivenes de la politica educativa. de lo que suelen 
estar otras Instituciones de Educación Superior y eso ha marcado 
sensiblemente el desarrollo de los programas de nivelación en este 
caso. El hecho de tener que coordinar estos trabajos en el nivel 
Licenciatura, con 74 Unidades y sus respectivas subsedes. ha 
acarreado una serie de desniveles en el desarrollo de la propia 
Universidad que van desde lo laboral. pasando por lo sindical, hasta lo 
académico. 

Poco conocemos hasta el momento (a no ser por algunos datos de 
matricula, presupuestos, número de asesores). de las Unidades UPN 
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y la forma como las licenciaturas de nivelación han impactado en la 
demanda potencial en la formac1on de maestros de educación básica 
y si las licenciaturas ya desarrolladas han podido prop1c1ar un cambio 
cualitativo en la educación básica en los estados. y justo estos son los 
aspectos que deben privilegiarse en un estudio evaluativo. La 
preocupación por abatir la reprobación. la deserción y el rezago en la 
titulación. hizo olvidar la finalidad para la cual fueron diseñadas estas 
licencraturas y entre ellas la LE'94, así es que una reonentac1ón en la 
evaluación, tendrá que centrarse en este aspecto necesariamente. s1 
queremos otorgarle a la evaluación un papel y un sentido diferentes. 

Pudimos observar que las l1cenc1aturas de n1velac1ón han aparecido y 
desaparecido más o menos inexplicablemente del panorama. por lo 
que en este campo hace falta un trabajo de evaluación más 
sistemático y continuo. 

Un primer problema que enfrentamos al intentar re-orientar la 
evaluación institucional, es el hecho de que los estudios evaluativos 
que se centran en el sujeto, gozan de poco reconoc1miento 
institucional y académico. qurzá porque se consideran demasiado 
parciales o subjetivos. no obstante, partir de una primera 
caracterización de los sujetos (los asesores en este caso). representó 
una experiencia altamente enriquecedora y constructiva. incluso para 
los propios asesores de las Unidades. 

La reconstrucción del perfil del asesor. fue descubriendo 
paulatinamente una serie de aspectos tales como: ubicación del nivel 
económico de procedencia; amplia trayectoria docente; percepción y 
valoración de la Universidad; valoración de su trabajo docente. Para 
las Unidades UPN que inicialmente recuperaron estos elementos. fue 
importante en el sentido de que les permitió encontrar aspectos que 
apuntaban hacia la construcción de una identidad del asesor. La 
elaboración de este trabajo de evaluación propició también un trabajo 
muy fuerte con algunas Com1s1ones Internas de Evaluación de las 
Unidades UPN. que recogieron esta idea de impulsar la evaluación. 
como una necesidad de documentar e historiar el desarrollo de la LE, 
en contextos más especificas e individuales y por tanto, más 
significativos para ellos. 
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En lo que se refiere al trabajo del asesor y a su formación, considero 
que resulta imperativo acercarse al traba¡o que este desarrolla en la 
Unidad. tratar de caracterizar esa práctica. observar con sentido 
critico la asesoria, diferenciarla -s1 se puede-. de lo que 
tradicionalmente conocemos como "dar clase" y tener presente que 
una "falla" en la asesoría, no se debe necesariamente a una 
deficiente formación del asesor. 

Por otra parte, no debemos olvidar que el asesor puede y debe 
buscar espacios de formación. que no tienen por qué estar ligados 
necesaria y obligatoriamente con un programa de nivelación que 
desarrolle la UPN, en este sentido, creo que se ha tendido a confundir 
el ámbito de incidencia de una licenciatura. con los campos o 
disciplinas en las que el asesor puede ser formado. 

Por último. me interesa señalar que estoy muy le¡os de querer ubicar 
al asesor como el centro de los programas de nivelación de la UPN. 
en todo caso. el traba¡o realizado ha demostrado que ha sido un 
elemento ignorado dentro del proceso educativo y particularmente en 
lo que hace a los programas de formación Una de mis 
preocupaciones iniciales se dio en el sentido de que el diseño 
curricular de la LE. depositaba fuertemente el éxito de ésta. en el 
asesor. lo cual suponía de entrada, que habla un conocimiento 
mínimo de este. La ausencia del asesor en los estudios, evaluaciones, 
y propuestas de formación, fue lo que motivó esta inquietud que se 
fue documentando a lo largo de estas páginas. 
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ANEXO 1. Plan de estudios de la LE'94 

AREA COMUN 
E.JE LINEA LINEA LINEA 
METODOLÓGICO PSICOPEOAGÓGICA ÁMBITOS DE SOCIOEDUCATIVA 

LA PRACTICA 
DOCENTE 

El maestro y su El nu"lo desarrollo y Grupos en la Formacrón docente. 
práctica docente proceso de escuela escuela y proyectos 

construcc16n del educativos 1857-
conoc1m1ento 1940 

Anál1s1s de la Corrientes lnst1tuc1ón Profes1onal1zac16n 
práctica docente pedagógicas escolar docente y escuela 
orooia contemooráneas ot.iblica 
lnvest1gac16n de Ja Construcc1ón social Escuela. 
práctica docente del conoc1m1ento y comunidad y 
orooia teorías educativas cultura 
Contexto y Analis1s curricular Sociedad. 
valoración de Ja cultura y 
oráctica docente educación en 
Hacia la mnovac16n Planeacrón, 

evaluación y 
comun1cac16n en el 
proceso enser'lanza 
aorendizaie 

Proyectos de 
innovación 
Aplicación 
evaluación del 
orovecto 
La innovación Seminarro de 

formalización de la 
innovación 

Los espacios sombreados corresponden a Jos cursos del área especifica. 
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CATALOGO DE CURSOS DEL AREA ESPECiFICA 
LINEA DE LINEA DE PRIMARIA LINEA DE GESTION 
PREESCOLAR ESCOLAR 
Metodologia. d1dáct1ca y El aprend1zaJe de la La gestión como 
práctica docente en lengua en la escuela Quehacer escolar 
oreescolar 
El juego Alternativas para el Enfoques adm1n1strat1vos 

aprend1za1e de la lengua aplicados a la gestión 
en el aula escolar 

El nirio preescolar: Expresión. creat1v1dad y/ ~~~a :;1dª~~~~16~ormat1vos desarrollo v aorendrzaie comun1cac16n 
El mi'\ o preescolar y los Construcción del Bases para la planeacrón 
valores conoc1m1ento matemático escolar 

en la escuela 
Psicomotr1c1dad Los problemas 1 El directivo y las 

matemat1cos en la relaciones en el colectivo 
escuela escolar 

El nino y su relación con Construcción del¡ Estadistica bas1ca 
la naturaleza conoc1m1ento de la 

historia en la escuela 
El nino y su relación con Educación geográfica La organ1zac1ón del 
lo social traba10 académico 
El nuio y la c1enc1a La formación de valores Computación básica 

en la escuela pnmana y 
en la sociedad 

Génesis del pensamiento El nuio. la escuela y la La autoridad y la escuela 
matemático en el nrf'lo en naturaleza 
edad oreescolar 
Desarrollo de la lengua Salud y educación fisica Evaluación y seguimiento 
oral y escnta en en la escuela 
oreescolar 
Expresión litera na en Problemas educativos de El entorno soc1ocultural y 
preescolar primaria en la región la organización en y para 

la escuela 
Expresión y creatividad Problemas de La planeación 
en preescolar aprendizaje en primaria estratégica 

en la reaión 
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ANEXO 2. criterios de evaluación determinados por 
CONAEVA y retomados en la Estrategia de Evaluación y 
Seguimiento de la LE'94 

congruencia lrelac16n que se establece entre una propuesta y las 
externa o necesidades que se campromet1ó a satisfacer Debe 
relevancia social considerar las caracterist1cas del contexto especifico que el 

proqrama curricular ooera 

f,,~~~~~encra / =~~ºe"n~·~: ~~;;';'n',~i~~~·~~~c~~01~~~c5~a~n~~~~~~ ~~=~~ntes 

1 
requiere establecer la pertinencia de cada uno de los 
componentes del plan de estudios. a la luz de los ob1et1vos 
aue se oers1auen 

efic1enc1a 1 es la relación que existe entre los resultados y los medios 

1 
utilizados para lograrlos Requiere determinar la racionalidad 
en el uso de tos recursos 

eficacia interna 

eficacia externa 

innovación 

costo-beneficio 

costo-eficac1a 

l
es la relación entre las metas y los ob1et1vos y los resultados 
alcanzados Para valorarla es indispensable 1dent1ficar la 
efect1v1dad o nivel de contnbuc1ón real de cada uno de los 
componentes e insumos 

1 
es la relación entre los ob1er1v. os planteados y su contnbuc1ón 
a la solución de los problemas sociales. políticos. 
econ6rn1cos. culturales. c1ent1f1cos o tecnolog1cos para Jos que 
fueron establecidos Para valorar/a. se requiere indagar el 
nivel de logro de los ob1et1vos de largo alcance con estudios 
sobre segu1m1ento de egresados e impacto social del plan de 
estudios 
se entiende como la transformación del proceso educativo 
que se sustenta en la valoración y recuperación de la 
trad1c1ón pedagógica. en la indagación de alternativas y en el 
cambio v creatrv1dad permanentes 
es la contrastac1ón de los costos del programa educativo. con 
las beneficios o impacto económico que el programa trae 
como consecuencia. El costo educativo se percibe como una 
inversión que habrá de producir dividendos económicos a 
faroo alazo 
se refiere a los costos del curnculum y el plan de estudios y 
su contrastación con su correspondiente nivel de logro de los 
objetivos propuestos tanto de corto como de mediano 
alcance. 
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elementos de evaluación 
CRITERIOS CATEGORIAS 

OBJETOS DE 
EVALUACION , Planeac1ón y o congruencia externa • polit1ca educativa 

organización del o congruencia interna . desarrollo 1nst1tuc1ona1 
programa de '° 1nnovac1ón . organ1zac1ón 
reformulación ) eficacia interna y externa • programación 

o costo beneficio y . presupuestac1ón 
0 costo eficacia . evaluación 

2. Plan de estudios o congruencia interna y externa . modelo de formación 
') eficacia interna y externa . peñiles 
o costo beneficio y costo . estructura 

eficacia . modalidades . organ1zac1ón curricular . evaluación . acred1tac1ón . t1tulac1ón 
3. Materiales de o congruencia interna . estructura 

estudio o innovación . estrategia didáctica 
o costo-eficacia • contenidos d1sc1plinarios 

• estrategia de evaluación 

• modalidad de estudio 
4. Capacitación de o perfiles . perfil profesional 

asesores o) necesidades desde el plan de . asesoria 
estudios . plan de estudios 

o expectativas de formación . contenidos 

• modalidad . evaluación 
5. Implantación o desarrollo del proceso • proyecto 1nst1tuc1onal 

nacional del o dificultades y necesidades . organización 
nuevo plan de que se generan . infraestructura 
estudios o capacidad de oferta y • recursos humanos 

demanda 
o costo-eficacia 

6. Impacto social o congruencia externa • atención a la demanda 
o costo-beneficio • extensión educativa 
o costo-eficacia • profesionalización 
o innovación 
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ANEXO 3 . Cuestionarlo Nacional del Asesor (CNA-1)
0 

DATOS GENERALES
00 

1. lugar de nac1m1ento 
2. lugar de res1denc1a 
3.sexo 
4. ano de nacimiento 
5. estado civil 
6. nUmero de dependientes económicos 
7. escolaridad de los padrea 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

8. nivel máximo de estudios 
9. área de estudios por grado y año de titulación en cada uno 

10. especializaciones cursadas 

INGRESO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

11.¿antes de su Ingreso a la U.P.N .• colaboró en actividades de docencia. 
investigación o desarrollo en alguna institución de educación superior? 
12. Indique en qué ano y en qué inst1tuc1ón fue contratado por primera vez como 
docente a nivel llcenc1atura 
13. Antes de su primer contrato como docente de Licenciatura en la UPN, 
¿habla trabajado ejerciendo su profesión? 
14. ¿Antes de esa fecha dio Usted clases en otro nivel educativo? 
15. Antes de esa fecha, habla sido contratado para desarrollar investigación o 
docencia en alguna mst1tuc16n de educación superior? 

CARACTER/STICAS DE SU SITUACIÓN LABORAL A SU INGRESO EN LA 
U.P.N. 

16. indique las características de su contratación inicial como profesor de 
licenciatura y modalidad de contratación 
17. además de sus labores docentes. ¿fue contratado para desarrollar otras 
funciones? 

• Las preguntas seftalaJas en negritas sun las que se tomaron en cuenta para la elaboración del perfil 
soc1ocduca11vo del ~csor 
•• Es necesario aclarar que el fonnato original del cuestionario es completamente diferente al que aqul se 
presenta. lo realicé de eslól manera por una razón practica y por cuestiones de espacio. 
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18. cuando ingresó como docente a la UPN. ¿desarrollaba s1mu1taneamente este 
trabajo y otras act1v1dades fuera de esa inst1tuc1ón? 
19. ¿cuál era. al momento de su ingreso a la UPN. su estado c1v11? 
20. ¿cuántas personas dependían económicamente de Usted? 
21. cuando obtuvo su ingreso a la UPN, consideró la actividad académica 
como una oportunidad de: (se Incluyen 11 opciones). 
22. en comparación con la ocupación de su padre o de la persona que ocupó 
el lugar de jefe do la familia, su primor contrato como docente en la UPN 
representó para Usted: (en tórminos económicos y de prestigio social. so 
incluyen 5 opciones). 
23 en comparac1on con su s1tuac16n actual como profesor en esa mst1tuc1ón, su 
pos1c16n al ingresar por primera vez como docente de licenciatura era (en 
términos económicos y de la Jerarquía de puestos académicos se incluyen 5 
opciones) 
24 al obtener su primer contrato como docente de l1cenc1atura en la UPN. ¿cómo 
percibía sus cond1c1ones personales en relación a (se mcluyen 5 opciones con 4 
escalas) 
25. durante su primer año de trabajo como docente do una licenciatura en la 
UPN ¿recibió capacitación y apoyo para estudios? 
26. indique qué tipo de actividad desarrolló durante esto su primer ano de 
vida académica en la UPN 

SITUACIÓN ACTUAL 

27. indique las características de su actual rolación laboral con esta 
institución y modalidad de contratación 
28. ser.ale las funciones que desarrolla actualmente(S opciones) 
29. indique las actividades que desarrolla (10 opciones) 
30. ¿cómo distribuye su tiempo ontre los distintos programas de 
licenciatura? 
31. ¿cuantas horas de clase y de asesorías tiene y cuántas materias 
imparte? 
32. c:.en qué parte del plan de estudios de la LE'94 se ubican los cursos que 
imparte en este ciclo escolar? 
33. ¿imparte simultáneamente clases en otro nivel en institución? 
34. ¿realiza actualmente algún proyecto de investigacion educativa?. 
características de la investigación 
35. ¿recibe actualmente alguna beca o estímulo por parte de la institución y 
de qué tipo? 
36. ¿tiene algún cargo de gestión en la institución y de qué tipo? 
37. ¿desarrolla actividades relacionadas con su profesión simultáneamente 
a su trabajo académico? · 
38. ¿colabora actualmente en otra institución de educación superior? 
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39¿cómo valora usted las condiciones en la• cuales ae dan las siguientes 
funciones. doaarrollada• por la institución? (aaoaoria. inveatig•ción y 
superación académica: so dan 5 opciones) 
40. si pudiera elegir hoy. por cual do las siguientes alternativas optaria: se 
dan 7 opciones. para elegir sólo una 
41. en el espacio cot1d1ano de trabaJO. ¿cuál es el entena central de prestigio 
académico y cuál deberla ser?· se dan 9 opciones para elegir sólo una en cada 
aspecto 
42. ¿cómo considera a la institución on que trabaja?: se dan 4 opciones para 
elegir sólo una 
43. si es profesor de horas o medio tiempo, ¿quisiera tener un contrato de tiempo 
completo? 
44. para me1orar la calidad de su trabajo docente. ¿cuál de las siguientes 
opciones le parece mas urgente? se dan 2 opciones 

TRA YECTOR/A 

45. entre su primer contrato como docente de licenciatura y su situación actual. su 
vinculación contractual con la act1v1dad académica ha sido: se dan 3 opciones 
46. ¿la Unidad UPN donde obtuvo su primer contrato como asesor de Licenciatura 
es la misma en la que actualmente presta sus serv1c1os al ser entrevistado? 
47. de laa siguientes modalidades. ¿cuál refleja mejor su trayectoria 
académica?: so dan 4 opciones 
48. la pnnc1pal razón que lo motivó a variar o combinar su adscnpc16n mst1tucional 
fue: se dan 3 opciones, para elegir sólo una 
49. indique las modalidades do producción académica en las que ha 
participado a lo largo de su experiencia laboral en la UPN: se dan 1 O 
opciones. para elegir las necesarias 
50. indique cuáles son los tres productos publicados de su act1v1dad académica 
que considere mas relevantes 
51. indique cursos o temáticas específicos que requiere desarrollar para 
mejorar su participación como asesor 
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ANEXO 4. Unidades UPN que enviaron cuestionarios 

UNIDADES U.P.N. QUE PARTICIPARON EN ESTE PROCESO 

021 MEXICALI 141 GUADAL.A.JARA 
022 TIJUANA 142 TL.AOUEPAOUE 
031 LA PAZ 143 AUTLAN 
051 SAL.TILLO 144 CIUDAD GUZMAN 
052 TORREON 145 ZAPO PAN 
053 PIEDRAS NEGRAS 151 TO L. U CA 
054 MONCLOVA 153 SAN CRISTOBAL ECATEPEC 
061 COLIMA 171 CUERNAVACA 
061 CHIHUAHUA 181 TEPIC 
062 CIUDAD JUAREZ 191 MONTERREY 
063 PARRAL 192 GUADALUPE 
094 D.F. CENTRO 213 TEHUACAN 
095 ATZCAPOTZALCO 251 CULIACAN 
096 NORTE 252 MAZATL.AN 
097 SUR 253 LOS MOCHIS 
096 ORIENTE 261 HERMOSILLO 
099 PONIENTE 262 NAVOJOA 
101 DURANGO 263 NOGALES 
111 GUANAJUATO 281 CIUDAD VICTORIA 
121 CHILPANCINGO 282 TAMPICO 
122 ACAPULCO 283 MATAMOROS 
123 IGUALA 284 NUEVO L.AREDO 
TOTAL DE UNIDADES ... 
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