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\ 
Introducción. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema por el cual se inicio el proyecto de investigación. era la búsqueda de la 

dialógica entre el poder (institucional) y la formación (docente). a través de la evaluación 

institucional. en el sentido de observar~ la mencionada dialógica dentro del contexto en la 

planta docente del posgrado de la Maestria en Pedagogia de la ENEP Aragón. donde se 

esperaba ver la incidencia de la evaluación institucional al docente. como un ejercicio del 

poder institucional. que incidiera en la fonnación docente. 

La realidad es que en la Maestria en Pedagogía no existe un proceso de evaluación.. que 

permita reconocer cual es la relación entre el poder institucional y la fonnación de los 

docentes (esto es detenninado por los ent.-evistados). porque lo que existe en la Maestria es 

un proceso administrativo de registro de cienas actividades de que el docente. pero que 

esto no es un proceso olistico de evaluación. y por lo tanto no hay como ver la relación 

antes mencionada. por ello la búsqueda se vuelca a determinar. cuales son los factores que 

no penniten una evaluación dentro de la Maest.-ia • por ello se requiero de cuestionar a los 

informantes su idea de poder • fonnación y evaluación y en un momento determinado su 

propuesta para la misma. y ahora nuestro objeto de estudio es por que no hay una 

evaluación dentro de la Maestria y como preparar el terreno para que esta se de. para llegar 

en una investigación posterior tal vez a determinar. cual es la relación entre este poder 

institucional y la formación docente a través de la evaluación institucional 

La investigación da un giro y en base a la experiencia entre los docentes y los egresados 

por su trayectoria entro de la maestría. se realiza una serie de entrevistas a estos para 

detenninar porque no existe dentro de la maestria una evaluación. y cuales son los 
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elementos de poder institucional y de fonnación que impiden este proceso y cual seria una 

propuesta viable para hacer una evaluación dentro de la Maestría 

Ante esta nueva relación con el objeto surgen preguntas que giran en tomo a: 

Evaluación. 

¿A qué práctica de observancia se debe que un docente continúe laborando dentro del 

posgrado? .. ¿qué mecanismo legitima un trabajo eficiente y eficaz? 

¿Cómo se observan las prácticas intcraulicas dentro de la ?\.1acstria?,. ¿existirá otro 

mecanismo que forme pane de la evaluación al docente por pane de la institución?. Y si 

existiese ¿cuál es éste o estos?. 

¿Qué pasa en la Maestría a nivel administrativo (representante de la Institución),. cuando 

lo único que se observa .. como mecanismo de evaluación es un instrumento,. cuestionario 

que mide capacidades administrativas del docente,. cuando la evaluación,. es todo un 

proceso de autobservancia .. de observancia de los otros .. que gira en torno a un diagnóstico 

de necesidades en un desarrollo y un cierre de prácticas observadas comprendidas y 

resignificables o exaltables en el caso de cubran las expectativas de proyecto por la cual se 

dan?. 

En cuanto tbrmación. 

En otros momentos me pregunte .. ¿Si esto no tendria que ver con la formación de los 

docentes. es decir; cómo ellos habian introyectado ··su compromiso de una práctica 

docente·· y esto tal vez atravesado de una propia idea de lo que es la cultura acadCmica 

dentro de la ?\.taestria? 

En cuanto al alumno surg.ian las siguientes dudas: 
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¿No interesa la evaluación del docente? ¿Porqué formación viene el alumno y que 

concepto o idea se ha construido de formación? 

En cuanto a la administración (representante del poder Institucional). 

¿De verdad se espera que un instrumento el cual sólo mide practicas administrativa. arroje 

la visión de un alumno a cienas practicas (interaulicas) no compiladas por el instrumento? 

¿Qué hace la propia Maestria a nivel directivo con estos docentes. tanto los competentes 

como los que carecen de las competencias para estar frente a grupo. bajo que mecanismo 

los detecta? 

Ademas~ ¿Sera necesario antes de pensar en proyectos de evaluación. ºpreparar el terreno 

en cuanto al personar· (de cada sujeto miembro de la Maestria). reflexionando acerca de 

cual es nuestra idea de fonnación. y si no es necesario agregar en Csta el compromiso con 

un •tractor dr ronn•ción llamado Cultura Académica que responda a los fines de una 

Maestría en pedagogia. quien pretende (al menos en el discurso). estar dentro de los 

padrones de excelencia y consolidarse dentro de los espacios académicos ya no como 

ENEP Aragón. sino como una Facultad. y esto implica dar cuenta de donde estarnos 

(diagnóstico). 

Entonces permitasemc presentar esta diagnóstica de las condiciones de dialógica 

existentes entre estas tres categorias (Poder Institucional. Formación Docente. y 

Evaluación) y una propuesta resignificadora de cienas prcícticas de poder. otra óptica de 

donde mirar la evaluación como un proceso holístico. y la necesidad de asumir un 

compromiso de cultura acadCmica que implicara una diferente lectura de la formación. para 

construir entre todos un terreno óptimo para la evaluación docente. 

l\.1e permito una vez esclarecido el problema.. y las posibles preguntas que movieron al 

sustente a presentar el tratamiento de tesis. ahora dar una breve explicación de la estructura 
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del trabajo a fin de a dejar claras; cuales son las relaciones categoriales entre los capítulos y 

por que de la lógica estructural explicativa de la tesis. 

Panimos de un primer capítulo acerca de Evaluación~ donde se plantea la 

conceptualización de ésta en dos sentidos (endógena y exógena 1
) .. asi como todo el 

tratamiento de la tesis de acuerdo a la doxa= discursiva y los planteamientos teóricos leidos 

para la exégesis3 de la misma. 

De lo anterior se desprende cuestiones interesantes.. que se integran a la lectura de la 

evaluación dentro de la Maestría como: La Evaluación endógena .. Evaluación exógena y 

Evaluación dialogal~ como propuesta de la doxa. 

La evaluación endógena.. es una forma de resignificar sus prácticas a través de la 

interiorización éndo4 -evaluativa del sujeto .. esto es~ aquel sujeto tendría la necesidad de 

leerse así mismo para después estar en la posibilidad de encontrase ante los otros .. esto por 

supuesto tendría que ser no sólo a nivel sujeto .. también a nivel de institución .. o de corpus 

departamental .. esto es; una lectura al interior de los docentes y del alumnado.. para 

posibilitar los puntos de contacto cultural con los otros. 

1 El término endog.cnar- significa que a partir de dcnuo se da en unu apcrturJ del 5UJcto o anst1tuc1ón (ego>. a 
su e:o..1.erior para permitir se dC el pil"OCCSO de C"·aluacion o de fonnac1on a tr.11•Cs de un dcJar cntmr a lo que 
llamamos realidad. En este caso en primer momento se uliliJ_arj como un pl'OCCso de apcrtur.i de la instilucion 
a crear por si misn1a una evaluación. que le p.::rmita au&orcconoccrsc en sus eficiencias :-. deficiencias 
Por otra panc el lémuno exógena se denomina a lo que viene del e.,'1.cnor ~- que se nos bnn41 como parte de 
un proceso fonnativo. de fuerJ hacia dcturo. pero también en este caso scr..l. crear desde fuer.:L una 
evaluación de: instancias ajenas al corpus su_1e10 o insu1uc1ón quienes desde fucrJ ~icnas a las poht1cas no asi a 
los sentidos de la insli&ucaon dejar.in '\·cr. como se cncucnlr.1 la mstuucion vü.1 la cvaluac1on 
= En Gadamer es la fase de la mvcst1g.acion donde los hablante!'> se expresan de pnmcra mano lo que 
conforma sus tcstamomalcs de fonnas de relación social. El pnmcr autor en utilV.ar el 1Cnnino fue Anstótclcs. 
quien lo refino como conocimacnto de s.cntado comun. Cfr. Gar.ksmcr. Gcorgc. Vrnl•d ' lllflodo. Edltorinl 
Sigucmc. Madrid. Espui\a. 2000. 
' lntcrprctacion de la realidad. que va desde un compn:ndcr. que implica una cndogenac1ón de la tcoria ,. la 
rcali~d. un entender que implica un ejercicio intCfllo del intcr-prclc de dccodlficacion ,. categonzación de lo 
mterprciado. pir"J dar paso a UIU c.xplicacion de b realidad.. es decir una relación hngmstica entre lo 
comprendido<ntcndido y la olredad. a quien se le expone de mancrJ csuuctur.ida lo comprendido. Grondin. 
Jcan. ln1nM1ut:ci«NI 11 la hrnn~ntutic• fi .. ....,.K•· Edn Herder. Espui\a. l~Y'J. 
" Desde dentro. que confom1:1 una rclacaon interna del sujeto. en este caso una evaluación al intcnor de. 
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Un segundo momento emergente de la evaluación; estaría dado en tCrmino del alter (la 

otredad!'I). esto implica la necesidad de ver y verse desde fuera ante los otros .. cónlo nos 

observan., cómo observamo5 y cómo nos observamos en los otros a través de un dispositivo 

clave~ el diálogo., forma mediante la cual los alumnos y los maestros .. encuentran la 

posibilidad de hacer una verdadera evaluación dentro de la l\1aestria. Esto conlleva a una 

ultima categoría dentro de primer capitulo la propuesta dialogal de evaluación .. la cual se 

presenta un inconveniente~ la inexistencia del diálogo dentro de la Maestria de acuerdo a la 

doxa,. es decir~ sé esta de acuerdo que la evaluación dialogada endógena y exógena .. 

permitirá una holística'' evaluación dentro de la Maestria. 

Lo antes mencionado .. presentaba Ja necesidad de resignificar el papel de poder y la 

formación dentro de la l\1acstria en Pedagogía .. ante lo cual aparece un segundo capítulo 

sobre el poder .. donde no sólo se diese una lectura desde lo institucional.. sino del 

reconocimiento prioritario de una multiplicidad de poderes en la l\taestria (diagnóstica) .. 

generado por el contexto y sus relaciones dentro de éste., y por otra pane la necesidad de 

resignificar los sentidos del poder de los miembros de la Maestria.. es decir~ preparar una 

nueva relación de los sujetos que generan el poder .. esto es crear una visión de poder que 

optimize .. un campo propicio sociocontextual para tal vez abrir brechas de relaciones de 

diálogo entre los sujetos inmersos en la Maestría .. por lo que la discusión girara en tomo a 

las siguientes vertientes~ Regulación 7 no escrita .. Regulación escrita .. Poder punitivoK versus 

'I Los que se cncucntr.111 inmersos en el mosaico y uene en ellos. el poder de rcflcjan1os a nosotros a lrmoCs de 
sus prácticas sociales. 
" Tocar un problema o un planteamiento desde una mterdlsc1plinancdad. de L:.11 rnanerJ que el ob.1cto sea 
anali/.ado desde puntos intcrscct.anlcs posible de dar una c.,plicac1on o solución 
· Los 1ntcrdtc1os o fonnas nomiauvas que se han creado como mccarusnto de control de nuc..-str.ts relaciones en 
los mosaicos móviles. P-.ara leer mas sobre mterdJcto Bataille. Georg.e. El eroti•mo -et interdicto-. edllonal 
tus C,.lucst. Buenos Aires. Argcnuna l'J9:?. P..trJ saber mas de mosaicos mov11cs: Hargn:a,•cs. A. Profesor.ido. 
cullurJ y posmodentidad. (cambian los tiempos. cambi.a el prof"'"--sor-Jdol. ""cap IV las parJdoJaS Posmodcrnas. 
apartado ~ mosaico movil. Edil Mor.ata. !\tadrid Espnña. :?<M) 1. P..trJ saber mas de diálogo. dlsposm,·o. 
enrnarcaruicnto. regulación esenia y no cscnta. poder. comrol. ~·aluac1ón. rccolocamicnto. reproducción. 
Berstem. B. Pcdagogia Control simbohco e identidad. edu f\.torat.a. 2<K) 1 

,. El ejercicio del poder donde la relación e!'> ,-cnical ~ Ulll'\. oca. que requiere de dos elementos puestos frcmc 
de si. un opnm1do y uno opresor. FoucauJL f\.t1chcll. Hi .. nri¡,1 de 1:11 wsualid:11d tumo :!. Eduonal siglo X..Xl. 
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equipresencia9
., la relación de poder indiferente u oculta. Poder de religare'º. Poder 

carisma 11 
.. Poder institucional 12 

.. Poder identatario13
• El poder del maestro y el alumrio .. La 

lectura del poder dentro de la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. 

En un primer momento el poder es visto a través de la normatividad institucional escrita 

o no. y por otra pane el ejercicio del poder por los miembros de la Maestria.. utilizando las 

regulaciones establecidas en dos vertientes: 

El poder punitivo por una panc .. éste como una tiraniz.ación y la balcanización 14 dentro de 

la Maestria en Pedagogía .. haciendo evidente Ja ostentación de cargos y jerarquías. asi como 

el atropello de alumnos y maestros~ el primero recibiendo la punición por pane de docentes 

MC.'lri:.icO 1976. Hhtoria ..... la m'IUalidad l1Nnn ..1. Edltonal siglo XX,. México 1976. F.•ttka. f:tkJI ,. 
llr!!!!\"!!batil."a. Edltonal P...1idos México. 2000. 
'"' Es la posibilidad de un poder donde los dos sujetos sean capaces de ser escuchados y rei,.-ulados de tal 
mancr..1 que sus ,·oces puedan ser escuchadas sin un sentido de socavamiento. G1roux. Hcnf)·. Teorias de la 
rcproduccion y la rcsisacncia de la nueva sociología de la educación análisis critico. 
1

" Término acw\ado en Niet7.sche. Federico. i... g•,·• tinlsi•. Edi1orial alia.lu..a. Madrid. 1984. Y A.ú h•hln 
7..ar••tu•tra. Editorial alian.r.a. l\.fadrid. 1983. cuando refiere al scgmmiento que hacemos de una idcologaa o 
un dogma o un líder sin oponer crc~·endo en los mandatos de los m1S1110 y constnu~·Cndolos como apólogos de 
sus discursos. 
11 La: cai:ucidad de politicamcnte agradar a lm; ocros. en el sen1ido de la tesis cstudiarctnos el cansrna en dos 
sentidos el cstctico (la capacidad de movihzar a tr..1,·és de la sensibilidad o el scntimenlalismo) y el cp1stCm1co 
el pnmcro a ru,·el de rcafübd el segundo a nn·et de propuesta. Cfr. FoumulL 1"ichcll. E!lfrka. Erka ,. 
llrrnwniutka. Editorial Paidos México. 2000. 
1- El e.1erc1c10 de poder generado desde la admimstr.ición de la l\.facstria. coordinación~· por que no el Jefe de 
la D1v1sion 
u Este poder se consohdaria. como pane de una propuesta de otro senlido del poder: Cste nos habla de una 
relación con I~ otros en rcconoamicnto de nuestras p-.lcucas. ~ horuontcs de discurso (nuestros ··desde 
donde .. vemos el mundo a a pan1r de nuestro bagaje de formación) C)p. Cit p. J. por.i saber de nuestros 
acuerdos ~- desacuerdos epis1emicos. pero siempre teniendo que en el discurso pedagógico existen 
d1spos1uvos de lo que minmiamente debemos hablar todos aunque no lodos estos diciendo lo n11S1110 y nos 
encuentros de acuerdo con lo que dice el otro. pero en ello estriba la idcn&u;bd en dar cucn1a has161 de la 
posibles fisuras. Bemstcm. Basil. Pc-dagogia cnntnJI •imhólitn r ids:nlid•d. Trnri•. in,·rtigación ,. 
critica. ednoml Morata Madrid Espui\a. 19':1<•. pura dar cuenta de nuestra utcntic:Dd como IUla hohsuca de 
d1sposi11,·os pcdagogicos y reconocernos en cslaS fisuras. de tal rnancr.i que nucstr..1 idcnlldild con las oaras 
l\.!acsirias p:dagógicas se haria mas sólida. y podíamos debatir con ellas como corpus Pedagogía de. b ENEP 
Ar-..1gon. 
1

"" EntiCn..t:asc por ba.lcanV.ación a la dcpanamcntaJV..ación de los espacios de socialu.ación de los discursos. así 
como del colapso de las v1as de acceso de relacion entre: doccn1cs ~· alumnos. alunmos-docentcs ~- alumnos
alumnos y docentes-docentes así como su relación de los anteriores con sus administratn·os. Hargrc;n·cs. A. 
Profcsomdo. cultum y posmodcrniWd. (cambian los tiempos. cambia el profesorado>. -cap. IV las par.idojas 
Posmodernas. <• s1mula..::ion SCb-ura-. cap. V tiempo (,·.c:atid:ld o cantidad'.' El lr.llo de faus10>··. -ia 
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y administrativos. el segundo por pane de Jos administrativos; un poder que somete .. 

abigarra. sojuzg~ humilla~ y por ende colapsa la posibilidad de una evaluación dialog8da. 

Y diametralmente opuesto; el poder equipresencial. donde las relaciones aunque 

jenirquicas permiten el diálogo .. la horizontalidad del discurso y la posibilidad de un 

diálogo donde los dos sujetos entran en reconocimiento del alter y el ego. en una relación 

aprehender-aprehender•!' .. que les posibilita a entrar en relaciones de fonnación mutua. 

resignificadora de sentido de poder ser-sujeto; con una identidad construida. a panir de sus 

experiencias sociales fonnativas sin apego a la institución en cuestión (ENEP Aragón) y 

como sujeto institucional~ docente. administrativo y alumno. 

Por otra pane la observación del ocultamiento del ejercicio de poder .. podría hacer peligrar 

las relaciones dentro de la Maestria.. por medio de una nube de humo constituida por 

prácticas de indagación empírica de las regulaciones institucionales .. generadas por el poder 

no explicitado_ 

El Poder de religare .. es otro elemento dentro de la f\.taestria en Pedagogía. que parece 

dibujarse son las apologías doctrinales .. así como los gethos de pensamiento consagrados y 

legitimados por intereses políticos. persebruidos por las cohones apologCticas. 

El poder de religare convocaría en éste sentido a los alumnos .. a ser fieles sCquitos de 

pugnas: del conocimiento. politico-ideologicas .. alienándolos a un proyecto ajeno .. pero 

dado el poder carisma. presente en algunos miembros de la Maestría .. logran tener ese iman 

que construye estos BaJcanes discursivos. los cuales podrian colapsar la relación dialógica 

dentro de la institución.. trasformándola tal vez en un espacio de revanchismo y de 

colonU..ación.. 165·lK2. Cap IX ··colaboracion ,.. colegialidad antfieial (,·.copa reconfortante o cálir: 
envenenado'!)- 235-:!SK. Cap XI -1a colaboración mas all3 de la claborJción .. edil Morata 2<~·2K<•. 
L"" El proceso apn:hcndcr-aprchcndcr. sust11u,.·c en mucho el conc:cp10 de cnsctlar aprender. dado que este 
cubre la posibilidad de una relación discursi,.-a dialógica de aprchendu.aje simultaneo entre los SUJctos 
inmersos en los procesos daalogantcs y con ello lograr que se endoalfabcliccn del dialogo. Paul. Jaime. 
L..anksncar. Colin. Hull. Gl~·nda. El nuC'io·o orden laboral detrás del lenguaje del nl.AC'·o capitalismo -cap. 
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confrontaciones estériles. de carácter visceral; perdiendo el finalidad como institución (la 

construcción académico-epistemica 16
). 

La lectura del poder institucional nos permite el reconocimiento del sentido que tiene este 

poder .. asi como de la necesidad de su resignificación a traves de la propuesta del ethos17 
.. 

dada por los miembros que la conforman .. permitiendo la apcnura de caminos de dialogo y 

una evaluación resignificadora de las reales condiciones dentro de la docencia en la 

Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. 

Lo anterior .. traera consigo la conformación de una identidad de sus miembros con su 

ethos y áxios. reflejándose en las relaciones sociodiscursivas exógenas de nuestra 

institución frente a otras .. con respecto al trabajo pedagógico. 

Esto sólo se puede lograr .. tomando en cuenta el poder del maestro y el alumno .. primero en 

su interior y posteriormente al exterior en los procesos áulicos .. asi como su relación del 

cuerpo acadCmico con los administrativos,. reconociendo su basta multireferencialidad de 

visión horizontica cultural del objeto pedagógico que se tiene en la Maestría. 

Finalmente en un sentido propositivo del segundo capitulo una propuesta de poder~ por el 

cual podriamos iniciar las relaciones dentro de la institución.. que posibilitaran la 

transformación de sentido de la construcción acadCmica .. como un principio:. el uso del 

poder carisma~ rcsignificado su sentido de religare visceral a un sentido académico 

Alfab::tismo sociocultural. discursos y el n~·o orden labor.11 1-131. Alfabctísmo critico y el cuarto Mundo 
Edit. ALLEN &.UNWWIN. 
1

" La cpastcmc cs. en este sentido la JXJSibilicbd desde lo social de hacer una consuucción de conocimiento. 
que nos pcnnu.a interpretar los claroscuros de b esencia del espirito humano. a tr.avés de la comprensión de 
las rclac1oncs entre los hombres. Para saber mas de CSlo. Kosik.. Kan:I. DiaMstk• dr lo s...-rno. EdatoriaJ 
Grijalbo. MCxico. 1967. Zcmclman M Hugo. u.., c-ritko dr la troria, rn '°""' • lu fuMionc-9 •nalit:k•• de I• 
totalidad. Editorial Colegio fl.téxico. México l'IMí,. De la g.arl'.a Toledo. EnrKtUC: H.-i• u,.. !!!!'!odcllc•i• dr la 
~•rpqión. Editorial Pomla. UNAM.. MC.-Uco. 19K8 

1 ~ De un -deber ser- social. plasmado en una serie de interdictos morales. o nom1ah,·os juridicos. Ho~·os. 
Carlos. Obk!n pnlyWko. EditonaJ CESU-UNAM. MCxico. 19K6. 
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haciendo uso de este poder en pro de la creación de constructos interpretativos del objeto 

pedagógico. 

Una visión de poder académico. implica una revisión del sentido de la formación que 

estamos teniendo dentro de la ~1aestria en Pedagogía de la ENEP Aragón .. esto implicaria el 

reconocimiento de los elementos que conforman la formación. como son~ los momentos 

endógenos y exógcnos del sujeto. asi como la influencia de los contextos y el papel desde 

los procesos cndoalfabetizado.-es1x. para la adquisición de competencias discursivas. dentro 

del contexto donde se desarrolle. 

Lo que me lleva a una categoria emergente. el dilÍlote;o como propuesta holistica que 

permitiese abrir las natas de comunicabilidad dentro de la Maestría. de tal manera que de 

acuerdo a la doxa discursiva de egresados y docentes. se pudiesen tener las condiciones 

necesarias. para una evaluación dialogada entre los miembros dent.-o de la institución. ello 

llevaria a la ruptura de las balcanizaciones dent.-o de la Maestría y a de adquirir una nueva 

identidad é:ndo y Cxo. esto propiciara una pcrvivencia consensuada en las relaciones del 

mundo de la vida19 dentro de la Maestria en la ENEP Aragón. que condujese a la calidad 

avalada por los organismos de evaluación exógena. trayendo como consecuencia no sólo el 

prestigio académico para docentes y alumnos. sino también la posibilidad de becas y 

financiamientos que beneficiasen a los alumnos en sus p.-ocesos formativos. enriqueciendo 

a la misma con investigaciones y tiempo completo dedicado por pane de acadCmicos y 

alumnos consolidando al posgrado en Pedagogía como pane del padrón de Excelencia. 

1 ~ El térm.ino cndo dcscn10 con anaerioridad permite observar que es un proceso de relación ego (.yo). con el 
mundo; semiótico scman11co de dtsposilh.'os lingili5llcos a lcctunzar. de un objeto de cs1udto o contcx10 el 
cual ¡:wctcndcmos comprender. esto es dotamos de conocimiemos de estos dispos1ti,·os par.i poder csiar en ese 
espacio contextual o comprender ese objelo de estudio. P-.ir.i saber mas Op. Cit. P. 5 
1

" En Habcnnas.. se considera el mundo de la 'ida. la consu1ución de la regulaciones para la relación social de 
manera estable. que pcrnútcn a un grupo p:rv1,·ir. J. Antoni y Mchch Joan Después de la modernidad Nue"·as 
filosoflas de la educación -cap. 11 Habcnnas o el retomo a la modernidad. 2 síntesis entre el sistema ~· el 
mundo de la vida. p 123-126. 3 La accion comunicativa- 12<--131. 
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Esperando que la utopía no muera. como posmoderno me permito presentar esta 

propuesta emancipatoria'2° .. operacionalizable. funcional y transformadora de las prácticas 

sociodiscursivas de evaluación. en relación con el poder institucional y la resignificación de 

la labor docente dentro de la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. 

Es necesario aclarar para la lectura del proyecto que los objetivos que se persiguen con la 

lectura de cada categoría para un impacto en la f\.taestria se encuentran puntualizados 

dentro de las explicaciones teórico-epistemicas de la tesis. 

2 METODOLOGÍA 

2. .. 1 La conform•ción del corpus M•estri• en Pnlasogi• de 1• ENEPArasón. 

Partiré de hablar de las características de los actores; docentes .. cultura de la evaluación y 

los alumnos) .. de acuerdo a lo observado como alumno egresado de la Maestría. y de las 

ópticas dóxicas .. las cuales explicitan la trayectoria académica-estudiantil y administrativa 

en cuanto a evaluación se refiere.. así como entender la conformación del contexto donde se 

desarrolla el poder; por otra pane entender; cuáles son las practicas y reglas de regulación .. 

enmarcamiento y clasificación que posibilitan los juegos del poder. así como el tipo de 

formación que se da dentro de la institución.. que obviamente desde mi única óptica no seria 

posible de observar .. por ello es necesario partir de los actores observantes y los actores 

involucrados,. dado que ellos presentan una multireferencialidad de ópticas discursivas .. que 

me permitirán la exégesis del discurso .. ampliando mi horizonte cultural.::: 1 

zu Térmmo que se acui\a de Adorno. el cual reconoce una acción social consciente y el gr.Ido de intcn·cnción 
de ésta. cuando se irrumpe en un espacio sociodiscursi,·o. Adorno. Thcodor. Educación para la cmancipicion. 
Cap. 11 filosofia para profesores 31-127. edil. ~torata. .:?lM.lO. 
=1 TCnnino acwlado en Dilthc:y y Gadam«..T planteado en Verdad y mctodo: el horizonte cultural se oonfonn.1 
de los pre-juicios hechos a tta'\·és del capi&al cultural (cntic:ndasc capi1al cultural como lodo aquel togaJC 
disc:ursh,.o. que uno obtiene a tr.l'\'és de la lectura de otros textos. y la cndogcnacion compn:nsi,·a de los 
mismos. así como de la reposición del sujeto en su dcsccnuamicn10 del discurso. pura la apropiacion de 
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Las condiciones que observo necesarias de lecturizar como hallazgo.22 que atravi:Csa la 

constitución de la Maestría y considero necesario de mencionar son: 

2.2 El sujeto clawe. 

Son sujetos clave. quienes por sus caracteristicas de trayectoria dentro de la Maestría .. 

serán de gran importancia. las caracteristicas que se buscaron fueron f"onnar dos grupos de 

5 egresados y docentes~ .. con trayectoria acadCmica dentro de la Maestría en Pedagogía 

(relativamente joven; tres años) .. dada la heterogeneidad de los miembros de la misma.. la 

exigencia para los acadCmicos es que hubiesen solamente23 realizado vida acadCmica 

dentro de la UNAM y tuvieran algún vinculo f"ormativo con la evaluación. en su trayectoria 

a nivel superior ... así como Ja estancia del cuerpo acadCmico desde el inicio de la Maestria 

En este proceso se localizan dos sujetos estratCgicos (desde mi perceptiva). para la 

óptica del discurso de la Maestría y la evaluación~ un alumno-administrativo y un docente 

que antes estuvo vinculado a la administración. Esta doble figura marca su discurso 

identatario dentro de su presencia áulica.. pero tarnbiCn su presencia administrativa en el 

proceso de la evaluación.. su información es clave. porque esta dada como pane actuante en 

nUC\'OS escenarios discursivos. acw\ando con ello Wta ma,.:or 1001 bag dlscursiva pam la cons1rucc1ón. ~ la 
discusión dlscursh·a con la nUC\"3 realidad a lcaw-V.,ar. > 
El sujelo en el ejercicio de exégesis se encontr.tr.i posibilitado a un conlac1o con nucslrOS su_ielos de discurso. 
de fonna tal que la codificación sea mas accesible a nosotros~- a nuestro proceso de aprehensión artlculador.a 
(endogcnación discursh.-a ,. que nos pcnnila pos1enom\Crue llegar a un concn:10 pensado. aqui le llamaremos: 
una endoexogcnación discurs1,·a aruculadora de nuC\-os procesos de lectura comprcnsha ,.- actuan1e dc:nuo de 
uncspaciodlscursa'\·o. Wilhclm. Dil~·- lntrodll<'dón alasdrnti••drl!'!@iritu_ FCE. MCxico 1999. 
:::: Léase hall~go desde Foucault. con su opuca desde la arqucolog.ia del saber. esto es un d.isposUl'\'O que nos 
de cuenta de la posibilidad del acon1cccr. que mlk..-stra lo que es ,.. se da. es el fin de la tus1oriogr.ifia como 
principto de lcaura. de la realidad ,.- la lcctur.i de comprensión his1oncist.a del mundo. de lo que dc'\·ela su es1ar 
ahi con scn1ido. se mucslr.a. indica. p:ro 1a111b1Cn articula ,.. a su '\'CZ pcmtilc una construcción discurs1'\'a. 
FoucaulL M1chcll. Estdka, Etk:11 ,. Hrnnrntutica_ Editorial Paidos México. 2000. 
::.l Dadas las caractcnsucas de perfiles de los docentes dcnuo de la !\.taestria ,.- la ju,·cn1ud de la misma. era 
1mpostble coloc;¡r otros i1cms de rclC\'ancia formah,·a como exigcnda a los su_iclos claves. 
En el caso de los alunmos fue más sencillo. se rcqucn.a que hubiesen egn.-sado de la ~tacstria reconociendo 
toda una tra'\"cctona 1cnn1nada dcnlro de la núsma. 
En el caso de los sujetos seleccionados. tambiCn dcbtan cncontrar5e '\"Ínculados académica :'.'" 1córicamen1e con 
la C\oduación. el poder y la formación: ca1cgorias cla'\·cs del pro~ccto. 
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el ejercicio de la evaluación. Y por otra su visión como miembro de la administración de la 

ENEP Aragón. 

2.3 La heterop:eneidad. 

Una población heterogénea de docentes y alumnos; se encuentra conformada por las 

heteroformaciones académicas: en varias venientes: 

La primera; el egreso de los docentes de la !\.1aestria son; instituciones con subsidio de 

paniculares (La Universidad del Valle de México por ejemplo). de instituciones de 

financiamiento estatal o paraestatal como son la Universidad Pedagógica Nacional. el 

Instituto Politécnico Nacional. la Universidad Nacional Metropolitana. y docentes 

egresados de la Universidad Nacional Autónoma de !\.1éxico pero de campus distintos. esto 

por una pane a mi parecer a marcado la identidad académica de los sujetos dentro de la 

Maestría. por lo que sus visiones de ejercicio de poder o su visión de formación y su 

concepto de evaluación. son a veces completamente distintas. o en otras se encuentran a 

atravesadas por visiones unilaterales. por ejemplo; pensar en el ejercicio de poder como un 

ejercicio de sometimiento., que se da de manera venical y es con el Lmico fin de controlar al 

otro 2 "*_ 

:::-i La idcnlldad acadén11ca: es tma fonna de delimitar discursivwnentc la identidad que pretendo leer. esta 
desde luego no sólo se encuenu-.s man::ada por la nda dentro de la msu1uc101L pero debo hacer w1 recorte 
semántico par.s entender como es que los docentes pro'\·enientes de dlfercnles tra~·ectorias fonnati'\·as ~ 
acadCmicas.. con'\·ergcn en un mismo cspoero y s1 e:oro1ste la posibilidad de hablar de la interdisciplinancdad en 
el momento mismo de la tare.a de rcsignificación comprcnst'\-a de nuestras compc1encias acadCmicas. EJemplo 
de relación conef:ptual con el perfil de egreso: par.s un medico cirujano. espcciahsta en tcraPQ famihar ~· 
especialista en el área de tccnologia cducauva y Doctorado en tecnología de la cducacion las dos ulunlas por 
la Uni\.·ersidad de Salanianca. Esputa el poder es en~·istador:. .. :·r\.tacsuo ahorita usted hablada de esta 
cducacion 1ns1.1tuc1onal bancana. f·.como repercute esta idea. en el proceso fonnati'\o docente. el papel de lo 
nonnativo ahor.s que toca el punto de la 1nsutución. qué pisa con ese proceso nomlali,,·o en la fonnac1on 
docente? 
Docente -Pues insisto lo dJcc bien claro Frri~: '"'"rl oprimido .... a wr oprc9Dr-.. c1tl01Kcs: todo nir tipo ck 
•itu<1cionc• me n1 h•n n!pnMlucir cuaando él c-scc en las condkionr9 de C91.ar ahi fftnlc a aun grupo .. en un 
aspecto qmsier.s diferenciar. entre lo que es autondad.. nomialivi~ y poder. dcsdl: mi punto de v1sta 

La autoridad es la ascendencia que uno pueda tener sobre un grupo de p,:rsonas. a partir de los 
conocimientos. la formación ~- el respeto que por la misma uno ha ganado. y genera autoridad. la autoridad se 
asume desde el punto de \"isu adrmnistr.sti\"o. la autoridad representa un cargo normati,,·o. la normaliddad 
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Profesión 

Docente J 

Docente 2 

Docentc3 

Docente"" 

Docente !i 

lnstiwción donde oblu,·o 
el Gr.Ido 
Macsura: Enscftan7.a 
Superior. en la ENEP 
Aragón. 

Anl1güodad en la 
Macstria 
Labora: J\tacstria en 
Educación y Macstria en 
Pcdagogia. 2 rulos 

Macstrias: En Educación Labora: dcS<k hace 20 
'\' Ciencias ai\os en la Maestría en 
Antrop:tlógicas. Educación y ahora en la 
Universidad Pedagógica Macstria en Pcdagogia 
Nacional de ,. 
Antropologia de la U AM 

Maesi.ria: Arca de Labora desde la M.acstria 
en Cicnctas de la 
Educación y l\.bcstria en 
Pcdagogla 

Tccnologia Educati,,-a 
Doctorado en Tccnologia 

de la educación en 
Uni,,-ersidad de 
Sal:unanca. Es--" ... 
Maestría en Enscl\anza 
Superior en la ENEP 
Aragón 

'"3cstria: En Ensci\anza 
Superior. 
En la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 
Aragón. 
Área: Fonuación Doccnlc 

Labor.i: desde hace lM 
aAos en la ENEP 
Aragón: ~ria en 
Educación. ahora 
Maestría en Pcdagogia. 

Labora Maestria en 
Pedagogía de la ENEP 
Aragón 

Datos rcrcrcncialcs 

Carrera: Uni,-crsidad de 
Puebla. en Psicologia 
General. 
Tesis: -Modernidad,.. 
educación. dentro de. la 
uni,·crsidad reproducción 
o resistencia en la 
BcncmCri&a uni,.·crsidad 
de Puebla·· 

Carrcr.1 de la Lic. en 
Pcdagogia de Facultad de 
Filosofía ,. Letras de la 
Univcrsidád Nacional 
Autónoma dc México 
Colaborador para la 
Uni,·crsidad de ~Ita. 
Ouito Ecuador. 
Profesión: Médico 
Cirujano. especialista en 
ter.ipaa familiar. Por pwtc 
de la Facultad de 
Medicina. 

Lic. en t-.tedicma en la 
Uni,·crsidad Autónoma 
Metropolitana.. 
Xochimilco 

Tesis de Grado: 
··E,·aluación de los 
rcacti,·os de opción 
mUlt1ple. pira la 
Licenciatura en l\.tcdicina. 
en la Facullad de 
Medicina"" 

Lic. en Educacion 
Primaria. en Bcncménta 
Nacional de Plrtacstros 
Tesis de Grado: 
··Fonnacion docente ,. 
~'Structur.1ción en 1:i 
l\.1acstria en cnsci\arv.a 
sunenor un análisis de 

es la organizac:ión de reglas explicita. ,-cccs implicitas. pero si somos claros. deben ser bien explicitas las 
reglas para el desarrollo de cualquier tipo de acti,,-icbd.. y el poder es La mah·crsación de la aworidad.. es 
ejercicio de la fucr.l'.a y de la imposición por enc:mta de la r;v.:ón. nonnath·idad es lo que nos marca ha~ 
situaciones nonnati,·as. que en algunos de los casos a mi no me sa1isfacc ... -
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1 una construcción 
colegiada .. 
Labora: Docente 

Entrevistas realizada en la 1"acstria en Pedagogía de la ENEP Aragón de MarLO- Abril 2002. 

Los docentes en ejercicio no provienen de la Pedagogía directamente. a sus a.reas de 

formación se les ha encontrado vínculos con lo educativo colocéindolos dentro de la 

Maestría. por elementos aniculadores intersectantes con el área de la educación y 

Pedagogía. pero no son pane de los corpus académico. de. por. para. y en ejercicio de la 

Pedagogía~ en otras palabras el sujeto se encuentra vinculado con la Pedagogía pero sus 

raíces formativas académicas. no están en lo pedagógico independiente de su alma matter. 

Adelantando un poco y evitando pr-cjuicios de precipitación~!!>. es necesario antelar que 

el discurso en ninguna manera. esta construido para desacreditar las tbrmas constitutivas 

dentro de la Maestria en cuanto los perfiles de ingreso de la planta docente y estudiantil. asi 

como la administración que la conforma. por encima de ello. primero ésta la necesidad de 

dar cuenta de los elementos que conforman al corpus académico estudiantil. y segundo 

dejar claro que la multireferencialidad dada la heterofonnación académica de la Maestría. 

son elementos articuladores interscctores. que posibilitan el encuentro horizóntico 

discursivo .. que enriquece la formación pedagógica de los docentes y alumnos dentro de la 

J\1acstria. pero siempre y cuando los discursos se pcdagogicen26
. 

:: .. Los prejuicios de prccipuacion~ son aquéllos donde el suje10 sin pn!'·io OOgajc cuhur.11 se cnfrcnl!I ante la 
realidad a lccturu..ar. ~· predispone car.1ctcrisucas cacofonicas cst.ridcntcs carentes de cohercnc1a d1scursi,·a al 
leer el objeto de conocimiento frcn1e de si. Gadamer. Gcorgc. Virrclad l mttndo. Ednorial Sígueme. f\1adrid.. 
Espo.d:..I. 2000. 
::r. Pcd3gogi7..ar el discurso en Bcrstcin. B. Pql!•p•ia C"onunl tlimhólko r i!kntidad. cdit Mor.na. 2000. es la 
posibilidad de tomar un discurso y pcdagógacamcn1c conforntarlo como un atr.1ctor dlscursi,·o. atravesado por 
la iconic1dad discursiva propt.a de la Pcdagog.ia. esto pcnníte construir cstr.11cgias dlscurso4idácucas ~
cpistCmicas par.1 su lcctur.L así como de su posibilidad de transmiS1bihdad ,. socialUac16n de los 
conocimientos podagogu..ados. 
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A pesar de la multireferencialidad antes expuesta. existen en estos puntos intersectantes .. 

lógicas dispositivas símiles y se observa en la palabra dispositiva venida por todos. 'como 

una necesidad imperante en la Maestría; dililqo en 2 sentidos: 

Para resignificar la vida académica .. dentro de la Maestría en Pedagogía de la ENEP 

Aragón. 

Para la pervivencia comunicativa de los miembros constitutivos de una comunidad 

académica. 

Por parte del alumno que ingresa a la Maestría su heterofonnación presenta un problen1a: 

el pretender querer leer a la Pedagogía desde sus horizontes teorico-epistémico.. sin 

pcdagogizar sus discursos. 

Se requiere por lo tanto .. conseguir mecanismos que garanticen la estabilidad de los 

docentes .. para poder comprometerlos a una vida académica diferente .. a una nueva cultura 

de la evaluación .. sin negar que los docentes dentro del Maestría (algunos) .. asumen los 

compromisos sin necesidad de garantías económicas .. ni de coerciones institucionales .. es 

por la responsabilidad que asumieron al momento de tomar una labor como docente o de 

tutores.. pero valdría poner en practica el término equidad para el reconocimiento a los 

docentes de acuerdo a su trayectoria .. para ello se requiere un mecanismo de evaluación que 

Jos observe y permita su reconocimiento. 

2.4 El problema del Supunto 

La presente tesis .. es una exCgesis textual y contextual de la evaluación en la Maestría en 

Pedagogia de la ENEP Aragón UNAM.. donde se desarrollaran cuatro categorías a 

comprender las cuales serán; evaluación .. poder .. formación y el di&ilogo. por medio del cual 

se trasforme las formas sociodiscursivas de relación .. entre las actuales formas balcanizadas 
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de relación textual y contextual constituidas en la Maestría.. y esto posibilite una evaluación 

dialogada al docente. 

Las relaciones categoriales de la tesis se construyeron a traves de la interpretación de la 

realidad investigada.. de quienes conforman el mosaico móvil27 llamado Maestría en 

Pedagogía de la ENEP Aragón .. estas se construyeron de la siguiente forma: 

La evaluación como un eje fuñdamental de trabajo de la Maestría .. dada que enlazaba la 

relación dialogal entre poder institucional y formación docente._ esto a panir de la 

evaluación a los docentes por pane de la institución UNAM .. a travCs de su corpus 

administrativo de la Maestria. el diálogo entre estas categorias estaba mediado por el 

supuesto de que la evaluación es una forma de poder institucional y de formación de los 

docentes en ejercicio dentro de Ja Maestria. Este diálogo'" pensado en un primer momento 

como pane de la ..-elación~ poder institucional .. fonnación a u-aves del impacto gcnc..-ado por 

la evaluación al docente. ante la inexistencia de dicha evaluación.. no se encontraba 

dialoguicidad por la ausencia de la evaluación .. esto no impide las relaciones entre estas 

categorias.. por el contrario ante la ausencia de la evaluación como tal dentro de la 

institución .. se tuvo que construir una idea de evaluación viable para el mosaico móvil 

llamado Maestría en Pedagogía.. esto se construyó a traves de la doxa de los docentes y 

egresados clave2
ic. los cuales construyeron a panir del instrumento denominado cntre\•ista a 

::- TCrmino acuñado de Bucnfil. Rosa Nidia. En los márgenes de la educación. México a finales del milcnao 
··capitulo 111 Educación. complejidad social y diferencia- de Granja. Joscfill3 !'i!'i-K8. ··cap. .¡ cducacion. 
contacto cultural. cambio tecnológico y p:rccpl1'•as posmodcma- Oc Albo Alicia 87-1 11 ··cap. 7 pcrspccu,·as 
epistémicas abicnas en la cnscllalv.a de la in,·cstigación cduca1i,·a l-l!'i-lí13. Edil Pla7.a ~- Valdés. 2001. donck 
se habla de rcconcs scmiot1co-scrnantico. desde nos movemos en un conjunto de relaciones. pero estos 
mosaicos son mo,ilcs se encuentran en 1ntcrclac1oncs daalCcticas. donde sus sujetos se 1nt.crclacionan cnuc sa. 
a tra'\·és de reglas de regulación. cnmarcamiento ~· clasificación donde se dan tas intcrclac1oncs y son posibles 
de rccontcxtualizacion. 
:a La cn~·ista a profundidad fue realizada a sujclos cla'\·c denominados asi por su ua~·cctoria dcnuo de la 
Macstria en Pedagogía (rclati,ouncmc jO'\·en menos de tres allos) estos sujc1os cla,·c fueron pensados en dos 
rubnls. el primero cinco cgn..-sados de la ~ en Pcdagogia de la ENEP Ar.agón. quienes estaban en 
¡x>sibilidad de hablar de lo que les habia acontecido con la C"'\·aluación ins&nucional a sus docentes en la 
f'tw1acsuia. y fueran capuces de ,.cr1cr ópcicas cpi.stCnticas o de sentido comU.n dc1cmunadas por sus tra~ cctonas 
vi,·cncialcs dentro de la l'dacstria. de lo que por.a ellos cr.a~ formación. poder. ~· c"'\·aluacion. (catcgonas 
fundanlcntalcs en la tesis) y más aun mu.e la emergencia conccplual de una falta de C"'\-aluacion en la f\.taestna 
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prof1111didad una serie de conocimientos y concepciones acerca de lo que el poder29 
.. ta 

fonnación30 y la evaluación son dentro de sus horizontes sociodiscursivos.. y estas 

interpretaciones se utilizaron para construir una propuesta de evaluación .. que segUn los 

docentes y egresados posibilita cumplir mi supuesto de investigación .. es decir: .. la 

po.'iihilidad di! 1111a «!\'Cl/11aciá11 do11dt! é.'iila pernuta lt1Ji1rmació11 de los dc>ee111e."i en ~jercicio 

para la resig11ifi,·ació11 J,! 1~11s prácticas e11 he11e.ficio de la sociali=ació11 de co11ocimie11tos 

entre lo.-.· docente~· y a/11m110 . ..;. con!ilr11 .. l-'C!lldo con ello una identidad sociodisct1rsi\oa propia 

del nro . ...aico mó,•il llamado Maestria ,,_~,, Pedagogía de la ENEP Aragán '' 

Lo anterior., requirió de resignificar la conceptualización de lo que es~ evaluación .. poder 

y fbrmació~ dejando como resultado una conceptualización de la evaluación como 

vehículo de poder y además una relación de los docentes con una nueva idea de fonnación .. 

que les posibilite endogenar una nueva propuesta de evaluación.. .. .. un• rv•lu•ción 

fuesen capaces de expresar sus pl'Opuestas de lo que se considcr.tse necesario atg.Tegar &1 lat cvalu&1c1ón en la 
Macstria. 
Por otra pane se buscó otro cuerpo conformado por S docentes cuyas traycctonas cstu,ieran lo más apegadas 
a Ja Maestria y la misma ENEP Aragon . (egresados de la ENEP o de la mtsnaa ~es1rial. ua~·cct.oria de por 
lo menos los tres años en la "'bestria en Pcdagogia ,.. que tu,icr.m alguna c:o..:pcricncia o roce con la 
evaluación por trabajos episténucos o laborales y su ,·ivida e!\.pcricncaa de lo que erJ par.t ellos: er.t la 
pr.ictica mstitucional de la C"'·aluación al docente en Ja "'1acstria en Pcdagogia de la ENEP Ar.1gón. y por 
supucsto eruiqUCCJeran la tcSis con sus conceptos de poder evaluación ~- fommcio11 (a ""el ep1s1enuco. 
proporcionando alllorcs o libros que enriquecieran la tesis).~• desde luego su 'isión de lo que se pudiese 
reforrt\Alr o agregar a la a·aluacion instiluemnal del doccnle en la "'1acstna. 
En este sentido el 1nstnuncnto es una enU°C'·isaa a profundi<bd. que necesariamente contu,·ier.t en si. los ejes 
calegoriales de la 1csis poder fonnac1ón ,.. a·aluación. pero a que a su ,.e.e pcrnuucsc el rcconocmuen10 de las 
propuestas que hiciese falta de a·aluaetón en la ~estna en Pedagogía. 
L&I entl"C't·ista a pt"Ofundidad por las car.tctcnsucas propias del msuumcnto ~- su flexibilidad Q;: cuestionar al 

entrevistado de manera holíslica acerca de un tema. pcnnitia de manera cnnqucccdor.t el escuchar de rnaner.1 
libre a los docentes y egresados expresar. sus ideas. conceptos y expcnencias de las relaciones de poder ,_. 
poder en la Maestna. de C'-·aluac1on. asi como su opllca de lo que se gcncr.1 aquí como ~·aluacmn dentro O: 
la f\.1aestna. su propio concepto O: evaluacion y la relación entre el ejercicio del poder instuuc1onal ,.. la 
fonnaeion de los docentes desde los docentes ,.. los egresados. por otrJ parte y su sentido de íonnac1on como 
alumno~ como doccn1c. ,. los posibles de rcs1grufie&1c1ón de la prjctica de poder mstitucional. en relac1on a fa 
fonnación docente as1 como prácticas de ~·aluación dentro de la ~. 
;:-; Lo que en pnncipio. sólo implicaba leer cómo el poder inslituc:mnal cr.t ejercido a tra,·es de la l:'·alu.ación. 
se com.utió dcspuCs. en la necesidad de la lcctur.t de los poderes existentes denuo de la P\.taCStria. así como 
preparar el terreno a tr.n-es de los poderes ncccsanos dentro de los miembros de la instnución. pura posibihtar 
la aplicación de un ntcca1Usmo de C'-·alu.ación. que pcnnltcsc ahor.i si leer. cómo son las prücucas de poder 
dentro de cs&e mecanismo de a·aluación mstitucional. 
·''' Por una pane. 1mphcaba reconocer su conccplo de f"onnació•L ,.. por la otra. quC upo de formación sena 
necesaria par.t aceptar wt rnccanisn\o de a·aluación que tr.lSl.oquc sus p.-Jcticas acadCnúco-61dn11n1s&ral1'-aS. 
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di•log•d89
'". A su ve~ esto requeria de construir una propuesta de diálogo .. dado que en la 

Maestria por sus condiciones balcanizadas no existe tal diálogo .. con ello me di a la tarea de 

preparar el contexto parea la evaluación dialogada .. echando mano de los tipos de poder 

necesarios para el contexto .. así como las características de formación necesarias para el 

diálogo y la evaluación.. además del cómo constituir el diálogo de tal manera que sea 

posible su aplicabilidad .. en la realidad del mosaico móvil estudiado en el presente trabajo. 

3 El in•trumenlo de e•rtEesis le•tu•I conte•tu•I 

3.1 U entrrvist• a profundid•d 

La entrevista11 
.. es una herramienta que me permitirá reconocer e interpretar en voz del 

sujeto clave .. cuál es la situación de la evaluación dentro de la Maestria en Pedagogía de la 

ENEP Aragón. 

La entrevista se entiende como:. .. ~n contacto interpersonal que tiene por objeto .. el 

acopio de testimonios orales'"". 3
:: esto implica entonces un proceso de interpretación de 

lingüicidades intersubjetivas .. que me pcrmitir3n comprender (endógeno). 

Las cnll"C"·istas a profundi<kid presentaron la gran gama de posiciones cpistémicas de posiciones 

cpistémicas de los egresados y docentes que me p:n1111icron hacer uso de sus conceptos ~· vcrt1rlos dL.."1t1ro de 

la tesis . a pesar de los factores que pudieron obstacuh7..ar las charlas (ltempo. falta de manejo de conceptos o 

indisponibihdad por purte de quienes confonnaron el cuerpo de sujetos ch1,·es) todo ello se salvo y 101s 

entrevistas a p:sar de ser cxhau..,.th·as (2 Hrsl los sujetos cla,·c presentaron cbsporub1lii;bd e mterCs al 1ema 

expuesto -habia un que decir- con el objcli,,·o de emancipar concicncws. 
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3.2 La muestra 

Egresado 1 

Egresado 2 

Egresado 3 

Egresado .. 

Egresado S 

E .. udi°" 
Lic. Sociología. Egn:sado 
de ENEP Aragón . 
Macstria: ENEP Aragón 
de Pedagogía. 

Licenciatura: Psicologia 
en ta Uni\'crsidad del 
Valle de México. 
Macstria en Pcdagogia 

Lic. en Admtnistr.ición de 
Empresas. Unh·crsidad 
Autónoma Metropolitana 
en Azcapu.alco 
Macstria en Pcdagogia. 

Tcm•deTirtii• 
Tesis de trahljo Maestría: 
-Et manejo de dos 
instituciones. (organisinos 
intcnwcionalcs) 
UNESCO UNICEF. ·· 
Tesis: -una propuesta 
ps1copcdagógica. desde 
un enfoque humanista.-· 
Egresado de 2 l 
Diciembre del 20001. 

Tesis: ""El 
comportamiento 
organi:.-.acional. en los 
maestros de educación 
primaria.-

Lic. en Pedagogía de la Tesis: -La capucnación 
ENEP Aragón por competencias 
Maestría: en Pcdagogi.a. labor.slcs·· 

Liccncia&ur.i: En 
Pcd3gogia. 
Unh•ersnbd de Jal.apa 
Ver.1cnv.. 
Macs&ria en Pcdagogia de 
la ENEP Ar.igón 

Tesis: -Enscñarv.a de la 
his&oria en la escuela 
primaria·· 

Arca: Gestión :--· Politicas 
cducath-as en Educación 
Superior 99-2(KM) 

Arca: Docencia 
Universitaria 
Labora en la 
Admiai•tracióll de la 
Macstria. 

Arca: Plancación 
Educali,.-a en la ENEP 
Ar.igón. 

Arca: Gestión y Politicas 
Educativas en Educación 
Superior 

Arca: Doccnci.a 
Uni,·ersitaria 

Entl'C'\·istas rcalU:idas en la Maestría en Pabgog.ia de la ENEP Aragón de Mar.t.o- Abril 2002. 

Docentes 

Profesión 

Docente 1 

lnsti&ución donde obtuvo 
el Grado 
Maes1ria: Enscñmv.a 
Superior. en la ENEP 
Aragón. 

AnugUcdad en la 
Maestria 
Labor.1: f\.tac:stria en 
Educación ,. Pivbcstria en 
Pcdagogia. · 2 rulos 
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Carrcr.i: Uni,·ersidad de 
Puebla. en Psicologia 
General. 
Tesis: -~todcmidad ,. 
cducacion. dentro dC la 
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Docente 2 

Docente 3 

Docente-& 

Docente S 

Maestrías: En Educación Labora: desde hace 20 
'' Ciencias mlos en la Maestría en 
Antropológicas. Educación y ahor.i en la 
Universidad Pedagógica Macsuia en Pcdagogi.a 
Nacional de y 
Antropolog.ia de la UAM 

de Laibor.1 desde tu Maestría 
en Ciencias de la 
Educación y Macstria en 
Pedagogía 

Macstria: Arca 
Tccnologia Educathoa 
Doctorado en Tecnología 

de la educación en 
Uni\.·crsidad de 
Salamanca. Esmu'\a 
Maestría en EnscñanJ..a 
Superior en la ENEP 
Aragón 

Maestría: En Ensci\an.t..a 
Sup;:rior. 
En la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 
Aragón. 
Área: Formación Docente 

Labor.t: desde hace 18 
rulos en la ENEP 
Aragón~ Maestría en 
Educación. ahora 
Maestría en Pedagogia. 

Labor.1 Macstria en 
Pedagogía de la ENEP 
Aragón 

uni\.·crsidad reproducción 
o resistencia en la 
Benemérita uni\.·crsidad 
de Pueblaºº 

Carrera de la Lic. en 
Pedagogía de Facultad de 
Filosofia '' Letras de la 
U Ql\.'Crs•~d Nacional 
Autónoma de MCxico 
ColaborJdor par.t la 
Universidad de "'1alta. 
Ch.rito Ecuador. 
Profesión: MCdtco 
Cirujano. especialista en 
tcr.ipáa famihar. Por pune 
de la Facultad de 
Medicina. 

Lic. en Medicina en la 
Unh.-crsidad Autonoma 
Metropolitana. 
Xochimilco 

Tesis de GrJdo: 
-evaluación de los 
rcucu"·os de opción 
múltiple. pira la 
Liccnc1a1ur.1 en Medicina. 
en la Facultad de 
I\.1cdicina-

Lic. en Educac1on 
Primaria. en BcncmCrita 
Nacional de "'1acstros 
Tesis de Gr.Ido: 
-Formación docente "' 
rccstructurac1ón en t.i 
l\.1acstria en cnsc1'\a1v.a 
sup;:rior un an.:ilisis de 
una consuucción 
colegiada"" 
LaborJ. Docente 

Emrcv1stas real u.ad.as en la l\.1acstna en Pcdagog1a de la ENEP Ar.igon de l\.1ar.10- Abril 2lKJ2. 

lnterpretadón del sentido del instrumento 

F:jr!ll. dr la t"nlrrvi!ll.IH 

l. Concepto de formación y formación docente 
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11. Concepto de poder atravesado en la formación 

111. El papel del poder institucional través de la evaluación en la ENEP Aragón 

IV. Impacto del instrumento de evaluación docente en la ENEP Aragón en dos sentidos 

práctica profesional y formación 

V. Consideraciones del ejercicio de evaluación docente. aponaciones al instrumento 

así como~ criticas, propuestas e instrumentos o fonnas de evaluación docente. 

t. T.-.yecloria académica/ estudi•nlil. 

1. 1 Egresado~ ¿de que Licenciatura? 

1.2 Egresado~ ¿de qué Maestría y su tesis de trabajo? 

J.3 ¿Años de ejercicio como docente en la Maestria en Pedagogia en la ENEP Aragón? 

2. Conceptos pedaaógicos. 

2. 1 ¿Qué es para usted la Pedagogía? 

2 . .2 ¿Cuál su concepto acerca de la formación y fonnación docente? 

2.3 ¿Los procesos fonnativos dentro de la institución donde usted labora .. se encuentran 

atravesados por un ejercicio normativo? 

3. Las r~ul•cionn. el poder y 1• rel•ción I• ev•lu•ción institucional 

3.1 ¿Cuál es el papel del poder. en el proceso formativo? 

3.2 ¿Cuál es su concepro acerca del ejercicio pedagógico del poder institucional en IE? 

3.3 ¿Cuál es su concepto acerca de evaluación? 

3.4 ¿Cuál es la imponancia del ejercicio de la evaluación docente .. dentro del Posgrado en 

Pedagogía de la ENEP Aragón UNAM? 

4.. lmpaclo en la form•ción y 1.-.yec.;toria laboral docente. 
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-
4. J ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación docente dentro de la institución. que atañan 

directamente su práctica profesional dentro de la Maestría? 

4.2 ¿Desde cuando tiene usted conocimiento .. se aplican estos mecanismos de evaluación 

docente dentro de la Maestría .. y a que considera usted que se deba su aplicación? 

4.3 ¿Es de su conocimiento quienes aplican estos mecanismos .. quienes los evalúan .. y si 

reciben resultados objetivos acerca de estas evaluaciones? 

4.4 ¿Es de su conocimiento. de donde panen las políticas de evaluación docente. que se 

aplican dentro de Ja Maestría en Pedagogía? 

4.5 ¿Le parece acenado qué estas política~ partan de estos elementos.. deben intervenir 

otros elementos o miembros en las disposiciones para la evaluación docente en la Maestría 

en Pedagogía a la que usted penenecc? 

4.6 ¿Observa usted un impacto de la evaluación docente dentro del Posgrado en la Maestría 

en Pedagogía., en su formación como docente .. su programa y práctica profesional frente a 

Jos alumnos .. 

4.7 ¿Considera usted qué la evaluación docente. es un mecanismo con el cual se ejerza el 

poder dentro de Ja Maestria.. para la formación y preparación de los miembros de la 

Maestria. o es un elemento coercitivo que inhibe su práctica profesional?. 

4.8 ¿Cuáles son los estimulas. económicos .. de categoria u otro tipo que recibe usted 

(beneficios) de la evaluación docente dentro de la Maestri~ y su trascendencia en su 

práctica profesional?. 

4.Q ¿La evaluación docente es entonces~ un elemento que apone a Ja Maestría (que)de 

transformación real de las prácticas y las relaciones dentro de la l\.1aestria en Pedagogía 

pensando en un carllctcr holístico~ cpistemicamcnte. en la interacción de clase. en las 

relaciones horizontales y verticales (poder) en relación con sus competencias institucionales 

(dirección docentes personal administrativos y relación maestro alumno)? 
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Propunt•s 

Si tuviese en sus manos la posibilidad de proponer algo para mejorar (si es que hubiese algo 

que mejorar) el ejercicio de la evaluación docente. esto es en cuanto a las políticas o el 

instn1mento dentro de la Maestría en Pedagogí~ ¿qué ajustes o sugerencias haría?. 

lntencionalidad del instrumento. 

En el presente guión panimos de la idea de reconocer la trayectoria de vida académica de 

los sujetos entrevistados. tanto los alumnos como los docentes. esto~ para dar cuenta de lo 

que llamo la multircferencialidad de trayectorias dentro de la Maestría en pedagogía que en 

las entrevistas se hizo patente .. y esto como impactaría más adelante en respuestas de cómo 

se observa~ el poder. la formación y la evaluación. 

La siguiente pane despues del reconocimiento de la trayectoria nos vincula al 

reconocimiento de las concepciones que cada uno de ellos tenia acerca del de formación y 

la fbrmación docente. cabe destacar que cada uno de los dispositivos tenia la finalidad de 

construir un enmarcamiento y la clasificación del discurso de los entrevistados.. para 

reconocer como a través de su visión conceptual de las categorias de la tesis. estaba 

relacionalmente en función con su trayectoria de vida académica y estudiantil. lo cual habla 

de que los docentes y egresados ocupan su bagaje epistémico como una forma terapéutica 

de relacionarse con el mundo .. y no solamente en la construcción epistémica transcurre sin 

trastocar las formas de conducción de los sujeto. 

En este sentido la concepción de fonnación .. me permitia vincular al sujeto a reconocer 

cual es su papel dentro de la Maestría y su compromiso como docente frente a la cultura 

académica dentro del posgrado en su que ºhacer docenteh~ esto claro me permitió observar 

cuá.J era su compromiso con la formación docente vinculado a las relaciones de los mundos 

de la vida construido dentro de cada contexto. 

TESIS CON 
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En este sentido la siguiente pane de la preguntas vinculaba la trayectoria de la form~ción,. 

en relación directa con las normas de regulación y su ejercicio dentro de Ja .-elaciones con 

los administradores del poder dentro de la Maestría .. así como con la idea que se pudiese 

tener de poder. 

Por otra pane era imponante reconocer cual era la visión acel'"Ca de las interdicciones ;la 

nonna) .. para vincular al sujeto con la relación que este estableciese frente al alumno o el 

maestro (para el caso) en relación directa a la nonnatividad de regulación de relaciones 

entre docentes y alumnos y el cuerpo directivo. 

Por otra pane como estas reglas de regulación se ponían en juego o no_ frente al poder 

dimanado por la institución y ..-egulado por los administradores en funciones directivas y de 

mando altos con le docente (coordinación y jefe de división. en su calidad del entrevistador 

de egresado y docente). pero a su vez también como el egresado observaba las relaciones de 

poder con el docente en su trayectoria en la Maestria. 

Ahora se debia saber cual era el vinculo de éste poder a través del vehículo evaluación 

institucional y el impacto en el docente~ desde el docente en sus practicas dentro de una 

cultura académica de la Maestría y la percepción del egresado a travCs de su opinión acerca 

de esta pr8ctica de evaluación en el impacto de este docente que observado por el 

mecanismo de evaluación resignificara sus pr3.cticas en el aula. Por otra pane ver si la 

evaluación impactaba en la sostenibilidad de la equidad laboral para el docente. dado que 

para los organismos internacionales como FMI BM y Autores como Boris ''opo. Rollin 

Kene3 la evaluación implica una forma de legitimar de el principio de equidad. por el cual 

:n Jaques Guin En Rr·i .. • Uni•·rnid•d Futur• .. Los cfcclos de la modcmv..ación en la unt"\·crsadaJ 
Europea... -El nuC"\·o despertar de la educación superior en Franca ... Jaques Guin ··1a educación supcnor en 
Canar.ti º"Gorv..alo Várcla Pclilo. Garct. \\-'illiams. l.:fl •·illiOft uOllÓlnka ti!' la irdUS"aciñn •JWriur. ··El 
financiamiento de la educación superior-. Tendencias actualc..."'S. ANUIES. OCDE. 1999 Kcnt. Rolhn ~ 
1rm•• sritic°" H la f11Mt•kin s:n A-tris• latina. -Los temas criticos de la cducacion superior··. Edlt. 
Facultad Latinoamcncana de cicnc1as sociales. unh.'Crsidadcs AUlónoma de Aguascahcntcs. FCE. 

··-----·----------
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se determina la estancia de un sujeto dentro de una espacio laboral .. y el goce de garantías 

económicas por demostrar ser competente en su trabajo. de acuerdo a instrumentos de 

evaluación que observan de manera ""'objetiva:149
• la eficiencia y eficacia de un sujeto, y ello 

Je legítima a estímulos o incentivos laborales. esto se puso en contraste con lo que tenían 

que decir los maestl'"oS y los egresados acerca de cual era la posible estimulación de los 

maestros a través del instrumento. Por otra pane de no ser éste instrumento. el posibilitador 

de estos estímulos. ¿cuáles son entonces los mecanismos que legitiman el principio de 

equidad dentro de la Maestría?. 

Y finalmente un cierre de entrevista con las posibles propuestas ª. lo que consideren 

prudente dentro de su concepción de evaluación. poder y formación. para pensar en lo no 

pensado y construir a través de ello postulados mostrativos de las condiciones reinantes 

dentro de la Maestria. y a su vez su aponación de los posibles de elementos que sean 

necesarios contemplar en evaluación (institucional). poder (institucional) y la f'ormación 

(docente), para con ello conformar otra óptica de observancia de lo que puede ser la 

dialógica de éstas categorias dentro de Ja Maestría en pedagogía de la ENEP Aragón. 

Lcvy. Daniel. LM 5"!1us-atic"tn wl!!"rior rn l.acinoami-rka· drufittt1 pri•·•df!! Í!Tntr al dominio de lo 
l!Y.!!.!is!!· edil CESU. UNAl\t. MC:xico. J9K!'i Rolhn. Kcnt y Wictsc de Vncs. Uai•Ynidad futura. 
-Evaluacion y financiamiento de la educación superior en México UAl\1 AzcapoL.alco otoño del ~-&. 
Foro Nac-it•nal dr I• t:ducadón Suprrinr m M~skn poHtka• ,. al!!'n1•i•·A!· UAM Xochimilco. México 
D.F. nm.·1cmbrc 1996 Numero 9 Ra·ista lbcroamcncana de Educación publica41 en l\tad:rid Espúla 
Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la Ciencia~· la Cultura (OEI ). 

34 De anlcmano sabemos que todo proceso de ev-.aluación contiene en si misano '-alares ~u,·os. 
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...... dialósic• entre el Poder lnstitucion•I y la Formación Docente. • través de I• 

Evaluación Institucional al Docente. en la Maestría en Pedagogía Campus Arasón 

UNAM-

1 Evaluación 

1.1 Lll evaluación: definición y enmarcamiento 

¿Porqué hablar de evaluación en el posgrado de Pedagogia de la ENEP Aragón? 

La respuesta es por que no hablar de ella desde hace tiempo atrás .. cuando nos encontramos 

en la cultura de la evaluación3
' desde el inicio de los ai\os noventa .. no sólo detenninado a 

nivel nacional como una forma de legitimar lo que es calidad o no .. lo que es competente o 

no .. y a quien se le asigna los recursos y en que porcentaje .. de acuerdo a mecanismos de 

observancia y autobservancia construido y legitimados para dar respuesta a las anteriores 

interrogantes .. es decir. la cultura de las IES (Instituciones de Educación Superior). se 

encuentran en la ola de la evaluación~ como un mecanismo que legitima sus practicas. asi 

como diagnóstica posibles procesos de planeación a nivel curricular. y sociocontextual. asi 

:.~ Dejando c\:idcnc1a del .. desde donde .. la lcctur.i del presente capitulo: ~·ista de CEPAL 71. El paKI cid 
E•111dn ,. la calidad cid l!ft'lor oúblko. Vito Tanzi. Agosto del 2fM.Xl. CEPAL. Gan:t Williams La '\"ISón 
cconón1ica de la cducac1on superior. 
El finalK"iam~ntn dr 111 !'ducadón !llnrrinr. Trndend•• IK'tualr9. ANUIES. OCDE. La Uni'\·crsidad futurJ 
-Los efectos de la modcmización en la Uni,·crsldad europea··. ""El RUC'\-"O despenar de la educacion supcnor 
en Francia··. Jaques Guin --aa educación supcnor en Canada ""Goru.alo Várcla Pctito. Kcnt. Rollin. ~ 
crilko• dr la rdUC"Miñn rn A.mtrisa Lariaa. ""Los temas critic:os de la educación superior"". edil. Facultad 
Launoamcncana de C1cncaas Sociales. Uni,·crsi~ Autónoma de Aguascalicntcs. FCE sea de c:nuc otros 
países. Rollin Kcnt y Wictsc de Vrics. Unh·rraidwd Futurw. -Evaluación y financiamiento de la educación 
superior en México UAM Azcapo.l'.alco 010110 del ._, .. Pp. 12·2:'.l Fnm nad•111al dr la fflucMión !Uprrinr rn 
Me1licn Pplí•k•• ,. al!rmati,·a•. UAJ\rt Xochimilco. México D.F. ll0'\·1cmbre 19%. 



mismo la evaluación marca tendencias direccionales~ ... de hacia donde se deben de orientar 

las prácticas de las JESn~ así mismo estas observan sus procesos de desarrollo interno ~n sus 

diferentes departamentos y sus actores. y con ello determinan sus niveles de eficiencia y 

eficacia. (evaluación endógena) posibilita a construir. las posibles prospectivas o escenarios 

posibles de las mismas instituciones (alcances y limites). en fin que la evaluación en 

México a nivel superior; es una práctica que orienta las prácticas interacadémica. las 

políticas de la institución la financiación y las direcciones de los sujetos en su actuar intro 

institucional. asi como permite optimizar las prácticas interinstitucionales. 

Es prioritario hablar de evaluación como una práctica de poder. vchiculo de relación 

dialógica entre el ejercicio de poder institucional. resignificadora de las prácticas docentes 

afectando reorientando los sentidos del posgrado en Pedagogía en el cuanto al papel de la 

formación de los docentes inmersos en ella 

La evaluación es: un proceso de autobscrvancia (endógena ... por proyectos personales o 

internos de institución). y observancia (exógena. en una exposición exterior con los otros 

sujetos o instituciones de evaluación). interventora en los momentos del; diagnóstico de 

sentidos en una intención de prcictica y en la dinámica misma de las prácticas en momento 

del desarrollo (auto) observable. y en la culminación del proceso un momento de cierre. 

La evaluación .. será entendida pues como un proceso. y como tal será definida por 

momentos que conforman el todo del proceso. 

En un primer momento será la capacidad de autobservancia (ego sujeto) a nivel personal 

y a nivel institucional (endógena introinstitucional). que permitiril diagnósticar nuestras 

prioridades para hacer una posible planeación diagnóstica. previa a una actividad o sentido 

de actuar a nivel personal y a nivel institucional. 

En un segundo momento .. será. una práctica de observancia de los otros hacia los egos o 

las instituciones. que les permita a los de fuera observar los sentidos de las posibles 
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prácticas que nivel diagnóstico sean posibles de presentarse y dar posibles observaciones 

que los actores inmersos dentro de la práctica o sentido de realizar una actividad ~o les 

halla sido posible observar en si mismos. 

En otra etapa la evaluación será una práctica de observancia y autobservanci~ entre los 

alters (otros) y los egos.. en un seguimiento de las prácticas en su desarrollo de las 

actividades o los sentidos adoptados en el ejercicio de las prácticas. 

V por ultimo sera una práctica de observancia en cierres de procesos. de manera que se 

genere una valoración general de los resultados alcanzados por los actuantes dentro de la 

prilcticas evaluadas durante todo el proceso .. (diagnóstico desarro1Jo y cierre) donde se 

observen como se llego al cierre del proceso .. y si estos cumplieron con los patrones de 

proyecto prefijados dando posibles resignificaciones a todo el proceso y relieve a los 

procesos competentes .. que evitaron obstaculizar el logro de las metas previamente fijadas. 

para continuar utiliz3.ndolos de manera estratégica. 

Con lo que podemos decir que la pritctica de evaluación es un proceso holistico. de 

observancia mutua y autobservancia de prácticas que requieran de llevar una ciena 

direccionalidad y orientaciones. para evitar con ello las incompetencias y tomar a tiempo 

las determinaciones que lleven al éxito a los proyectos de manera eficiente. y lo más 

posible eficaces para lograr el logro de los objetivos prefijados (calidad) del proceso. 

Estas practicas de observancia se lograran a través de varios mecanismos e instrumentos. 

para poder llevar un seguimiento lo mas integral posible. de las relaciones que se van 

constituyendo entre los sujetos inmersos en una practica.. así como de los espacios y las 

condiciones mas optimas para estas prácticas se lleven a buen término. 

Es cieno es que la práctica de la evaluación puede llevarse en casi cualquier proceso. 

pero es necesario hacer un alto y observar como en el caso del nuestro objeto de estudio~ lo 

educativo a nivel superior existen algunas pautas a tomar en cuenta y compromisos por 

--·· .. ·--- ---------~ 
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pane de los actores involucrados,. he aquí pues algunos de los momentos que se deben 

observar para evaluar una práctica en el proceso de educativo,. que indudablemente 

involucra al docente como parte del proceso de observancia y autobservancia,. por ende es 

prioritario entender porque durante la presentación de la tesis se leerán las deficiencias del 

instrumento de hacer uso de un solo instrumento .. que sólo mide pane de un proceso 

holistico,. como lo es la práctica educativa y el que hacer docente llevándolo a este a una 

práctica administrativa. olvidando la riqueza cpistémica que el docente a través del bagaje 

deberia construir en su proceso formativo. y el compromiso que se puede tener la 

institución con el ejercicio de evaluación~ para pasar posteriormente a comprender la 

necesaria resignificación de la actitud de los sujetos inmersos en la práctica educativa en 

cuanto al ejercicio del poder,. y el problema de la falta volutiva de una formación que nos 

comprometa con otra actitud en tanto la posibilidad de otras prácticas de cultura acadCmica. 

dentro de la Macstria en pedagogia de la ENEP Aragón. 

Los momentos dr inten-ención de I• ev•lu•ción (di•póstico. drs•rrollo y cierre) 

así como 1• capacidad dr observancia (qo-endo. endo-e:ao. eso-eso) 

Los momentos dr intel"""'ención de •• evaluación. 

En un primer momento diagnóstico resignificador (evaluación formativa). en un 

momento de aplicabilidad previo al encuentro sociodiscursivo de los actores involucrados 

en el proceso. que les permitirá un encuentro donde los puntos de contacto cultural 

atravesados por una mediación textual y de telhos institucional_ les posibilitara la toma de 

acuerdos consensuales para llevar a acabo las lecturas de i'os dispositivos textuales. y por 

otra pane consensuar cuales eran las reglas del juego dentro de mundo de vida del mosaico 

móvil ínter áulico. 

Un segundo momento del proceso evaluativo de la enseñanza aprendizaje es. el 

enfrentamiento de los sujetos en el proceso de consensuación del juego de reglas del 

----------------.-
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mosaico móvifl6 ínter áulico .. asumiendo las reglas de instruccionalización .. enmarcamiento 

y regulación que den la posibilidad a procesos ínter áulicos para el alcance de un máximo 

de calidad del telhos discursivo programático.. respondiendo por supuesto al telhos 

institucional y al personal de especialización de cada alumno inmerso en el proceso de 

aprendizaje. Este proceso de consensuación no esta ausente de conflictos ... dado que se 

encuentran mediados por las políticas personales del alumno .. y docente ... sin negar las 

propias de la institución ... su finalidad estara basada en eliminar al mínimo las controversias 

en cuanto a los movimientos dialógicos-17 
... en el proceso de socialización del conocimiento 

dentro del aula. 

Valdría hacer un alto en este momento para decir que dentro de esta consensuación, se 

presentan momentos de resignificación y mediación .. de lo que en un primer momento se 

pensó eran las formas de accesar al telhos discursivo.. para llegar a la competencia 

alfabética del contenido de clase o programa.. desde el panicular horizonte discursivo para 

el alumno y maestro .. esto habla de otro ntomento de evaluación del aprehendizajc el de la 

resignificación de telhos e intersección de los mismos en la consensuación alumno-maestro ... 

en tanto nuestros~ telhos ... políticas ... ethos.. élxios personales de rol alumno .. maestro e 

institución ... ante el alter desde nuestra postura o papel que jugamos en la institución ... 

llevando esto a una construcción de reglas escritas.. tilcitas de formas del juego dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

J." Planlco la idea del mosaico mó,·il. conlo una rnanerJ de dar cuenta de las pla1afonnas sociales en la~ que 
los sujetos en comunidades dtalogarucs~ donde cada una de ellas. se mm·ilu.a y se inlcrscctan ciurando en 
punlos de contacto ling.üisúco entre si. a trJ,·és del lenguaje alfub.!ticamcme apropiado. Temuno acwlado de 
A Hargn:avcs Profesorado. cultura ~· posmodernidad (cambian los 11cmpos. cambia el prolCsorado. Ed1t 
1'.1ora1a. Madrid Espafta asi como el de Balcaniz.acion1. 
-'~ En el diálogo se especifican clcmcnlos del clhos discursi,·o que se requieren pirJ una cquiprcscneialidad. 
uqui solamente d1rC de manera gcncrJI que se requiere de la apropiación dlscurs1"·a del ~·o a tr.n·cs de una 
socialización alíabctizadorJ. parJ W1a auto:ilf:ibcti7..ac1ón; dado que el alfabcli7 .. arme implica soc1alu.annc. ~ 
de ahí a una dialoguicidad sociali;..adorJ~ (éxo-éndo---endo-C~ndo-cxol. 
EntiCndasc dialogar como un juego de relaciones sociali4".adoras. donde los puntos de contacto discursi"·o son 
ncccsanos parJ los encuentros. así como los s.cn1idos de los babi.ames (por que. pira quC. cómo cuando. ~- de 
que hablar>. 
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Un tercer momento de aplicabilidad de la evaluación es. en el desarrollo de las 

consensuaciones sociodiscursivas del proceso de enseñanza aprendizaje.. es de~ir~ el 

momento en el que las consensuaciones .. los acuerdos y las expectativas se ponen en juego,. 

llevándose acabo de tal manera que pongamos en juego dentro de éste nuestras 

competencias discursivas,. nuestros puntos de contacto cultural .. nuestras lecturas de texto y 

del mundo,. donde intersectamos propiamente nuestros horizontes culturales. donde 

dialogamos y socializamos el conocimiento; así como los ponemos en juego del 

reconocimiento del alter. y las resigniticaciones propias de nuestros discursos expuestos al 

otro. tomando en cuenta las condiciones de reglas de enmarcamiento. clasificación y 

regulación escrita y no escrita para un pl'"oceso áulico donde exista Ja competencia 

democl'"ática dialógica. entonces habrá que l'"econocer que en estas resignificaciones existe 

una evaluación de carácter endógeno y exógeno31
\ fbnnativa; resultado de la intel'"sección 

de Jos puntos de contacto discursivo dados por las categorías de análisis de textos. así como 

por las emergencias conceptuales dimanadas del diálogo y que deberán traer corno 

consecuencia una nueva cndoalfabetización. 

Esta evaluación de inter pl'"oceso áulico de la socialización del conocimiento evitará al 

máximo los problemas de deserción. ausentismo .. reprobación. item numéricos disparados o 

no consensuado. reglas no explicitas del juego. consentimiento de prácticas poco éticas de 

asignación de un ítem numérico y posibilitará una curricula flexible. de tal manera que el 

alumno y el maestro se encuentren a dock dentro del proceso. 

~ Esto implica una introspección del ser. par.a reconocerse. lo antcnor no niega la cxtcnoridad del proceso al 
culturi7..arlo. pero reconoce que ese proceso pane de la autoconstrucc1ón cultural (de ser posible. dado que 
para la consuucc1ón de la cultura se dialog:i con los otros). la cual posibilite al suJeto a saberse de si. p:>§ible 
de. que contiene en si poder. sin caer en el yo ilimitado duello de todo. el poder. llámese intelcauaL el mistno 
biopodcr_ la economía social. todo poder tiene limucs. ccroos semióticos y scmanucos. pinc del 
au1orcconocimicnto que implicaría reconocer nucstr-.a potencialidad. ,_. también nucsuos limites en los juegos 
de poder sujeto. esto claro implicar.i reconocer nuestro pup:I cndo-éxo que jugamos. es por ello menester no 
perder en este juego de autorcconocimicnto. nucstr.a otrcdad ptrJ la ubicuidad de poder que nos toca jugar y 
junto con nucstrJ e posturJ politic:1 desde la cual podemos construir nuestra ,,.isión horiT.ontica y praxiológica 
dulfog.antc con los otros. 
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Estos factores son fundamentales para el reconocimiento del entender a la evaluación 

como una práctica constante desde; preinicio. inicio.. durante y final de proceso~ ínter 

áulico .. por lo que no se niega la necesidad de una evaluación de cierre que permita a los 

sujetos inmersos en el proceso enseñanza aprendizaje reconocer los alcances del telhos 

discusivo.. su grado de competencias antes y después~ en su endoalf"abnetización, 

estructuración discursiva .. su capacidad hermenéutica., y su posibilidad praxiológica de los 

elementos incorporados en el curso, vinculando su proceso endoalfabetizador con una 

practica profesional de calidad .. observando así el alumno sus frutos al poner en tela de 

juicio sus procesos alfabetizadol""es ante Jos alters .. y por ende ser un estratega interventor 

político dentro de sus espacios laborales, dado que ha ampliado sus intersecciones 

discursivas y por consecuencia su horizonte cultural le de un mayor alcance exegético. 

Esto nos plantea una visión integral del proceso de evaluació~ más que sólo una fase de 

reparar faJJos en un cierre .. sino evaluación como un compromiso del alumno .. y del maestro 

en proceso resignificador permanente frente al alter. 

Evaluar y acr-editar:. dos elementos diferentes .. pero no excluyentes. 

Lo anterior nos coloca en la necesidad de reconocer que la evaluación no es lo mismo 

que la acreditación:. aunque se r-elacionan en un momento determinado las consensuaciones 

tangibles de los ethos esperanza de potencialidades que el alumno debe desarrollar en clase .. 

y se diferencia en la integraiidad de Jos elementos; intangibles subjetivos y objetivos 

tangibles que la evaluación puede reconocer en un momento determinado.. por ello es 

indispensable diferenciar que la acreditación es; una serie de caracteristicas en su mayoria 

objetivas de esperanza en competencia académica más .. que el desarrollo del proceso de 

aprendizaje como una expectativa del alumno y con ello alcance un valor numérico acorde 

con sus alcances y limitaciones desarrollados en el proceso ínteraulico para la acreditación 

de la materia.. pero que estos tal vez no reflejen en su integralidad.. lo que merece un 

tratamiento de evaluación .. sin embargo son necesarios para hacer objetivo el proceso 

administrativo de acreditación de la materia; el problema comienza cuando el telhos del 

32 

·-------- ---- -- - . ~-----~- ---------



-
alumno esta significado por un numero o el docente así se lo hace ver "tu eres un ocho o un 

nueven por Jo tanto se es ... buen o mar· alumno en tanto una asignación numérica y no por 

ta integralidad de competencias de forntación intersubjetivas que el propio sujeto sea capaz 

de reconocer de su antes y su después en el proceso de aprendizaje en et cursar de una 

materia. 

La evaluación del aprendizaje una relación biunívoca íntcraulica 

Lo antes planteado me lleva a la necesidad del reconocin1iento que la evaluación no es 

un juego unilateral. como la mayoría de los alumnos entrevistados plantea por parte de Ja 

institución .. es decir~ la evaluación de acuerdo con la anterior puntualización es un juego de 

reconocimiento y resignificación por pane de los dos sujetos en el juego lingüístico del 

conocimiento dentro del mosaico móvil inter 3ulico. esto es~ el maestro también tiene que 

poner en juego su política .. áxio. horizóntica-logo discursiva .. así como su ethos frente al 

alter institucional y para el momento áulico con el alumno. 

El problema de la objetividad y la subjetividad (endógena alumno. exóg.ena del docente 

ante el proyecto) en la evaluación del aprendizaje 

Por otra pane esta el problema de la objetividad y la subjetividad (endógena del alumno 

es decir; los elementos valorativos propios que este espera se observe por pane del maestro 

como; esfuerzo .. tiempo invenido. desvelo.. Exógena en tanto la relación de subjetividad 

que se da en la relación evaluativa del proyecto. frente a los ethos discursivos de 

competencias académica.. puestos en tal de juicio frente al docente con el proyecto 

presentado por el alumno evaluado) .. y gr-acias a esto sea ¡x>sible asentar una valoración 

numérica.. el problema es cuando el alumno espera del docente una aprioristica calificación 

por el esfuerzo que tuvo el alumno al realizar el producto de aprendizaje que se presenta y 

que por ende el docente estará en la obligación de tal reconocimiento predictivo y la 

asignación de un nümero. este en relación a este esfuerzo .. por ello me parece necesario 

puntualiza.- que la evaluación en su car3cter endógeno debería tener otra connotación de 
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sentido mas formativo y en su carácter valorativo acorde a las competencias consensuadas 

con el docente que se esperan del proyecto y el alumno haga conciencias de éstas' en e1 

momento de Ja presentación y elaboración del proyect09 esto con un carácter de fonnación 

de competencias discursivas que al alumno le posibilite presentar proyectos académicos 

para publicación y que su formación de bagaje conceptual que enriquezca su horizonte 

cultural para poder dar explicación de sus objetos de estudios.. es decir~ la fase de la 

evaluación en su carácter endógeno debería ser posibilitadora de una fonnación del alumno9 

de tal manera que el producto de aprendizaje que se somete a juicio del alter (maestro).. una 

vez pasado el alumno por una resignificación alfabetizadora del discurso que le permita al 

mismo plasmar en el producto todas estas competencias consensuadas con el docente. 

Lo anterior no deja exento al docente de responsabilidad de apropiarse de esta visión de 

evaluación~ endógena exógena de su práctica .. sí este se somete al proceso de evaluación 

holistica... es decir~ el mismo docente debe resignificar su práctica y esto le permitirá seguir 

ofreciendo un producto de calidad para Jos alumnos. 

El problema del carisma como elemento subjetivo de la evaluación del aprendizaje 

Es necesaria la observancia de dos elementos del proceso de evaluación entre alumno 

maestro~ la subjetividad exógena carismática39 y esta mediada por las relaciones de poder 

y protección por afinidad de r-elación entre el docente y el alumno dentro de la Maestría .. las 

cuales marcan las orientaciones de la asignación de un número. es decir; hacia donde se 

inclinaria la balanza al momento de la acr-editación de una materia. 

Ésta subjetividad exógena está sustentada por carisma; y éste puede enrarecerse por la 

relación de amistad y fratemalismo o complicidad del alumno y maesuo .. esto es cuando al 

·
1

Q Entiéndase carisma a este dolc de imoin.. (atractor discursh·o) que pcnni1c a un compmcro alumno. macsuo 
o adntinistrath,·o. construir en si mismo apólogos de su práctica discursn.-a. él cual esa.a siendo consensuado 
por una comunidad.. como sujeto ,.oL apologU..ablc o digno de apología .. por su causa o su ideal de ser sujeto. 

G
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alumno le toca asignar un valor numérico al maestro evita perjudicarlo en su registro 

numérico de calificación del instrumento de evaluación creado por la institución,. pero por 

otra parte el docente al alumno·en una relación de reciprocidad,. no lo perjudica tampoco en 

la asignación de un valor numérico ... olvidando los dos las competencias académicas y el 

telhos que los coloco en estas posiciones y entregando la orientación numCrica a la 

valoración carismática. 

La responsabilidad institucional .. del proceso de evaluación del aprendizaje; un problema 

de telhos consensuado 

Me parece necesario insistir que las relaciones dentro de la institución ... en cuanto a la 

asignación de una valor numérico deberian encontrase mediadas por un telhos consensuado 

entre el alumno-maestro e institución ... de tal manera que se evitara con ello al máximo una 

subjetividad y dejando claro las competencias sociodiscursivas que esperan del alumno en 

el ingreso y a to largo de su desempeño dentro de la Maestria ... y con ello evitar la necesidad 

de que alumno sienta que merece un diez.. desconociendo cuáles son las competencias 

académicas que éste debe alcanzar y por su panc el maestro no se vea obligado a cobijar a 

alumnos que no tengan las competencias discursivas para estar dentro de la institución. 

Cuando hablamos de que el p.-oceso de evaluación es un elemento resignificador del 

tclhos ... debemos evidentemente hacer mención discursiva del telhos institucionaL al menos 

es lo que dejan las cuatro concepciones de evaluación que la ven como un p.-oceso 

integrador de todos los elementos inmersos en el desarrollo del mismo .. es decir; la misma 

institución esta obligada a observar si su telhos esta acorde a las expectativas sociales que 

le demanda el contexto que la acoge y por la cual da el servicio educativo de Maestría. y si 

este en cuanto a contenidos esta respondiendo a la clientela que le demanda. siendo 

competente denuo de sus espacios académicos y ello con la proyección del institución 

como de calidad. entiéndase esta como el producto de los contenidos y de egreso que brinda 
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a la clientela demandante del contexto .. reuniendo con ello las expectativas de competencia 

que como institución lo dif"erencien de otras instancias .. y hagan a las clientelas tomar 'como 

una opción viable al proyecto institucional. 

Un principio de equidad 

Todo el proyecto de consolidación de identidad académica mediante proyección de 

productos de nuestro bagaje epistémico venido en aniculos de divulgación. deberá.o ser 

reconocidos por el cuerpo administrativo de la institución a través del principio de equidad. 

de quienes hagan estas aponacioncs y vean incrementos en los estimulas otorgados por la 

institución en el aspecto laboral. que consoliden el entusiasmo del docente por sentirse 

pane de un equipo de trabajo eficiente y eficaz. quien es acogido y reconocido por la 

institución por su trabajo acadCmico. y sus aponaciones en investigaciones para favorecer 

el acervo de conocimientos de la institución y continuar consolidando la identidad del 

docente con la institución y su mística de trabajo ínter á.ulico académico. 

1 .. 2 Ev•lu•ción Endógena 

Una evaluación constituida. en tanto los patrones de excelencia externas a la institución. 

con respecto a los estándares de calidad a nivel nacional o internacional de tipo 

competente."'° de aquello que se encuentra vigente para llamar de calidad a una institución. 

Csta evaluación esta respondiendo de manera prioritaria a los intereses politicos de la propia 

institución y de sus propias practicas. se construirá. la evaluación. en un cthos de 

imparcialidad y objetividad~ aunque no se encuentra exenta de ser un elemento de 

justificación. para atender a ciena política panicular de un grupo de poder 

~· La competencia se cntcndcr:l como una posibilidad dcmocr:itica de acecdcr a. 
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1.3 Evaluación E•ótren• 

Además existe la rorma de la evaluación exógena.. esta se creó con la necesidad de la 

observancia imparcial y totalmente ajena a los intereses introinstitucionales de cualquier 

grupo de poder .. de tal manera que la evaluación sea un mecanismo lo más imparcial 

posible. Estas instancias de evaluación son especializadas para el desarrollo de Ja práctica 

educativa (investigación y docencia) y generalmente se encuentran en conexión con los 

estándares de exigencia de las nuevas competencias internacionales. Las instancias 

educativas especializadas que generan estas evaluaciones .. legitiman lo que es y que no es 

calidad a nivel educativo. también avalan ta promoción y el prestigio institucional. así 

mismo justifican la financiación de los proyectos de las IES. 

Las instancias externas de legitimación de tos patrones de calidad en educación superior .. 

así como de la ciencia y la tecnologia 

La Evaluación. será un elemento categorial fundamental del proyecto de investigación .. el 

cual me permitirá hablar de un poder. el poder institucional y la formación de Jos docentes 

de la Maestría .. dado que la vida institucional de las IES encuentran en la evaluación .. la 

posibilidad de resignificación de prácticas y búsqueda de las competencias de calidad en el 

uso de mecanismos evaluativos. que detenninen que y que no es calidad dentro de sus 

funciones. relaciones y practicas~ esto sólo se alcanza a través de la evaluación para poder 

enfrentarse al mundo en plena regionalización económica41 y competencia académica"'=. 

Dcrnocr.nicarncnte ser compc1cn1e. es estar en posibihdad de hacer algo. de desarrollar algo. que se es c¡¡paJ. 
por mén1os propios de hacer o desarrollar una pr.ict.J.ca. en el presente trJbdJO no !iC cnucrü: la compctencaa. 
como el discurso del liberalismo económico imperante~ logrJr todo antes que lodos. 
·
0 El ténnino rcgionalizacion cconomica.. desmitifica la creencia de: la globali.l'.ac1on cconónuco emprcsanal de 
la cual tanto se ufana la politica ,.. la cconomia mundial. sólo podemos hablar de globalu~ción en pap;I de la 
red de comunicación de mc:nsa.ic de los mass media y su s1muhanc1dad de infonnación mundial. sin negar 
tam.bién los procesos rcgionalu.adorcs de la infonnación tr.asnuticb. pero su simultaneidad mundial es lo que 
podemos llanlar como acercamiento de las culturas. en lanlo a nn,.cl cmprcsanal podemos hablar de grandes 
regiones comerciales. asi como aliaJv.as cstr.11ég.icas de las cnq::wcsas <fusiones). que posibilitan la 
compc1cnc1a económica cnuc mcgacorporacioncs. dilu,.·cndo la pcquci\a empresa. ,.. dlsmmu~cndo con ello 
las competencias comerciales. 

¡--- :-.-il 4' 0 TS CQl\.T 
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Lo que se entiende por evaluación al docente institucionalmente hablando. de n:.anera 

formarº .. es un documento de cone cuantitativo .. con una serie de ítems que evalúan de lodo 

1111 poco. de manera holistica y ecléctica; dentro de unos de sus rubros aparece la docencia., 

pero cabe destacar que el instrnmento también compila en sí mismo una serie de elementos 

como son~ el plantel., el alumno .. esto supone el corpus administrativo de la Maestría .. revela 

Jos datos que son relevantes para el ejercicio docente .. o al menos eso parece ser .. porque el 

instrumento se aplica., registra y avala sin cuestionamiento; vale resaltar que el instrumento 

es traído de las Licenciaturas de la ENEP Aragón .. y se instaura en todas las Maestrías 

impartidas en la ENEP Aragón .. sin ningún tipo de modificación o adecuación a la realidad 

del posgrado .. y así se avalan las prBcticas academicas del alumnado y la infraestructura en 

la institución. 

El ejercicio de evaluación .. que se aplica es. un formato que consta de 7 rubros una escala 

de liker~ los rubros que se preguntan van desde .. objetivo del curso .. contenidos del curso .. 

método de enseñanza., metodo de evaluación .. conocimientos del profesor .. generalidades; 

manejo del grupo., asistencia y puntualidad~ condiciones fisicas del plantel y un septimo 

rnbro donde se evalúa al alumno. 

Este instrnmento único de evaluación formal dentro de la Maestría al enfrentarlo a 

nuestro supuesto y la realidad., pierde vigencia por que si; la e\•a/11ació11 e11 la A-lae.'>tria en 

Pt.:daf[ogia de la EN/~P AraKÓll. era vi.'ita como "" c;_jercicio del poder i11 . .;1i111cio11a/ 

ejercido a los doce111e.s .. sin tal evaluación .. no podía darse el segundo momento del supuesto 

q11e el docente p11dü~ . .,.e 111i/i:ar. cf.,·te ejerci,·io de poder (c!\'0/11aciá11). como 1111 mecani.,·rno 

de formació11 acé1icdu . 

.11:: Apt.i1udcs y actiludcs de ,·ida académica 

.u Con un inst.rumcnto documcnlado. rcgislrado y ll~-ado por mas de ucs mlos en su ,;da acadCnuca dentro de 
la l\.tacstria .. primero en cnsclla.lv..a superior~· ahorJ en la MacsUia en Pedagogía. 
4

" La fonnación en Foucaull. tiene el carjacr acCtico. cuando habla de la posibilidad de la cndogenacion de 
lodo aquello que le Signifique al sujeto pa.ra el culu\·o de si. esto es mencionado por Foucauh en sus obrJs 
FoucaulL Michcll. HimOl'ÚI dr .. ws.ualidad 108MI 2. E.dilorial siglo ""1. Mé.xico 1976. 
FoucaulL Michcll. Hi'llnri• dr la mrs.ualidad IOll'IO 3. Edllorial siglo XXI. México 1976. 
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La inexistencia del supuesto se encuentra determinado por las condiciones de la Maestría .. 

es decir; no existe un ejercicio de evaluació~ de acuerdo la r"ealidad investigada .. no existe 

tal ejercicio de poder institucional vía este instrumento .. que supone la institución es de 

evaluación. pero a los sujetos discursivos docentes y egresados no les parece así .. es decir; 

no hay ejercicio de evaluación docente con este instrumento .. existen otros mecanismos de 

poder institucional para avalar la labor docente que en nada tienen que ver con el carácter 

académico del docente. por ello aunque existan otras vías de determinación de la labor del 

docente es imperante crear una evaluación holística del uque hacer"'" docente. 

1.4 Ante las ausencias. Emerae;rncias. 

El mec;•nismo de evaluación fonnal como el instrumento de evaluación no es tal .. así 

lo denuncia los elementos discunantes de la realidad en Maestría en Ped•sosía de I• 

ENEPAn1gon. 

La valoración de la labor docente.4 '° primero se encuentra mediada por otras practicas 

institucionales. que nada tiene que ver con el instrumento,. mas bien es un elemento 

administrativo que se cubre .. y con el cual se cumple un requisito del Gobierno de la ENEP 

Aragón.. estipulado para la l\1aestria.. pero que en nada es tomado en cuenta por la 

coordinación a cargo o por el jefe de la división. ni por otra instancia institucional dentro 

FoucaulL Michcll. E!K!iqa.. Elic• ' Hc:nnc-Mutka. Editonal P.tidos MC.uco. 2000 en sus conferencias en 
Japón 
La formación acética implica en los docentes poi;k:r recupcr&lr la evaluación fonnal de la 1"acstria <el fornl3to) 
como una forma. de eJerc1c10 de fortn3cion. es decir: de W'3 for1n3 de obscn-ar lo que en su pra.~is requiere 
emJogenar. para generar pr.acticas de rcsignificación dascursh·a. frente a sus procesos de aprchcndcr
aprchendc:r en al grupo . 
.a .. Los sujetos discursn:os dicen. ""se debe omitir la idea de evaluación. ,.. hablar más de la ""310l"'JCión de la 
estancia acadcm.ica de Wl docente de la ~'"Siria. que mide sus alcanc.cs ,_. 1inu1ac1oncs de los miembros 
acadCmicos dentro de la Macstria. mediado por otros pnr;Unctros dtscursa,·os. más que como una 
rcsignificación de la lccturJ consciente de las estructuras del proceso apn:hcRicr-aprchcndcr que se genera 
dentro de las aulas. y son otr.as las instancias que obscn·an el rcndim.icnto acadénUco de los docentes; por 
e1cmplo las confcrcnc1as. los Coloquios. las pubhcacioncs. más que el propio insuumcnto de -n·aluación-
institucionalV.ado y formalU.ado. -
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de la Maestri~ para tomar detenninaciones acerca del ejercicio de los docentes dentro la 

misma46
• 

Los docentes en ejercicio,. no hacen uso del instrumento para valorar su f"onnación 

docente. 

El instrumento. únicamente cumple un tramite burocrático-administrativo dc1 que 

formamos pane alumnos .. docentes y administrativos47
• donde el alumno registra de manera 

confidencial al final del semestre un llenado de óvalos con los rubros antes citados. Así 

mismo. si se desea se anotan comentarios en un breve espacio~ esto se nos hace llegar vía 

las ayudantes de Coordinación. 

El camino que recorre el instrumento después de su llenado es~ de coordinación se 

entrega secretaria Académica... de secretaria Académica llega a gobierno.. en gobierno 

desconocemos que acontezca y se nos devuelven a la Maestria a la secretaria acadCmica. 

quien lo entrega a los coordinadores de Maestría y estos los entregan a algunos docentes en 

ejercicio .. en donde se aplico el resultado,. un dato que cabe resaltarse es~ que hay docentes 

quienes no reciben sus resultados y quienes tampoco los solicitan.. porque no les es 

significativo su búsqueda. 

El instrumento se vacía en una gráfica que se entrega al docente con carácter 

confidencial ... en el que Cste observa sus resultados .. ante los datos el docente no encuentra 

necesidad de la resignificación de sus prácticas académicas .. no acontece nada con el 

docente acadCmicamente o contractualmente hablando .. es decir~ el docente no recibe 

ninguna notificación por pane de la coordinación,. para el análisis de los resultados entre CI 

""' Egresado 2 .. que posa con el mstnum .. -nto. bueno ... "°"º lo aplico "'' de mi pasa a gobierno. en gobierno no se 
que le hagan. dcspuC:s nos lo ~·ueh·en "°. "'"º se lo enln:go a los responsables. 
c'.Y quienes son los responsables"? 
.. Jos maestros ... -

. .- JntcrcomplieicDd de protección enuc la coordinación y algunos gcthos de poder que e"'istcn dentro de la 
J\.1acstria que es preferible no tocar. para ~itar violentar las -buenas- relaciones dentro de la "'1.acstna 
mediadas por pr.icticas soca'°-antcs de 1novimicntos de. súlo un alumno por <"J<!mp/u. 



y la coordinación con el instrnmento. o entre sus compañeros."'K lo observa y archiva sin 

más detenimiento sobre el mismo. 

La doxa 

Egresado 2 ... -~ro e~ que h•,. ua• falta dr di.c~k'trl ,. ck wr pntfrúonal. wr pnlf"esioaal. es que 
C•I.,. en ua .,.bicnlc dr ed11eación que in·n»l.cra una é'tka. ~- que lu me cs&as hablando de ,-alorr• que 
MJpuctllamratc ~-a• en troria. pero en la pr.ictica haces lodo lo con1rario. precisamente en administrJción 
es otro rollo. hay te hacen el ejercicio del poder más sutil. porque ~·o crcia que uno dcbia trJbajar con 
honestidad. a mi me ponian en w1 dilctna gr..mdc. al dam1e cuenia de eso pues me jale dcfiniU"\.'amcnte pura 
acá. eso me bronqucaba. DlC ponia nwJ entonces: me ,·cngo parJ acá. en ese liempo. yo no n1c daba cucn&a. ,.o 
cn.-iMI que en la educación c•taba todo birn. ,. wr m~tro implica muchOtl problema• idcOtl. -
ATG: ¡,eso atrJ,·1csa el poder. qué pasa con esta é1ica ~-este poder del que me estas hablando"! 
-Pues es que no sC que el tnacstro en esa situación habla de una limitación. que es muy pcrjucl.lcial. porque: tal 
vez pensando como administrador ~-o pude haber pusado ese problema. o que purccicrJ m:is humanitano. JX!rO 
en ese momento se pctdi6 una ,-isiOn más apt~iada adL'CUUda. no hubo prof~alU.Ciórl. la ética no e• 
que Indo• lo• mM. .. lnK quiürrallNK haccrnot11 lo• ..at011 u kNi pc:rf'cctot1. pc-n. •i ha,· cirn .. c.,... que no 
11uedc11 dcj•r pa .. r ~- que un pueden p..-r por al10-
Doccntc !" 
... "'ºdel pr-occso de n·aluación. ni tampoco el ~uhnicntu. tampoco rsi•tc IMI 1Ttrualimcntación haciMI IOll 
mh1111M1 Mardría. ni a len docentrt1 ,. la tn1dkiim _. fur dilu,·rado en tanto al tirmpo pallU .:,no'! 
ATG: ¡,TU recibes no recibes los resultados por ello hablas de una no reuoahmen&ación'.' 
.. No ... 
ATG: Me estas diciendo que la ,.C/. que le lu,·e como docen1c ~que llene un fonnulario de estos.~- que mande 
unas obscn·ac1oncs ¡,1u nunca recibiste resullados'.' 
.. No nWlca rccibi nada me hubterJ guslado conocer 
Por que ahi esto~· hablando de ti nu docente te csloy diciendo lo que pienM> 
Asi es no rccibi nada •· 
ATG: No 1cndr.i que ,·er que suphs1c ... 
.. Puede ser. puede ser .. 
ATG: ¿Pero nunca te tmtaste de enterar de estos resultados? 
.. No tampoco .. 
ATG: ¡,E5le fommto de evaluación le significa desde tu ,-1sión de la C"\.·aluación? 
-si ahi encuentro la coherencia pcñccta entre el haber recibido las notas que hicieron ustedes en cuanto a m1 
trabajo como docente. por supuesto que hoy me scnl1ria mucho más scgwo. porque a final de cuentas esto~· 
repmendo con el mismo que hacer docente con este scmmario. y entonces ahi la posibili4*ad del 
enriqucc1micn10. no la tu,·e: hago la ,-anación desde mi cmpnia y desde lo que yo obscn·e con uslcdcs. sentí 
que eso es lo que estoy adoleciendo desde lo tcorico y lo cmpineo. pero de modo tanaihlr e• la forma de 
1ran•1?1Tdir d c:onwnlario de paaillo. hacia un docu111Cnto que final dr cll&!nta rsta C:Olllpromcticndo dc 
modo 1.iici10. de modo esplicito. c-1 decir de los alumnoa de- mi rjrn:icio docentr ftal ,.:no'!-

Docente 2 
Mihi una 1n-rdrtcrminación dC' la pnictica ,.o erro qur rtt una 9i111ulación. un• simulación par• d m.-.tru. 
unM •imulación p•ra el alumnu .. unMI llimuhtdóa para 1 .. autoridadca.. ,. 'º dijo que 9r hq- holu con 
CllO. 'º lu que prrr.rro c. m.ii• csco c.. mamwra llk ncsociar ,. trallform•r rstc tipo dC' pr.iicticaa... ,. que 
dif"ícillnenlc- 11e pucckn h•ct."r 
Egresado J. 

"" Esto según comenta la coordinación ac.adémica. implicaría C"-'idcneiar ~- desprestigiar acadCmicamcn1c a 
algUn doccnle en ejercicio; por ello es el carácter confidencial. 

~· 
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ATG: tu hablaslc de la a-aluación. cuando un macsuo cvalUa sin ética: ¡,cómo ''es la C"'aluación ,.. cómo ''es 
la a"Dluación al doccnlc? 
.. Que la C"'aluación desde ténninos administrati''OS se hace con toda esta serie de pmímctros. que se debe 
alcaru.ar y que no y decir que si. a veces p;irccc que la evaluación es una lista de cotejos. )'o *-'º que la 
cvalu11dón , .• ••• allj dr .... ti•• dr cotcjoa. o dir po11Cr lllÍlmirnta. o ck poairr pon:ir9ta.Jir-. o im: .... dir 
decir: mu)· buc'llO. mu)' malo. porq..e fl•alme•tc cvalu9C'i6a estia prewatC9 llo9 objcthroa la• 
c.-diciolle9 en la• que e.t•,i•e. Lall comdiciolles con las otras personas. Aunque quieras de rcpcn1e wr 
mu)· objcti,·o.. ca impotiihlc no h•)· este tipo. se tratan de hacer de alguna manera. no lo desechas. de alguna 
manera te!' d .. idea de cómo están 111• -jrtoa. sino como 1c cnlcras. también se me hace imercsanlc. ·· 

En el grupo de los egresados es notoria la respuesta unanime. ""no ocurre nada con el 

instrumento•..t'' puesto que los docentes por una pane se encuentran predispuestos a saber 

responder como docentes a lo que el instrumento plantea. y además permea el carisma. es 

decir; bajo la creencia que el instrumento les pudiese afectar. algunos alumnos contestan 

por carisma.. mits que por los rubros que el documento solicita del perfil docente (··porque 

.<fer amigo. b11e11a 011da, 110 le puedo jugar mal y le debo poner una buena IK.J/a, a1111q11c 

acadc!micame11tt! .'tea 11cfa_.,,·u;l°'0 ) esto marca la diferencia del ovalo a rellenar. 

Por su pane. el docente sabe como estar preparado para evitar ser víctima del 

instrumento. porque sabe qué es lo que se va evaluar.. luego entonces .. realiza lo que el 

instrumento marca.. para que se diga que cumplió ante los ojos del instrumento y la 

exigencia institucional~ cabe destacar que esto garantiza ser un buen docente en ejercicio en 

aula. es decir entregar un objetivo. dar el programa no implica un ejercicio democrB.tico de 

clase por ejemplo. 

Ademas hay caracteristicas que el docente y el alumno no observan que el instrumento 

evalúe y que podrían evaluarse. 

~<I Es decir no se gcnerJ una modificación de las pr.icticas del doccnle nefasto. dado que Cs1c continua siendo 
nefas10. no se hace nada con ellos contrae1ualmcn1c hablando. ni se hace una llamada de atención ame cs1c 
suJelo. -del cual somos '-ictimas·· afinnan los egresados y con1inúan laborando 1al ,.cz por carisma. 
!'<• Egresado 2 mar1.o 2002 



l.S Ante I• •usenci• del diálqo; I• plátic• de pasillo. un• rorma de evaluar. 

Primero.. los alumnos no ven una f"ormación en sus docentes .. que esté impactada por el 

instn..1mento.. porque las evaluaciones de pasillo. son mas efectivas para los alumnos 

detenninando cuales serán los nombres de los docentes que tomaran (no materias). 

Estas evaluaciones echas en las pláticas de pasillos'. son las que marcan la determinación 

de con quien se quedan o no los alumnos. independiente de su proyecto de tesis o su plan 

de formación. 

El alumno tennina tomando la detenninación por el docente que esta frente a la Maestria. 

no por el seminario. sino por el nombre del titular. 

Esto trae como consecuencia que no exista una resignificación de los procesos discursivos 

de ninguna de las panes .. las etiquetas dadas en los pasillos. sólo generan en si mismas 

fragmentación aun mas prununciada entre los alumnos con sus docentes y con otros 

compañeros de clase (alumnos también). generando la imposibilidad de una identidad 

académico estudiantil dentro de la Maestria en Pedagogía.. además ello trae como 

consecuencia. la creación de religares académicas balcanizadoras y colapsantes de posibles 

vías de comunicación. 

Ante lo mencionado. el alumno toma sus detcnninaciones de adoptar una materia porque 

esta su icono de religare y se evita al nefasto. pero: ¿qué pasa con los alumnos quienes 

tenemos que tomar materias obligatorias otorgadas a un sólo docente únicamente? (gestión 

acadCmi~ asi es) .. y quienes pasamos por este docente nefasto .. y en el semestre: próximo 

"
1 Es1as platicas d:: posillo. lambu!n d::tcrnuna las ctiqueaas de los docentes. entre los docentes. ,_. etiquetas de 

Jos alwnnos por las reuniones .. académicas- de los docentes. a ,·cccs dadas tambicn en los pasillos ~· en sus 
rewtioncs fonnalcs de pnnapio de semestre. 
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preguntamos por su ejercicio del mismo .. y continua con sus mismas prácticas destructivas .. 

anacrónicas y devastadoras .. aun cuando nosotros lo evidenciamos con el instrumento.' 

Los docentes en la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón, no se encuentran 

atravesados por un poder institucional vía el instrumento de evaluación docente .. son otros 

los mecanismos de evaluación docentes especulados por la realidad exegésica en la que me 

encuentro. que permiten al docente se encuentre dentro de su ejercicio laboral; que van 

desde; su carisma. sus alianzas políticas. su fama académica que le dan el prestigio de venir 

de una institución que se precia de ser de calidad. (Valle de México) .. .'t;U.fama académica d,> 

ri¡:11roso (sinónimo de nefasto). 

Egresado 1 
... -por ejemplo; los docentes que han ingresado no todos han ingresado por la misma via. bueno eso me 
queda claro. me imagino no creo que todos los conoLca la coordinadorJ de aquL y que hallan entr.ldo por ella 
misma. y que no tenga tanto conocimiento de cllO!ii y. ,_. rcconocim1enao a su elemento acadCmico que maneja. 
que yo dudaria mucho de CSla posibilidad En1onccs que significa que hay recomendados. recomendados de 
recomendados. y entonces que significa que supucsbmentc llcs•n con un cierto pftSliaiu .. con un cierto 
currículum. que le entregan.. pero ya en el abordaje del trabajo. "'º siento que hay ahi una dlfcrcncaa. una 
distancia fuerte. que esto no lo cubre el instrurncnlo otorgado por los alumnos. que ademáis 13mpoco se me 
hacen como los elementos confiables~ que tampoco se le pueda entregar la carga de. o el peso de una 
C"o"aluacion. '°ºsena uno de los elementos pero no es el Unico:· ... 

Asi cómo publicaciones que justifiquen su labor investigadora y su panicipación en 

eventos meritocráticos .. más que en una formación académica o de intervención real dentro 

ella. sobre todo en los procesos 3.ulicos. 

Lo antes mencionado genera varias interrogantes; ¿Cómo crear ésta identidad 

acadCmica .. este prestigio académico .. esta relación sin etiquetas? .. ¿qué pasa con los 

docentes. quienes de antemano saben que el instrumento no incide en su contratación'? .. 

¿qué pasa con esa falsa seguridad .. que da la complicidad con el alumno de un llenado 

seguro?. ¿qué pasa con esa complicidad de las autoridades de llenar un instrumento como 

requisito de una cultura administrativa .. que en nada tiene que ver con una cultura de 

evaluación? ¿qué pasa cuando la institución pretende accesar a los padrones de excelencia y 

no es posible por falta de producción académica? ¿que pasa con este ejercicio de docente .. 

TESIS CON 
FALLA DE omGEN 



que nos hace ser víctimas como alumnos de docentes nefastos .. autoritarios. destructivos .. 

aplastarites .. a Jos que la coordinación no pone un alto,. que el jefe de la división no observa .. 

dada la falta de una evaluación significativa o por tener alianzas políticas y de poder dentro 

de la institució~ capaces de crear nubes de humo que disfrazan su ineptitud,. y su sadismo 

dentro de un aula despedazando alumnos co11 rigor acadlfmico o con .falta de: interés, con 

falta de de.reos de .,·11peración del alumno? ¿qué pasa con estas prácticas casi clandestinas 

de los docentes en ejercicio,. donde después de un ciclo escolar y veces de años dentro de 

Ja Maestría. no pasa nada con ellos (siendo excelentes. sin compensación. o nefastos sin 

rcsignificación)? 

1.6 La emel"llencia. un• propuesl• de Ev•lu•ción di•IOll•d•-

Ante las anteriores inquietudes .. aparece la necesidad de construir otra f'onna de evaluación. 

que realmente transforme las prácticas de pervivencia académica de la Maestría en 

Pedagogía de la ENEP Aragón .. que posibilite la resignificación y la creación de una 

identidad académico estudiantil de Jos alumnos y los docentes en ejercicio. para la mayor 

y mejor proyección de la academia. 

Todos ellos caen en cuenta de la necesidad de una palabra disposilivo; Diálogo; en los 

pasillos. en las aulas. y como propuesta de evaluación al docente dentro de la Maestría en 

Pedagogía~ Dialogo en foros de discusión donde se ventile por pane del académico. cómo 

ve sus prácticas discursivas dentro de las aulas de clase. cómo se ven entre los docentes 

(evaluación de pares). cómo nos ven como alumnos y cómo los vemos ellos como docentes 

dentro de su procesos discursivo dentro de la Maestría. 

Ante el juego imaginario a alumnos y docentes de~ ... ·; fuc: . .,,·es coord111e1dor d ... • la ft.-lac! ... ·tria 

¿qué harían ante la necesidad de una nueva evaluación dentro de la Maestría? 

La doxa discursiva expuso que evaluarían el instrumento. para tomarlo como un rubro 

imponante y no desechable de la evaluación .. pero no seria el único y de 
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habría la necesidad del diálogo .. un diálogo que nos exponga a todos en un juego de poder .. 

donde se viese vertido el poder del alumno y del maestro para hablar .. donde hablaran °todos. 

no sólo algunos. donde se vertieran las inquietudes de los alumnos y de los docentes. 

Una evaluación dialogal. de resignificación de prácticas educativas. 

Una evaluación que incidiera en la contratación del docente. 

Una evaluación dialogal que dejará al descubierto las prá.cticas educativas dentro el 

proceso áulico de la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. 

Una evaluación dialogal. que mostrará .. cómo son los docentes en voz del alumno y 

cómo es el alumno en voz del docente~ así también saber como es el docente en voz 

del docente y el alumno en voz del alumno. 

La evaluación dialogal. podria ser una práctica que nos invitase a todos a resignificar 

nuestras prácticas alumnos docentes y administrativos. donde todos nos viésemos 

involucrados y observados por los otros (panópticos::). 

Esta observancia implicaría nos podría posibilitar a: 

Una practica. que implicara ser capaz de enfrentar a la critica. 

Una práctica .. que diese pie a una nueva cultura de evaluación académica-estudiantil. 

Una práctica .. que crearía alianzas de poder del alumno. con la coordinación de la 

Maestría. para echar a andar seminarios. 

Una práctica de evaluación .. que resiginifique el papel del alumno. no sólo como un 

sujeto que da problema. 

La obscn•anc1a que Foucaull plantea. sin la car.ictcrislica pur.anoica de Bcrtr.an en su construcción 
hospitalaria. pao si la '\i.gilancia de todos sobre nuestras practicas. pua no perder el sentido de nuestro 
ejercicio y rol de la l\tacstna. rcsignificando de nucsu-.i práctica. cuando esta pierda la esencia de la 
construcción de idcntid:ld academica. construida conscnsuahncruc entre los m..icmhl'os de la Pdacstria; 
académicos. estudiantiles persiguiendo un mismo p-o~·ccto: cthos político de sujeto acadCmico en formación. 
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Una práctica discursiva. que nos permitiese a todos vernos por un momento con nuestro 

poder gestionario. para no sólo cuestionar nuestros errores. sino exaltar nuestras 

vinudes. 

Una práctica discursiva donde todos entremos en procesos de resigniticación académico 

estudiantil; ventilado. observado y mediado por la administración de la f\1aestria. una 

forma tal que nos invite. desde nuestra observancia a resignificar nuestras practicas de 

sentido .. o si nuestros intereses y los de la institución chocasen ser removidos (habria 

que saber. cual seria nuestro nuevo sentido pedagógico o proyecto ethos-onthos

axiológico de Horno acadCmicus). 

Una práctica discursiva. que nos invitase a nueva cultura de la no indiferencia .. ante los 

problemas de Jos alumnos. y los docentes. 

Una práctica .. que tal vez permitiese una cultural académica de la evaluación que nos 

trastoque a todos. y que nos lleve a alcanzar esos padrones de excelencia en evaluación. 

Una prBctica dialogada de evaluación .. que tal vez posibilitase encuentros discursivos: 

con una identidad acadCmica. con presencia en foros de financiamiento extemo. 

producción académica. entre otros. 

Una practica dialogada. no llevase al alumno a escoger el seminario a expensas del 

docente que le encabeza. sino advenir el seminario por el contenido teórico. 

Una evaluación dialogada. que tal vez permita ser una f\.tacstría atractora de sujetos que 

demanden la Maestria en Pedagogía .. nos obstante nos encontremos en el archipiClago 

Aragón. 

Una práctica .. que posiblemente sea creadora de identidad que proyecte a la institución. 

Una prBctica discursiva. tal vez creadora de poder de competencia. 

Esto traerá como consecuencia una l\.tacstría: donde la evaluación cree corpus de 

investigación .. con lineas de trabajo que hagan de nuestra l\.taestria. ftuto de procesos de 

construcción epistémicos. 
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Una Maestría rentable. 

Una Maestría,. que se de el lujo de exigir un mayor rigor académico. 

Una Maestría .. donde el poder del alumno se sienta,. como pane de una formación 

dialogada .. que incida en las prácticas de los docentes. e incida en su posibilidad de 

ascensos. de solicitud por pane de todos (alumnos y egresados y docentes) de sus 

definitividades de los docentes. una alianza que dure incluso siendo egresados de Ja 

Maestría. que nos pennita confonnar una con1unidad epistémica discursiva.. más que 

bandos religare discursivos. 

Una Maestría .. donde el trabajo no termine con la titulación de sus alumnos sino que 

continúe e impulse una producción que nos proyecte a nivel posgrado y nos diferencie 

frente a otros campus y a otras instituciones educativas por ser una l\1acstria de calidad 

discursiva. donde sus alumnos y sus maestros se encuentre en relaciones de alianzas de 

poder epistémicas .. que a su vez esto impacte en Jo laboral.. en la investigación,. en la 

formación. en la estancia institucional .. que nos permita sino existe el financiamiento de 

la UNAM de becas y dem<is .. cubrir nuestras necesidades. cubriendo el radio de acción 

con producción hacia las empresas y espacios académicos aledaños a la ENEP,. o en Ja 

misma ENEP. 

t.7 La evaluación dialogal académica. 

Si bien he hablado de las caractcristicas que observe .. y me parecen necesarias de resaltar 

para las características constitutivas de los foros de di8logo de evaluación. pretendo 

presentar las propuestas de cada uno de los informantes .. que les permita a los lectores 

observar las diferentes alternativas de evaluación dialogal hecha por los informantes. bajo 

el supuesto de que estas serian escuchadas por las instancias institucionales .. y se tomarian 
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en cuenta como propuesta de evaluación para la Maestría en Pedagogía de la ENEP 

Aragón. 

t.8 Dos.a discursiva: una propuesta de evaluación 

Docente t 

ATG: ¿Cuál es su opinión acerca de la evaluación a los profesores? Es decir ¿Cómo 

observa usted este instrumento de evaluación aplicado en la 1\1.aestria en Pedagogía de la 

ENEP Aragón? 

Docente.- uMi opinión acerca de la evaluación a los profesores .. seria de una perspectiva 

comu11ica1iva. Ahorita .. los alumnos son los que anotan en el cuadernillo .. los diferentes 

cuestionamientos y digamos que ut! .... tU11 .:11 el u11011imatd'" .. pero seria muy interesante y 

enriquecedor que entraran en un proceso evaluativo. como un proces~ de comunicación 

entre profesor y alumno~ conociéndose. Claro que para eso se necesitaría madurez.. tanto del 

alumno como del profesor para llevar a efecto eso. 'Yo en lo personal no lo hago. y ¿sabes 

por qué no lo hago?. Porque no quiero exponerme .. yo no me quiero exponer ... ¿Cómo 

decirle a mis alumnos .. ¡ahora evalUenme!?. Hay protCsores que si lo hacen .. pero yo no lo 

hago .. y no lo hago por que no quiero ex.ponerme .. porque sC que tal vez quiero seguir 

pensando que soy buena~ pero también pienso que tengo la ... ¿que diríamos? .. la libenad .. la 

confianza de mis alumnos. no es necesario acercarme y decirle evalUame .. sino que me 

dicen los alumnos; "'~aestra no nos gusta esto. no nos gusta lo otro;· o yo les pregunto de 

vez en cuando ¿cómo ven esto o cómo ven aquello. qué podriamos mejorar? Entonces en 

ese sentido. no me expongo. Lo que si meteria sí me aceptaran la sugerencia .. seria~ que la 

evaluación fuera más comunicativa y menos de formulario. escrito. 
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Otra forma de evaluar al profesor. seria generar algún proceso entre los propios 

profesores.,. una dinámica que nos permita retroalimentamos. •• 

A TG: ¿entre ustedes? 

Qocente: .... Si. entre nosotros .. 

""-TG: ¿Una evaluación de iguales? 

Docente: ""'Si ... creo que eso enriquecería mucho.·· 

ATG: ¿En un formato. o en una fonna de diálogo? 

Docente -Si.. yo voy más en la evaluación como forma de diálogo Lu~o entonces:. 

tendríamos una retroalimentación. hasta ahora. yo no hr encontrado una relación 

com11nicativ• .. no es.isle ft1a comunic•ción y seria muy interirs•nle que se el•borara 

alguna dinámic• di•logal .. ésta seria: rn los encurntro!I •cadimicos. •lgun• cuestión asi 

que se pudiese lr•b•jar .. más en rl ni"el comunic•livo.-

Egres•du 1 

ATG: ¿Consider•s que podri• h•her 01na íorma de e"·aluar? 

Egresado: -v yo creo que debería haber otras fofTilaS de evaluar desde el alumno. para ver 

cómo mira a su maestro y esta pudiera ser a través de círculos de plálic•• de •nálisis dr los 

m•estros.·· 
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ATG: ¿Entre quiénes? 

Egresado: ""'Yo hablaría de una comunicación directa entre la propia coordinadora y los 

alumnos. para ver como son los maestros. ¿qué han aprendido?. ¿Con que elementos 

cuentan para estar en la Maestría? 

Yo creo que todo eso es imponante .. si bien lo acabo de decir .. se dan informalmente a1b.-unas 

pláticas entre los maestros .. no así entre los alumnos y la coordinadora. en relación; a que no 

hay una vinculación mayor y no la hay. por-que el status que ha adqui.-ido aquí la 

coordinación. a veces esta muy alejado de los propios alumnos. no hay una comunicación 

con los alumnos y eso es grave . 

.. debe haber una evaluación del propio instrumento ... lo hablo esto con mucha claridad. 

desde que se cambio el programa de estudio a Pedagogía.. no ha habido una evaluación de 

este instrumento. 

Creo que eso seria muy enriquecedor .. el saber que se dice del instrumento. 

Por otra panc que no sólo se utilice ese instrumento .. como único para venir datos. para 

evaluar a los maestros.. sino que hubiese algo más. estoy hablado de otras fonnas de 

acercamientos con los alumnos para evaluar a los maestros. Y que en eso yo veo poca 

voluntad de la coordinadora para acercarse a esos niveles. no quiero decir con eso ojo.,. que 

estoy descalificando a los maestros. yo creo que de alguna manera agraciadamente el SO 

por ciento de los maestros que tuve yo .. creo que tienen la categoría para estar como 

maestros. el otro porcentaje.,. yo lo dudaría mucho. 

Sin embargo;. yo dudaría mucho que la información del instrun1ento .. llegue a causar 

impacto en la coordinadora ... y eso es lo grave porque tampoco se buscan otras vias para 

allegarse de esos datos. estos no van a llegar por si mismos. y esto es grave .. porque no hay 

una voluntad administrativa ejecutiva que permita el acercamiento. 
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Eso es f"alta de visión de muchas cosas,. y es falta de visión política. en ese sentido el 

instrumento tendría que descalificarse totalmente,. n11is que en la búsqueda de la 

enciencia administrativa .. no así la eficiencia acadén1ica . 

... Por ello habría que deslindar responsabilidades al instrumento,. no le pidamos al 

instrumento lo que este no trata de medir,. no le pidamos al instrumento una búsqueda de 

esta eficacia. o de eficiencia. si bien se trata de acercar a lo académico, no llega con mayor 

profundidad,. sólo se queda en la búsqueda de las llegadas temprano,. de las asistencias,. del 

cumplimiento de la entrega de calificaciones en la fecha programada. yo creo que de alguna 

manera .. no tiene un significado fuene .. para que las prácticas docentes cambien o sufran 

algún cambio los maestros. porque yo no sé que tanto a nivel de lo propios maestros 

institucionalmente halla reuniones de evaluación de esto. Yo creo que si les llega un 

comunicado individualizado. pero yo dudo mucho que halla un colegiado donde se reúnan 

y vean que sucedió objetivamente en tanto los resultados del instrumento"". 

ATG: Tu propuesta de evaluación ... 

E1Eresado: uPrimero. tratarla de ver los actores que intervienen en el proceso. 

Plantearia un instrumento para los docentes,. un instrumento vía la observació~ o en su 

defecto reuniones con alumnos y con docentes. asi trataria de aglutinar toda esta 

información de tal manera que el instrumento apane de medir lo administrativo. observe 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y ello estaria íntimamente ligado a lo que 

hemos tocado a lo largo de nuestra formación. y ver quC pasa con esta situación. Entonces 

si. efectivamente yo creo que de alguna manera se acercaría a una objetividad má.s clara de 

la evaluación del propio docente,. porque de entrada se me hace bastante subjetivo un 

instrumento de esta naturaleza. 
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En este sentido pensaría en dialotear con ambos; con alumnos .. con docentes y ver que 

acontece con el propio hecho educativo .. creo que eso acercarla con mayor objetividad a 

quien ésta investigando qué pasa con los docentes ..... 

ATG: ¿qué más podría haber en una evaluación? 

E~res•do: ....... Yo creo que un• evaluación de observación de irse a parar a algunas de las 

materias"" 

ATG: ¿la coordinación? 

E~resado uLa coordinación y en ese sentido estar viendo. cual es la din3mica... la 

observación direcl• .. y porque no .. en1revis1as o reuniones en este sen1ido: en colegiado 

con alumnos y con docentes .. hast• unirlos pana ver como andan. 

Yo abriria espacios de comunicación entre el coordinador y los docentes. el coordinador 

y los alumnos. y si es posible después seria analizar el aspecto acadCmico en conjunto. 

para ver que sucede-. 

Docente 2 

A TG: ¿Cuál es tu concepto de evaluación? 

Docente: uLa evaluación es un ténnino muy controvenido.. para mi la e-valuación es 

renes.ión sobre el maestro. pero también implica comparación entre etapas .. Entonces. 

nosotros entendemos que la evaluación es valo.-.ción.. esto es~ a nosotros nos van a 

enjuiciar .. pero también nosotros nos vamos a autoenjuiciar en ese proceso. y entonces 

nosotros. lo que tenemos que hacer. es prepararnos para ese acto"". 
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ATG: Entiendo que esta evaluación es una observanci~ y la autoobservancia en las dos 

direcciones ... 

Docente: uoe hecho a nosotros nos implicaría un ejercicio de •utordlesión. de que tanto 

estamos logrando las metas. pero a su vez pensamos que la evaluación estarla dada por lo 

alumnos y los maestros .. que ellos nos tendria que juzgar .. porque de alguna forma somos 

sujetos de observación. Nosotros .. necesitamos también del impacto de los otros hacia 

nuestro que hacer. Además pensamos que la evaluación es una idea de juz1Ear. pero no 

de calificar .. sino más de dar opiniones. porque consideramos que la evaluación es un 

acto público. y qur la invrstiJEación también es un acto publico. Es nrcesario ver la 

evaluación en este sentido formativo. y menos en un sentido administrativo.-

ATG: ¿Tú ves a la evaluación como parte de la formación? 

Docente: ºSi.. por eso dijo que para mi .. evaluación es reRes.ión .. es rrReJlión sobre 

prácticas de que hacer .. por eso dijo que~ la evaluación es un evento complejo .. pero 

tiene parámetros muy claros: 

Evaluación es comparación. Evaluación es valoración. de un que hacer. La evaluación 

también implica ver; productos ,_. avances. Entonces; en esla lóllica es1ariamos viendo 

la evaluación . 

... Hay dos paradigmas .. es decir; esla evaluación -wertida por el inslrumento. vista como 

una información .. donde I• inslitución esla viendo a la evaluación como información. 

información para I• administración. pero información también para el maestro .. y la 

esla viendo en un sentido ético. es decir~ que el resultado no debe quedarse en las 

autoridades. sino que se le compane al docente .. pero subrayo que esto no tiene mayor 

repercusion. porque hasta ahí queda.. alguien que sale muy mal sabe que no va a pasar 

nada. o alguien sale muy bien sabe que no va a pasar nada tampoco . 
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Pero para mi .. la evaluación es~ reflexión .. cuantificación .. comparación. valoración.. todo 

eso lo conjunto en relación a mi práctica. además ntoy ev•luó los momentOs de 

reencuentro que tiene el •lumno consiao mismo. y I• docencill n hacer que el otro se 

rrconozc• como individuo ..... 

ATG: ¿Y la institución? 

Docente: .... La institución es un diálogo en si misma. lo que he hecho aquí es dialogar con la 

gente. son negociaciones . 

••• Pero además la evaluación es necesaria .. porque la evaluación no es sinónimo de 

conflicto .. la evaluación es infbrmación .. entonces~ lo que nosotros estamos buscando es ver 

información concreta .. real .. esa es para mi también. una evaluación'"". 

Docente3 

ATG: ¿Cómo h•hl•r de un p~no de ev•lu•ción. a quién ev•luar. qué evaluar? 

Doc:ente: ºBueno .. empezando ¡x>rque esta Macstria es nueva (dos años) .. tcndriamos que 

evaluar a los panicipantes .. a los procesos y resultados. Para evaluar resultados .. tendriamos 

que pasar 4 años .. para decir~ e11 1a1110 tiempo lo.•• res111lado!·• .W.Jfl 1u/es .. t'icticos si tu quieres .. 

¿cuántos egresados y cuántos titulados?. Luego ¿cuales son los impactos de los titulados .. 

qué es lo que hacen? ... por cieno .. eso no se ha hecho en ning.Un lado ... es decir~ no hay 

evaluación de impactos .. luego evaluarla a los docentes. 

Ademas~ yo aquí haria un consenso y les transferirla la responsabilidad a los docentes; 

,;usted considera <111e s11 ~¡ercicio doct!lllL• ........ ad..-c11ado? S1, 110. ¿Por qmF!, ¿usted 

co11.'>idera ético o 110 .'>cr .•.-1~/eto de l!\'Cl/11t1ci011? Si, 110. ¿Por qwi?. •• 
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ATG:: Pero en la evaluación docente ¿dónde queda el alumno? 

Docente: ... Pues a través de lo que el prof'esor me diga.. porque sí él me dice; .... 'l"e me 

l!l'a/Jien los a/11m110.\-n entonces se les da la participación a los alumnos. yo no puedo 

hacerlo a la inversa. porque estaría yo orientando. atropellando.,. y violentando desde mi 

punto de vista la relación docente-alumno. y creo que el principal informado de la 

evaluación. es el sujeto que va a ser evaluado:"' 

ATG: Supongamos que dijeron si los maestros (Si a la evaluación del alumno al maestro) 

¿cual seria la propuesta. cómo seria la propuesta de evaluación? 

Docente .. Pues primero a partir de los alumnos. un poco con encuesta de opinión ... tal vez 

reestructurada .. : remodelada con unos items de mayor profundidad. y con preguntas de 

respuesta abierta. para que el alumno pueda opinar libremente. 

Por otra parte. al maestro se le daria otro instrumento para que opine de su ejercicio. y 

luego una contrastación en presencia del maestro. u11sted opina esto y ~.,, ... a/11m11os c>pi11a11, 

esto; ¿q11é pasa, qm1' l'O' lracc..·r aq11i?. 

Pero ahí jugamos con aspectos delicados. la autonomia de cátedra se malver~ puede mal 

entenderse que uno aJ intentar dialogar. puede estarse metiendo con su proceso ... que de 

hecho. si es entrometerse. y ante la autonomia de cátedra pueden apelar el maestro. 

entonces. yo siento que ahí se necesitaria un consenso y contar con una madurez.. humana y 

profesional de1 docente,. y contar con a madurez de grupo,. no sentirse agredido .. ni culpable. 

pero eso seria bastante dificil." 
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Docente4 

ATG: ¿cuál seria tu ejercicio de evaluación docente?. 

Docente: .... Yo partiria de los docentes mismos. para ver como se están sintiendo. cómo 

estamos llevando nuestra practica docente. ver cómo podemos mejorar. cómo nos vemos 

nosotros mismos. 

Pero lo cierto es que no h•y reuniones de este tipo .. ni siquiera como docente .. sí se 

comenta de algunas personas pero nada de manera abierta. yo creo que hace falta un 

diálo~o de evalu•ción .. como docentrs y como alumnos .. una propuesta para trabajar 

como un grupo con los docentes .. luego con alumnos y docentes••. 

A TG: ¿Cómo serían estas reuniones? 

Docente: uEstas serian estrategias que despuCs tcndriamos que establecer. pero a lo mejor 

en reuniones con primer semestre. y luego intercalando grupos de diferentes semestres. 

¿cómo hemos vivido como docentes y como alumnos estas vivencias de nuestra 

cotidianidad acadCmica. porque no van a ser la mismas vivencias de percepción de primer 

semestre que en el último··. 

ATG: ¿QuiCn cjcrccria esta evaluación? 

Docente: ~~Los docentes y los alumnos. Ol"llanizarian ~unionn para que los. docentes se 

evaluaran ellos mismos. yo (como coordinadora) no. porque entonces lo verían como algo 

extraño. y sobre todo porque aquí somos multidisciplinarios. y entonces: las 

percepcionrs son diíerentes.·· 

A TG: ¿Hay que entrar en un consenso? 

f TESIS CON 
Fi.~L":~ DE OHiQi;¡,¡ 

57 



Docente: "'~o consenso .. pero si conocer que percepciones tenemos de evaluación cada uno 

y ...•• 

ATG: ¿Y cómo se evaluarían entre ustedes? 

Docente: ºEn la medida que podamos exponernos.. Exponer nuestras dificultades. cómo 

trabajamos; .... a n1i me da mas re~·ultado e.-.10 o e!Uoº. podemos empezar a establecer cienos 

criterios y el alumno igual. 

. .. Pero •qui no h•Y un• cul1u... de ev•luación. porque también se puede caer en la 

criticoneri~ y tenemos que ser muy maduros para aceptar cuando podemos estar fallando .. 

qué es lo que no estamos haciendo. y esa es una situación a la que no estamos 

acostumbrados culturalmente ... 

A TG: ¿No hay cultura de evaluación? 

Docente: .... No de este tipo .. no la hay. Hay aquí una evaluación muy individualista."'" 

ATG: ¿La coordinación tendría que ser evaluada .. y tu como coordinador no tendrías que 

ser evaluada? 

Docente: .... Yo creo que etla tendría que ser docente. y ella en la perspectiva de ser docente 

tendria que pensar en evaluar a todos'"·. 

ATG: Juego con lo expuesto¿ La coordinador tendría que ser evaluada"? 

Docente: .... Si ¿¡por qué las diferencias!?. Entonces estariamos hablando de ese poder que 

me mencionas .. h"º por que yo ·'"'~'' la coordinadora. yo ~1· Dios, 110 me e'•a/1ie1i"' .. yo lo 

veo así .. todos entramos al mismo juego··. 

'¡'\{':".'IS coi': _ w~}_; l~ 
SK 

FALLA DE OfüGBN 



ATG: ,¡:,Cómo le ll•m•ri•s •este tipo de ev•luación? 

Docente: uMás fonnativa.. una evaluación fonnativa .... 

ATG: ¿Esta evaluación .. impactaría en la formación del docente'? 

Docente: ~'Yo pienso que sf'". 

ATG: ¿Porque? 

Docente: uPor que no estamos acostumbrados a expresamos; primero en nuestras 

debilidades y fortalezas. a evidenciar éstas .. y creo que ese es un paso para conscientizamos 

de nuestra práctica.H 

ATG: ¿Esto si trasfonnaria tu practica.. es decir; si un día la coordinadora te dijera 

recupero tu propuesta. Si seria una forma de trastbrmar tu practica? 

Docente: ~~sólo mejorar. no cambiarla.·· 

Egresado 2 

ATG: ¿cuál seria tu propuesta de evaluación? 

Egres•do: .. Pues tal vrz yo si relomari• el in•trumenlo. porque yo veo do!I ••1M"Clo11; 

el cualilalivo y el cuantitativo y los dos pueden ser isual de útiles. entonces~ yo sí 

retomaría el documento y si lo adecuaría • nivel en t'I que estamos .. y adecuarlo • una 

mane.-. más pwniripativa del •lumno porque estamos ~aluando al docente .. entonces; 

a~reg•rle cosas. cambi•rle aspectos que no van con el aivd de posgr11do. eslo hari•.-
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ATG: ¿Qué readecuarias del insuumento? 

Ellresado: .. 'Buscar conocer la formación del maestro. es decir~ ¿qué tanto sabe. qué tanto 

está actualizado? . .,.. 

ATG: ¿Algún otro mccanisnto de evaluación que utilizases? 

Et=,resado: uPues estaba pensando que apane del instrumento. al lo mejor algún enlace con 

los alumnos. porque n bueno h•hlar con C'llos y saber de manr.-. vrrbat que piensan. y 

hacer un análisis más cualilativo a lo mejor. una manera de acercarte a los "rupos para 

conocer mjs que piens•n sobre el maestro .. no precisamente con una pregunta tan de 

cuestio11ario.·· 

ATG: tu propuesta ¿si tendria injerencia en la practica del docente? 

Egresado: uEsa es la idea. pero habría que pensarla. esto es una sugeTencia. pero despuCs 

habria que pensarlo muy bien para mejorar el nivel. Hay nuevas e•i11encias del possrado 

de la institución que te dice; -tienes pe,.,..u1teces y t11J1 tie11es. no penna1tec~ 111 1t111 

existes u 

ATG: ¿Volverías al instrumento .. si te funciona el acercamiento a los grupos y a los 

docentes? 

Egresado: ... Si me funcio~a lo otro ya no. pero sin embargo por linramientos 

instilucionales: ahorita tengo que usar el papelito-. 

E1<rrsado3 

ATG: ¿Cuál sería tu propuesta de evaluación? 
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Ew;resado: .. El disei\o del instrumento ... saber desde el principio ¿qué se quiere evaluar .. 

para qué se quiere evaluar. cómo se dio el proceso .. qué es lo que se quiere? Para no lanzar 

un instrumento así nada más ..... 

ATG: ¿quiénes intervendrían en tú propuesta? 

Elli!rrs•do: .. En conjunto; tienen que ser los maestros .. los que están en los procesos 

administrativos ... los directivos .. tos •lumnos. los m•estros; ahor11 si h•blamos de una 

evaluación en términos de curriculum form•I y inform•I. si es en términos 

institucionales. habri• que a evaluar otras cosas. -

ATG: ¿qué le evaluadas al docente? 

Egresado: -Al docente le evaluaría. el manejo estratégico del liderazgo por ejemplo~ el 

manejo del conocimiento. a la mejor la lógica que él utiliza."' 

ATG: ¿Cómo evaluarias a los docentes. cómo lo harías sino fuera la evaluación que estas 

criticando? 

EgtTSado: -¿Una fonna o un instrumento?" .. 

ATG: Una forma 

E~rrsado: -un comité que f"uer. a los 8rupos. Lanzari•. mejor un• convoc•toria sobre 

poner a los proresores en evaluación. por pane del •lumno opt•ri• más por el diálogo. 

·y que ese diéi.logo surja de aqui mismo .. y a lo mejor con gente de fuera.. pero que fuera 

una evaluación con un canicter más intemo,. y luego porque no extemo. •· 

ATG: ¿Quiénes entrarian en tus comités? 
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Esrendo: .. Que c•da quien desde su poslura. que arme una evaluación del doceR1e. si 

estoy como directivo anno una evaluación del docente. y si estoy como alumno armo una 

evaluación del docente. si soy páne de los docentes he vivido otras cosas. 

Todos tienen que intervenir. tener una visión y otra. si soy un directivo o un alumno 

cambia. es decir;. que siendo docente no es lo mismo que el directivo. porque como 

directivo debo perpetuar el poder •... a lo mejor como ponencias para que no tüera tan 

directo. no sólo se evaluaría al docenle. sino también los programas. pero depende de 

qui ''•mos • evaluar. quienes van ha evaluar esto con organización y visión.•• 

ATG: Estas hablando de fomlar comités. Csta evaluación docente así como se da. ¿crees 

que de verdad intervenga en los procesos formativos del docente? 

Egresado: ... De quien nos da clase. no. como es tan cerrada no ten~o idea. sólo 

especulas. pero esas especulaciones no son lo correcto. 

Creo que ha esto no se le saca el jugo que se debería. porque finalmente a la evaluación la 

convienes en nún1ero. para tomarla como un acto de formación docente es muy corta .. 

la utilizaría para a lo mejor para decirle tus fallas .. porque el instrumento te dice que 20 

alumnos dicen: que no entreti:aste el pro.rama y a lo mejor por sostenerte en la 

institución haces el pro11;rama. pero 6,cómo hiciste el proarama'! por compromisos con 

el aluntno o si lo hiciste por mantenrr un punto. no marca dife~nc:ias. esos son los 

motivos por lo qur cumpliste y por lo que no cumpliste. •hi no veo formall"ión. •• 

Docente 5 .. 

ATG: Juguemos con las ideas. imaginatc que un dia eres el coordinado.- acadCmico y 

tienes que proponer la evaluacion;. ¿qué propondrias: 
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Docente: -un procno de 1u1orv1lyesión al final del seme•tre. con preten•iones 

holisticas en todos los sentidos. un• cyeluación de reconocimiento del alumno h1Cia el 

alumno. del los alumnos entre elumnos. del yo alumno al maestro. y vicevene. Es 

holístico rrspeclo al cuno. respecto a la revisión de que se hizo. respecto al trabajo 

didáctico. de acuerdo a la inte"'ención de otros espacios distintos." 

ATG: ¿Esa seria tu evaluación al docente? 

Docente: """Al principio"'" 

ATG: Vamos entonces a los intermedios y luego al final. ya que hablaste de un principio. 

¿retomarías el instrumento .. héiblame de esto? 

Docente: .. Si al principio si lo retomaría el instrumentoº 

ATG: ¿Si seria un elemento que retomarías ... pero ... ? 

Docente: .. Pero con el mismo punto de vista. es una pane de una propuesta did8ctica que 

cada uno de los docentes tendría operativizada al final de sus cursos. yo diria que una 

posibilidad de evaluación hacia el docente .. es precisamente lo que manejo en el interior 

de la tesis. un cuerpo colqiado rral con suficiente capacidad autoaestiva para emitir 

juicios de valor en cuento • sus trabejos .. pero tambiCn en cuanto a nutrir la practica de 

los otros docentes.. y con ello dar la posibilidad colegiada de cruces. esto es algo que se ha 

intentado hacer. que se ha impulsado. pero sólo al inicio del seme!!."tre; se vienen a modo 

de calarsis de algunos compafteros para venir a verter sus inconformidades. pero 

tambiCn se abren estos espacios para hacer una critica de la propia conformación de la 

Maestria y de trabajo en cada uno de los seminarios. 

Es una fase que todavía.. no se ha logrado y en ese intermedio ponderaria est•s reuniones 

de carácter colegiado. no sólo •l inicio de los semestres. sino en el ínter previo a algún 
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evento por ejemplo. previo al coloquio y previo a I• finaliZ11ción de semestre un• 

reunión colegi•d•. que de cuenta de los trabajos... creo que es un trabajo que no 'se ha 

dado y que enriquecería mucho mi practica. el hacer permanente,. uno o varios equipos de 

trabajo colegiado. 

Hoy se han intentado trabajar en líneas de trabajo colegiado que el mismo programa 

establece. los avances han sido totalmente diversificados. entre los docentes ha habido 

enfrentamiento. desde truncar el trabajo de un equipo o de una línea de trabajo. hay 

equipos de trabajo que se han enfrentado drsde el inicio de semntre. confrontados al 

poder asistir siquier• • una reunión de trabajo .. y ello da cuent• de que no existe la 

suficiente información .. o no existe el impulso desde el ejercicio de la autoridad. o no 

existe- la voluntad n1isma de los docentes de hacer coincidir sus tiempos. y entonces la 

posibilidad se trunca.. y esto Ya intim•mente relacionado con las imposibilidades de 

asenso académico que existen. no 1an sólo en la división en la ENEP Ara~ón sino en 

treneral en la UNAM-. 

ATG: Operativamente~ ¿estas pensando en reuniones colegiadas. los académicos con los 

acadCmicos? 

Docenle: ... Asi es"'•. 

ATG: ¿Que se alimenten entre si con sus experiencias en los seminarios. pero tambiCn con 

otros trabajos. que ellos mismos desarrollaron? 

Docente -con la misma multiplicidad de disciplinas que enriqurcerian R la Maestría.·· 

ATG: ¿Dónde quedan los alumnos para el coordinador. quien está hablando de trabajos 

colegiados en el instrumento .. Cste que se nos da. y quC tu retomarias. dónde quedamos los 

alumnos? 
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Docente: uLos alumnos tienen woz en runción del ejercicio de lin de semestre en los 

semin•rios. también los alumnos tiene voz en función de sistematizar de un modO más 

serio de lo que se ha hecho hasta ahora. aquellas opiniones "ertid•• en los Coloquios. 

Yo desde que me toco organiza.- el prime.- y segundo coloquio. tuve la idea de emitir un 

documento que de cuenta de los trabajos presentados junto con las conferencias,. es algo 

que no se ha concretado~~. 

ATG: Hablas del coloquio ¿qué P•rte del coloquio. es parte de I• ev•lu•ción de los 

docentes y dr los tutora! 

Docente: .. No,. porque si lo m•nejamos implícito. estaríamos c•yendo en el mismo 

error .. en el que nt•mos. en t•nto la imposibilidad de evaluación docente. yo estaría 

de acuerdo en incluir en la •genda del coloquio un espacio rspecifico. donde se vierta 

uta posibilidad de critica .. hada los discursos docentes.-

ATG: ¿El coordinador estaria ahi? 

Docente: -Obligatoriamente·· 

ATG: ¿El coordinador estaria en los trabajos colegiados? 

Docente: .. Por supuesto"" 

ATG: ¿Y al coordinador se le evaluaría? 

Docente: -s¡n 

A TG: ¿Quién lo evaluaría? 

Docente: .. Los alumnos si tiene horas grupo y los docentes en los espacios colegiados."" 
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ATG: ¿Estos elementos impactarían en tu formación docente? 

Docente: .. Por supuesto .. no sólo en mi form•ción docente. sino en mi form•ción como 

proresional ..... 

ATG: ¿lmpactaria en los docentes de la Maestria? 

Docente: .. Quien sabe .. no me au·evería a emitir un juicio a priori .. pero me const• que h•Y 

muchas cabezas duras. me consta que hay muchos coto• de poder que no son t•n 

fácilmente salv•bln o penetrables.-

ATG: Algo que agregar ... 

Docente: "'Esos cotos de poder se han convenido en eso una especie de latifundios del 

conocimiento en el mejor de los casos.. y en el peor de Jos casos son latifundios que 

devienen en posturas irracionales ..... 

ATG:;¿Estos poderes venicales? 

Doc:ente: -Las posturas teóricas de algunos compai\eros que manejan y se reflejan en su 

trabajo frente a grupo. creo que seria un proceso dificil. el lograr un traib•jo colrttiado que 

enriquezc• e imp•cte. sobre todo con mi ... s de modificar las prácticas de los 

docentes.-

ATG: ¿Este ejercicio de evaluación seria un ejercicio de poder. cómo? 

Docente: "'Seria de igual • igual 
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... Y te agregaría algo en el intennedio,. hablaría de un par de principios en cuanto a la 

evaluación real. Yo tenninari~ como lrah•jamos en función de semestres~ se tenninaria 

la actividad de la evaluación al docente en cuanto se concreten l•s posibilidades de 

p11hlis1ción de un dosumcnto. 

En tanto., se concreten las posibilidades de ascen!los académicos de los docentes en la 

Maestría. Se abran plazas. con definitivid•d debidamente serias Sr den los suficientes 

estímulos aeneralizados. En tanto estudiantes y docentes., •e inte.,ren a este intento de 

trabajo colegiado horizontal.-

Eti:.rrsado3 

ATG: Tu propuesta de evaluación ¿cual seria? 

Egresado: -inicialmente paniria de una encuesta a los alumnos con ciertos tópicos .. esto 

para evaluar a los profesores y lo otro algo más pr3.ctico .. que los profesores de la planta 

docente de la Maestna en Pedagogia tuvieran la posibilidad de expresar sus conocimientos 

mediante contCrencias. 

En el inter del semestre propondría ... una serie de conferencias impanidas por Csta planta 

docente .. donde el mismo alumnado pudiese evaluar .. esto daría la oponunidad de que los 

alumnos de los semestres salientes asi como los que inician tuvieran la oponunidad de 

conocer a los maestros que impanen seminarios .. de tal manera que no nos encontr3..semos 

con el problema de que hay maestros para un seminario. 

Entonces bajo ese esquema .. sacaria mi vaciado de datos. vaciando .. no sC .. un aspecto 

estadístico. para ver logros y avances. 
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Esto seria sacrificar días muenos en la Maestría .. un viernes por ejemplo .. y someter a 

todos lo maestros a dar conterencias.. que tengan que ser bajo su especialidad. en base a 

una flexibilidad de conocimiento dentro de ésta serie de conferencias. 

Esto estaria evaluado por el alumno y el coordinador .. una evaluación conjuntamente 

con la plana. de alumnado y el coordinación por lo qur el maestro sabría que n lo 

estamos evaluando. y no implicaría que se- estuviera preparando continuamente.'"" 

ATG: ¿Tu estarlas en la conferencia'? 

Egresado: -si. la coordinadora estarla:· 

ATG: ¿Esa seria una evaluación y tu hablaste de una encuesta. h3.blamc de ella':' 

E~resado: .. Una encuesta.. empezando a conocer a los maestros que tenemos. los 

seminarios,. los alumnos. ademas proponiendo el tipo de temas que les gustaria que los 

maestros dieran en las conferencias. 

Una vez que se hace estas encuestas. se da al maestro que temas plantearon los alumnos.. y 

el maestro presenta estas topicas"". 

ATG: Tu hablaste de evaluación al coordinador y el maestro~ ¿Cómo sería esta evaluación? 

Ej!.resado: Primero.. dominio de tema. también la actualidad del conocimiento. el 

manrjo dr conocimiento.. porque no. también el manejo de rrcunos didácticos .. 

¿cuantos maestros hay en la univenidad que no sabe u•ar el cañón!. por ejemplo; 

entonces es sumamente importante utilizar los recursos didlicticos .. 
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El otro •specto; el m•nejo que se tiene de es.presión .. respondiendo dud•s dentro 

de la conrerencia.. que tan claras la• pueden dejar. con•ider11ndo que la mayoria de 

los conferencistas suelen dar c•potazos.. ahí H vería. que tan lles.ible fue la respuesta. 

A TG: ¿Dónde vaciarías esto y dónde el alumno te diría esto? 

E1=resado Ahí tendríamos que hablar de una hojita con tres cuatro tópicos. no mas ... 

yo partiria del dominio de la conferencia. de dominio de conocimiento. atención de la 

gente. y si se cumplieron los aspe-ctos o expectativas que esperaba el alumno. eso 

mismo lo v•ciaria en una base de datos. cada vez que hubiera una serie de conferencias. 

por ejemplo~ si la conferencia es una vez al semestre yo evalúo a un maestro .. en este 

semestre yo veo que avances .. si tuvo retrocesos. 

ATG: ¿Esto si impactaría en la formación del docente? 

Egresado: Si impactaría. porque tendría que ser una persona mucho más abien~ más 

flexible y podrias estar en contacto constante con el alumnado. y no sólo tomar esa figura 

de que~···'"<-!.\.' el maestro. Jo ·'·é todo Jo manejo todo ...... entonces~ creo que si impactaría. 

E11tresado4 

ATG: Vamos a pensar en la propuesta de evaluación. 

Egresado: -Mira así como yo veo la situación~ si las personas que lucharon hace un siglo y 

dieron su vida por la creación de sindicatos. ahorita vieran en que acabaron estos 

sindicatos .. yo creo que se habrían suicidado .. porque no creerian que la situación sindical 

creciera de esa fonna; me refiero a muchos maestros que est8n trabajando aqui y que están 

sindicalizados. luchan a toda costa por mantenerse en su puesto. y se refugian en el 

sindicato para lógralo. 
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••• Yo pienso que así como se nos convoca para inscribirnos en una Manaría'. así 

habría que convocarnos para dar clases porque existen muchísima• personas que son 

capaces. que luchan por dar c .. ses y no simplemente por sanarse un salario. sino que 

quieren dar clase. y creo qur nos sobrarían dedos. de gente que estaría dispuesta a 

dar clase con una calidad est.-.ordinaria. y ademas que esta haciendo investigación. 

Pero creo que lo que ha faltado aqui, es aente que no te disa como hacer 

investigación. sino que nte haciendo investigación. que te enseñe por medio de lo que 

nla haciendo al investigar. No existen maestros haciendo investi(lación en esto• 

momentos. pero si te dicen como investigar . 

. .. i.~ entonen pa ... mi. obviamente se tendría que pensar en otro tipo de evaluación. y 

estar renovando en continuación a la gente.. porque cuando nosotros nos sentimos 

sebwuros en un puesto. ya no sentimos que damos to que estaJTlos dispuestos a dar"" 

ATG: Regreso a esta situación~ ¿cómo detectar a esta gente .. cual seria tu mecanismo de 

evaluación? 

Egresado: -Mira. yo pienso que deberíamos darle la palab ... al alumno~ porque rl 

alumno es quirn finalmente soporta o se enriquece con la práctica dr un docente; H rl 

alumno quien paga los platO!I rotos. o el que sale airoso dnpuH de un seminario. 

Entonces es necesaria una .valuarión qur P!'rmita plasm•r 1odat1 nas inquirtudn deo 

los alumnos. para mi seria lo ideal. 

Ese instrumento ... ¡Mira son las mismas preguntas que nos hicieron desde el primer 

semestre. hasta el cuarto semestre!. así rígida. asi cerradas y sin posibilidades de dar 

opiniones de este tipo ... Entonces estarla la solución en dar la palabra al alumno .. porque 
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el alumno esta viviendo todo. yo como autoridad allá abajo puedo decir. Y'' W!" esl''· 
pero es al final el alumno es quien Pª•ª loa plato• rotos o lo contrario. -

ATG: ¿Cómo lo haría la coordinadora X .. porque finalmente la coordinadorai IC' diría: 

que está oyendo rígido o no té está oyendo. entonces cómo hacer esta otra forma. para 

escuchar al alumno diferente. insisto si es que existe tu propuesta? 

Egresado: .. Por lo regular la gente que actualmente cursábamos la Maestría trabajamos en 

la mañana .. y cursamos la Maestría en las tardes.. y por lo regular en estos cuatro semestres 

fue dificil podernos poner de acuerdo sobre cierta problem8tica que se presentó a lo largo 

de los cuatros semestres. entonces una forma sería permitir que se den estos espacios. 

permitir esos espacios. como se permite por cuestiones normativas los Coloquios. en 

donde se plasman ideas sobre las investigaciones que se hacen, de esa manera,. no 

precisamente en un coloquio.. pe.-o dar un espacio para que los alumnos abiertamente 

es.presen sus puntos de vista sobre ciertos profesores ... pero yo cre11 9ue ª'' es ll!miblc.• 

por todos:. tanto por autoridades. como por alumnos.. por represiones de los propios 

profesores. per-o creo que es necesario evaluar dialogando,. en la medida que no tengamos 

mirdo a estas observaciones podríamos c~er ... yo creo que un npacio en donde no 

necesariamente tendríamos que hacerlo por escrito. no nrcesariamente tendríamos 

que hacer un documento donde queda... plasmado. pero si dar la voz desde C"Ste 

espacio al alumno."· 

A TG: ¿Cómo se llamaría este espacio? 

Egresado:· u.yo propondría un foro df dissusión; dond• terminando un s•mntre. 

todos pudiCramos reunimos ,. qyc •• no!I pudjcran haS'cr ohHrvarionn. a los 

alumnos¡ ·en qur atamos fallando. en que no le uhamo!I ganas? En na mnlida 

podrmo~ avanyr harja una madyttz acadCmjsa V creo que todos. los que constitu)·en 

la autoridad en la Maestría. porque al final lo único que hacemos es estar 

cuchicheando en los pasillos~-
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ATG: ,¿Tú estarías en estas conferencias? 

ATG: hablando operativamente~ ¿cómo sería la evaluación de diálogo. discutiendo en un 

salón? 

E1Eresado: "Yo creo que de alguna manera tendríamos que organizarnos,. para dar la "ºza 

todos. porque por lo regular son solamente algunos los que hablan siempre. y siempre por 

lo regular algunos se quedan callados."" 

ATG: ¿Cómo. perdón que insista pero: cómo seria ésta organización? 

Egresado: .. Pues yo pienso qur cada quien le tocani un turno de hablar. y así 

necesariamente tendrías que hablar: sobre como te fue en el semestre pasado. cuando te 

dirigen la palabra. .. hah.:r 111 ''ª·.,.a l10blar··. entonces es necesario hablar .. yo pienso que el 

dar la palabra sianifica no; garantizar que ese alguien hable. y no sólo que cienas 

gentes hablen .. cienas personas hablen .. entonces yo creo que ir puliendo esto. nos permitirá 

caminar todos. y no nada más por un lado los ntudiantn. por un lado maestros. o 

ciertos IErupos de profesores por el otro lado. los que la jurs;an como autoridad por 

otro yo creo que ha habido ciertas e:..periencias no normativas que nos pennitirian 

comunicarnos ¿no? 

¿Sabes cual rs el miedo de los que están como autoridades? .. el que los alumnos se 

o~anicen. el que los profesores se organicen. 

Por ello no se Ir da la palabra al alumno porque tenen1os miedo a que. a panir de eso 

se empiece a organizar. y no creen problemas .. cuando podemos ver la situación desde otro 

punto de vista que esos mismos maestros y alumnos. que ahorita estan en la Maestria 

pueden presionar y cambiar esta estructura.. no se nos a visto como elementos que 
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podemos form•r •li•nza•. •ino se nos ha visto como elementos que podemos traer 

problem•s y que podemos romper con es• est•bilid•d norm•tiv• dentro de I• 

institución. si me esplicó. todo lo que te diao de árle lo •~ g si ., .. ,.,,.,. •• e11e el 

al11m1u• par!icire riene flll< •...-r con Mfta fiwwta difc:rgtte de <im=ici'• del rrlder. 

obviamente que si tu partes de esa forma dr ejercicio de poder .. como lo ven desde los 

que ejercen la autoridad. cntons-n no ven e dar sebjde 1 nte forma de ryaluasión, 

p•r• rllo\11 " signifisantr y •ranguiliyn•· "'ª roan• ru•nliletjy• dr nalgar • lo!I 

doscntn, ,. ,,,. ca.~a nada. ptw 911e 11.~í ertá troneHil'• mi PHP''• ''" ,,,.oeslr#" tienen 

rrahaj'• /,K a/11mn'" ,.,. pnllestan . .. 

ATG: Algo que agregar que nos este faltando 

Egres•do: ... No nada, la sal de vivir. estJÍ en las utopías. Yo creo que los hombres que han 

hecho .. que han aponado progresos a la que llamamos civilización .. han aponado por las 

utopías. han vivido de las utopías, y sino viviéramos de las utopías9 no estariamos, no 

podriamos ser seres humanos. esto fonna una pane imponante de nuestra razón de ser, esto 

podria ser una utopía. pero precisamente9 sino pens3ramos en· esto.. caerí•mos en el 

pesimismo de no poder h1cer n•da. porque ya esta institucionalizado todo~ y yo creo 

que básicamente es lo que nos da ganas de vivir9 y decir si podemos, entonces bienvenidas 

las utopías. ojala nunca las hagamos morir .. ¿no? si las hacemos morir, entonces~ morimos 

con ellas.'9' 

ATG: Esta es la utopía de UN EGRESADO y quedará plasmada. y por accidente o no, ya 

es pane de mi utop1a. 

Para todo ello requerimos de ciena fuerza potencial y cinética de competencia 

sociodiscursivas, para accesar a esta propuesta de evaluación dialogada~ es necesario 

resignificar los juegos de poder dentro de la f\.1aestria a través del reconocimiento y la 

consensuación de éstos, resignifiquemos nuestras prácticas de diálogo dentro de la 

Maestría. 
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2 Podrr. 

2.1 Definición de poder y tipos 

La definición de poder"3 a manejar para términos de lecturización hermenéutica en la 

presente tesis.. se entenderá. cómo la fuerza potenciadora (voluntad). o cinética (acto)~ 

dotante de hacernos competentes así como:. conscientes de competencia .. frente y con el 

otro; constituyendo un sentido de ser ahí. en el mundo:. éste se construye a través de la 

interiorización:. racionalizada. alfabetizad~ significada. rcsigniticada. dialogada. 

lecturiazada y puesta en juego dentro en un Tilosaico móvil:i.4 

El poder requiere por ende de una íormación!i!'> de sujeto.. para saberse con las 

competencias de las cuales sé es propio. pero inclusive para saberse dotado de poder (ego-

'' P-.. ms saber mas de Poder y la relación que se establece con la fomiación ascClica. parJ el gobierno personal 
y postcriom1cntc el control sobre relaciones sociales. Leer FoucuulL Michell. Vigilar'' Ca•tig•r, edn Paidos. 
D.F. MC.xico. 2000_ E••ilkaa F.tka ,. hrrmrnftl1ic-a. Ed1t. P'Jidos. 2000. y lli•toria lk· la M"•ualid••I 11' 111. 
Ed1t S X..XI. 199ú. 
~·1 Planteo la idea del mosaico mó,·il. como una manera de dar cuenta de las plataformas sociales. en las que 
los sujclos se cncucntrJn en comunidades: donde cada una de ellas. se movilu.a y se 1nterscctan cntrJndo en 
puntos de conL:lcto ling:Uisuco entre si. a lmvCs del lenguaje alfabClicamentc a¡xop1ado. construido por 
miembros discursh·os de la comumdad comentada inmersa en el mosaico mó,·il con límites bien establecidos 
scmanuca y semionticamcnte. Término acui\ado de A Hargrca,es. ProfesorJdo. cullurJ ~ posmodcmuiad 
(cambian los tiempos. cambia el profcsor.tdo). --cap. V Mos:uco Móvir Edil Morau. f\.tadnd Es¡xiña 

~ ... Entender la formación. como aquella apropiación alfabclt/adom. lccturúada de vida endo-c'.'\.o-cndo
csogcnada par.1 la pcrvi,·encia social. en nuestros mosa1e05 mó,·ilcs. donde nos encontremos como nligr..intes 
estac1onanos. 
1-a fornmción es una pr.icuca de vida personal significaOOrJ y res1g.nificadorJ. de nuestras relaciones de 
pcn·iveneia social. p¡r.s el estar ahi. dentro del espacio discurs1"'0 1comumdad hng.tiasuca dialogatllc). d<"lndc 
nos cncontra1nos. 
Desmitificar la idea de que la fOmtación es escolan ... .ada. o que es una pr.ic11ca que viene de fuem '.\ que se 
nos forma estani dada en funcion de la u.Jea del esquema ego-cndo-cM>-cn~sog.enación el cual dcmucstr.1 
como un prin1er paso ¡xlrJ hablar de Ja fonnación la ~oluntad del '.\O suJclo purJ anlTO'.\'CCtar w1 inundo o 
elementos de la realidad'.\' por tamo en la medida que en el su.1c10 dc..~e emr.sr en el pro.:cso de comprensión 
(cndogcna.torio). mcdJ:amc la dispos1c10n a abnrsc a b lcctun ... .ac1on mtro~ecudor.i de los elementos: 
icónicos-simbolicos. en una comunidad hngmstica. lo que pcm1itc a los sujeto!' la habilidad cslr.itCg.ica de 
poder estar ahí con un sentido ya reconocido a ua,·es del diálogo. en el espacio eomumcath·o (no C'.'\.ento de 
tensión. ni de espacios donde la comumcubilidad se pierda l. 
1-a formación scrj en1onces pos1bihtadorJ cstr.s1Cgica de pcn,vcncia en los ntundos de la ,.ida 
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endo-endo56
) .. una significación con el poder de ser uno .. frente y con los otros .. dando esto 

la posibilidad de dotamos de una ubicuidad sociodiscursiva en el mosaico móvil donde nos 

encontramos posicionados (y poder ser migrante .. hacia otros mosaicos móviles). 

2.2 ¿Cuáles son los ju~os dr poder que lr!15 toca y nos toca ju~ar .. como miembro5 de 

un mosaico móvil? 

Por principio de cuentas. encontramos con la alfabetización sociodiscursiva57 formadora 

de competencia discursiva. para leemos y leer a los otros .. alfabetos pues de los mundos de 

vida ubicantes del sujeto y sus roles.. leer como juegan con sus potencialidades de ser~ 

nosotros y ellos .. en sus factum .. costumbres o habitús socioculturales constituidos desde 

sus mundos de la vida .. entender sus encuentros a través de sus puntos de contacto 

discursivos.. por otra parte cómo se intersectan y entran en tensión.. entre otros mosaicos 

móviles .. y de ésta manera si es del interés del discursante.,, poder migar formando pane de 

ésta comunidad lingüística. asumiendo con ello sus interacciones dialogadas con los otros 

~. Esto implica una introspección de ser. pura reconocerse. lo arucrior no niega la exterioridad del proceso 
formativo al cuhurizarlo. pero reconoce que ese proceso pane de la autoconstrucción cultural <de ser posible. 
dado que pirai la consuuccion de la cultura se dialoga con los otros). la cual posibilite al sujeto a saberse de sL 
posible de. que contiene en si poder. (Harg,rcavcs. A. ProfcsorJdo. cuhurJ y posmodem1d1d. (ca11tb1:.m los 
tiempos. cambia el profcsorJdol. -cap. IV las ¡.umdojas Posmodenias. 5 el ~·o ilimitado. edil MorJt.a.1 duc11o 
de todo. el poder llámese intelectual. c:1 mismo biopodc:r. el poder. la cconomia social. todo poder ucnc 
limi1es. cercos semióticos y sem:inticos. El autorcconocimiento del que hablo implicaria reconocer nucstrais 
po1enc1altdadcs. y también nuestros limites en los juegos de poder sujeto. esto imphcará reconocer nuestro 
pap.:I ego-cnd<H.!~o- es por ello menester no perder en este juego de autorcconoc1miento nucstm otrcdad parJ 
la ubicuidad de poder que nos loca .1ugar y nuestr-J postur.i polilica desde Ja cual podemos cons1nur nucstrJ 
'\"isión hori,,.onuca ~- de pr.ix1ológ1ca cbalog.ante con Jos otros . 

... El ténnmo se utili:.r..a a panir de PJuL Jaime. Lanksncar. Colin. H.ull. Gt'.\·nda. El nu~·o orden labor.il dctr:&s 
del lcnguaJC del nuevo cap1tahsmo -cap. Alfabct1smo sociocullur.il. discursos )o el nuevo orden laboral 1- 1J1. 
cap. 6 cuento de una Villa El capitalismo global en Nicarab'Ull apunado 111 Alfabct1smo cntico )o" et cu.ano 
Mundo. Edil. ALLEN &UN\VWI donde en su lectura acerca de la sociedad. la fonnación y la construccion 
del discurso pcdagogseo enuncia: la relación que se establece entre los miembros de la un contexto espcc1fico 
delimitado senüótico-scnu.nucameme. en relaciones donde se Juegan con cbspos111,·os propios de un campo 
construido a partir de reglas de regulación de discurso. que implica ¡:a.tr•J un sujeto aprehender estos 
d1spositi'\:os s1 se pretende estar en el conte'.'rti.tO. esta alfahc1u.ac1on se logrJ s1 el sujeto es capo..o: a trJvCs de l:J 
socialv.ación comprender. las reglas de regulación y cnmarcanuemo del discurso que le posibilitan a enuar en 
-un que decirse·· con los otros. 
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mosaicos móviles .. con los que también tendrán contacto y supraposiciones culturales desde 

sus ejercicio de poder. 

Dado. que en los mosaicos móviles. los ejercicios lingüisticos sociodiscursivos de 

co~st~~ción· de mundos de la vida de sus miembros y su economia'8 de poder se socializan 

dé difeÍentcs maneras~ desde un autoreconocimiento pasando observancia de la otredad .. 

entendiendo cómo en estos mundos de la vida se juega y se socializan económicamente 

habla.~do .. él [y/o] los poderes se; ejercitan y regulan a través de reglas escritas o no. dentro 

de los~~osaicos móviles y pese a que estas reglas existan. el poder puede ser ejercido por 

los 'sujCtos de diferentes !'"aneras. aquí comentamos las que se observaron . arroja la 

present~ investigación; manera punitiv~ equipresencial. indiferente. oculta .. carismática .. se 

gestnÓ y se hacen presentes dentro de estos mosaicos móviles. 

Pasaremos por ende a la explicación de. Cómo se dan las reglas de regulación del poder y 

las prácticas sociodiscursiVas. _ éOn _ res~'~6to. ,~a estas ·_ ~aUtas de regulación.. asimismo:. 

observar cOmo estas prácticas reg~l~·tiVá~:.:~~·~.~~ri: J~-~ -~;.Ut~-s· -de relación de poderes.. para 

posteriormente analizar los tipos de ¡)od~~~s-:bb~C~ad~~'en los sujetos inmersos dentro de la 

institución. y finalmente determinar cuálCs, ·existen,:dcntro de la Maestria así como pensar 

en la emergencia del reconocimiento de - otros poderes y sus sentidos de estar en la 

institución. para trasformar 1as actuales pritcticas en nuestro mosaico móvil de la Maestría. 

preparando con ello el contexto para la evaluación dialogada y para el propio diálogo 

dentro de la Institución. 

2.3 Rr~ulación no escrita. 

Las reglas de reconocimiento de estas relaciones de poder. no se encuentran de manera 

explicita en normas reconocibles por todos (escñtas). sino que son descubienas a veces sólo 

"" Esplicándolo adminiSlrotiv:uncmc. la cconomia es b rn.ancr.1 en que la distribución de las fucr.l'.as. poderes 
~ c¡¡p1talcs se da d.: wm fomia eficiente y eficaz pur.i responder a la ccononua del cuerpo social (Vigilar y 
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siendo parte del mosaico móvil (y a veces ni ahí) .. con el trayecto de la socialización .. se 

construye la alfabetización discursiva de tal manera que se vuelvan reconocibles las formas 

de relación de los poderes dentro de un mosaico. vale Ja pena resaltar que estas reglas no 

escritas en las relaciones de poder .. son las peligrosas en el entablaje de las relaciones 

sociodiscursivas. porque son estas las que crean los vacíos de lo impensable .. donde por lo 

tanto es necesario pensar lo imposible dentro de lo posible pensado para construir las 

reglas de distribución. realización y regulación de poder no pensado .. en esta situación se 

esta a expensas de los excesos y Jos abusos de poder .. y por ende se dan de forma mits 

frecuente estos abusos y usin conciencia de ello'""· no es un escenario faustico .. sólo esta~os 

estableciendo ".lue ante lo no escrito existe un caldo de cultivo para lo no pensado pensable; 

por Jo tanto., ·sin reglas de regulación de poder estandarizada en una norma. se corre .. all;n 

mayOres ;iesgos-_dé: someter las relaciones de socialización sociodiscursiva al abismo d.; la 

in~en'.idurnbre"~~:y_del desborde de la punicións9 inconsciente .. esto trae como· ~OnsecUe~Cia 
perdid3s en la economía social y el detrimento de la organización propia del mosaico. 

2.4 Regul•ción escrita. 

El poder en una relación de miembros clara y tácita .. sus reglas de reconocimiento. hdel 

cómo·· podemos adaptarnos y encontrarnos en nuestros mundos de la vida. estaria dado por 

reglas escritas de reconocimiento simple. dando pautas de conductas de cómo movernos 

dentro de un mosaico determinado. 

Castigar. Michcll Foucauh). en Bcrstcm las reglas de rcali;.ación ~· las reglas de distribución. que par.t su caso. 
CI maneja pur.t la construcción de discurso en las escuelas prima.nas. 
""" Cabe dejar claro que la punición no es satani.l'..ablc. la labor de un doccmc - requiere a n:ccs par-.t un buen 
ejercicio de docencia de la pumción-. para que el alumno salga de la mediocridad en la que se cncucnlr.t. por 
lo lanto es válido exigirle. 
Por otr.t parte el alumnado de la realidad entn:nstada. reconoce la necesidad de que se le ejercite la punic1011 
y l:.i accpt:i. cuando el docente en cuestión se ha ganado el derecho de CJcrcitarla. por su gr.ido de poder 
conocimiento o poder caris111a. estos docentes son consensuados por el alumno y entonces asumen la 
punición de éstos. mediado por un mlcrcs consensuado en las reglas de rcalU.acion y de reguklción de poder~ 
tal vez casos donde se requiere ser victima del doccmc. 
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En tanto las regulaciones no escritas.. son más dificiles de comprender (exo-endo

exogenar),. sólo la misma socialización alfabetizará al sujeto de las reglas de relación .. 

regulación.. distribución de poder.. de practicas de vida dadas y necesariamente 

comprensibles. si pretende pervivir en un mosaico móvil con estas caracteristicas (es decir~ 

casi todo mosaico tiene en si reglas no escritas. vacíos de lo no pensado en cuanto a las 

relaciones regulatorias del poder .. prácticas de vida ). 

Es por lo tanto. es recomendable la construcción de estas .regulaciones tácitas ~ escritas. 

para; nuestra intervención consciente dentro de. un· mosaico.· móvil. noS deje los. menos 

sobresaltos posibles ante las relaciones y la~· rCa~ci6'ncs .. disé~rsi·~as_·-~-d~- sµ~. niiembros. 

incluso encontrar~ enlaces de proximidad (atractores· sOci'odi~~;_,.rsi,vo·~> a través de· 

dispositivos comunes de lectuñzación). ;;\t~J;:':~;~~;i:~·,~:,'.:~:·~>·:·,;~,>·'.,·;:.-
' .:.~ ~\i,,);:~ .. ~~~-. ~~·~- ' -

A continuación las descripciones conceptuales de los pod~res~ yTa'(;tóí~S,fííl"C'.ry.i'rÍientes'de 
poder presentes dentro de la relación propia del mosaico móvil en ·est.:id~~<~á M~~-~tria en 

Pedagogía de la ENEP Aragón. no negamos que existen más. 

2.5 Podrr punitivo vrnus rquipresencial 

Poder punitivo. 

En las relaciones sociodiscursivas. los miembros del . mosaico móvil de la J\1aestria en 

Pcdagogia de la ENEP Aragón. se encuentran entre si· con poder. es decir~ est3n con la 

fuerza generadora que mediante el reconocimiento de las reglas y las formas de 

socialización de los mundos de Ja vida deciden jugar entre si. así hacen ejercicio del poder. 

En el caso del poder punitivo. es un ejercicio donde se presenta un subyugador y un 

subyugado. por status. por rol. por erotismo. pero siempre existe uno quien ejercita su rol 

de dominador. conuolador de las situaciones. es quien somete al otro~ donde también 
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existe un sontetido .. éste decide tomar el papel de quien (aparentemente) no tiene control de 

las situaciones .. dentro del juego de fuerzas de relación social. 

Los papeles de los sujetos inmersos en esta relación de poder punitivo .. estén de la 

siguiente manera: 

Un sujeto es quien tiene la iniciativa (entiéndase~ grupo elite .. persona o cohone) quien 

decide como son las rormas en que se dan las relaciones de socialización dentro del grupo 

de miembros que conforman esta asociación discursiva. 

Por su parte el sometido., el subyugado .. el controlado. quien recibe la punición aparece 

como quien no tiene control de su situación .. quien no puede hacer más .. quien sigue las 

indicaciones (instrucciones y ordenes.) dentro de la relación sociodiscursiva (como ausente 

de· su ruerza., ·de su poder .. en la lucha de control) .. pero lo cierto es que et también esta 

ejel-Ciendo una fuerza.. esta tomando un papel.. esta teniendo una voluntad y la esta 

conviniendo en acto .. el adoptar el sometimiento. por cubrir asi sus intereses inmediatos o 

mediatos. 

El sometido .. jugando en un acuerdo de ser sometido .. ser controlado. ser poseido por el 

control del otro .. toma el papel de quien no posee poder de control (pero posee un poder. al 

ser sometido lleva el control del sometimiento de si. la contención de si60
• él que tiene un 

arma en la cabeza salva su vida .. sometiCndose a lo que le dicta el que la posee). un amo y 

un esclavo .. un maestro y un alumno" 1 ~ es decir~ los dos contienen la capacidad ambivalente 

de ser. esclavo y amo., y de dejar de serlo. 

El maestro que se reconoce como punitivo.. y el alumno que se reconoce con10 

punisionable. Cabe aclarar que esta relación de reconocimiento. es sólo un ejemplo basado 

en los testimoniales de los actores del juego interaulico de la Maestría. pero de aquí se 

""l Gcorgc Bataillc. El erotismo, Tus OucsL ~drid España. llJ~J. 
61 Ante la pregunta ¡,quién tiene el poder en el aula"! La respuesta de 8 de 10 miembros cntr'cvistados ··,_._.,. l'I 
mae.!•lro, e ... 1e e .... un poder \"ertical de arriba llacu1 ahnJ•• ··. 

1 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ESTA TESIS I'-TC -; . ' "e 
79 

DE Lo\. BIBLH.::n-~¿:.: ·_;. 



desprenden dos cuestiones interesantes~ ¿No podrá haber un punto neutro. en esta relación 

1\.1-A? Y ¿Por qué a la inversa., es decir~ dotar al alumno de la punición y al maestro de ser 

punivle? 

Es necesario por tanto desmitificar., la falsa idea de que el poder desaparece de uno y 

existe en el otro. lo que ocurre es un reconocimiento de rol en tanto el uso del poder, y el 

encuentro radica en ésta fonna diferente de encontrarse con el poder del otro. 

Poder cquipresenci•I 

El poder equiprescnciat. se piensa al nte~~s.en un et~os di'.icursivo. (tal vez porque en la 

realidad es dificil de ser observado y,·pa·r:':~~(Í;.'·de·-_;·ser-. Pe~S:ado)- más:'cl"ue\una realidad 
.'~e "_:'-. -- ·',_:.<.-::,.:~.~·-~--- -;.;:'~·· '".•--);~,;;,,:;'.-,.·· '.· .. ,·_". ? ··~' •"; -· 

discursiva_ la posibilidad de que l~ te_~si:ó~ ~~·e·:~~~.~~ ·~-~~·_rC7~~~-i.~':1~~ d~:-poder .. - s_~ ~ricuentren 

:::::::~·:::::ESB:f,ii~c,J~~if;itffi~~J~41i~::.:::: 
. L~ e:uipres~"~'.ªFd~.~.-~.e~sit~f •. ;~~·-~~b;.~~~e,~.·~~~~~~~~t~~t~~~~1t~w~;~ .~;s · 11evara a 'ª 

d1nam1ca del=.~d1alogo:.~quC?.;.pos11?~l1te;:-- ~~-- .. '!•s~u-~S!"'.º2;s~c1al1zador.:cde'. los elementos de 

reconocimiCOtO''d~~í.:;"S ~~·~·~~~~.~~:'.COOSt.~-~t~.r~~1:d~. ln~ncÍ~S rdc;-.1~.·~¡da 'de fbrma dcmocratica. 

donde las:-;; resí'ás··", d~ ?-'di~tri~l1'::ióri;/(~~e-:~~.-re~:ti~é¡~fl.<. asi _·:como de instruccionalización 

sociodiscurSiVas eéluilib.l-Cn":~üS rU~rZas'l~'~·isiOii'ant~S· .. 
---·.·:¡,-. ·· .• :,'.· :'.· ~ ',:.'.'>· ~~~;-.~~~iJ 

La relación ·,;q~ipré'SC~~i~l~_;~·¡~P,Ú~á'·. J-.;·~Petencias discursivas equiprescntes. de poder 

conocimiei1.t0~"·. ro{;:::~(~~~¿·-~<--~~·¡~~,¡~~· ~ve-riical horizonteable~ (relación~ alumno-maestro} . 
• , ' • ' ,•, ,_ "'.l ;· • - - . ·-. ' ,, '. 

donde alguno·:de_IÓs· miCffibí-ÓS,.~ebé~"81canzar las competencias del otro_ y el otro dcberit 

asumir los. v~ci~S~d~ ·c~~p~~~Ü~~Í~ d~l ¿·rimero. evitando con ello abrir brechas discursivas 

en la comuniC~biÚd~d"d¡~~;'..;~f~~:~on~ientes. claro esta que existe en uno y el otro (para 

Par-..i el caso del tn:lcstro .. e ... · un podt.•r \•ertica/ d1..• la in ... ·tituciún. en r1..•pn..• ... cntacnin t.lt.• Ja cuor,hnacititt ••. 
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el caso de la relación de di81ogo maestro-alumno. y maestro-institución); quien posee 

discurso (maestro) y el otro lo esta aprehendiendo (alumno). sin perder la venicalidad si es 

el caso de Ja relación. permitir8 una discursividad menos desequilibrante. incluso en la 

apropiación y socialización conocimientos. esto permitirá una equipresencia en la 

dinamicidad propia del proceso aprehender-aprehender; áulico o extraaUlico. sin negar que 

podrían haber otros factores intentientcs en la relación equipresencial; como el· carisma. y 

todo ello se encontrará mediado por los intereses consensuados de la equiprescncialidad de 

los miembros discursantes en la comunidad discursiva!'~ 

2 .. 6 La relación de poder indiíer~nte., u oculta. 

La relación de poder indiferente. u oculta; me parece la más arriesgada de todasb3 puede 

propiciar la balcanización intromosaico y perdida de Ja identidad Jingüistico-comunicativa 

de la Maestría. lugar propicio para que ante Ja tierra de nadie. el poder punitivo sea 

adoptado por cualquiera dentro del mosaico. o por otros miembros de otro mosaico móvil 

quien se superponga ante esta balcanización. esto es provocando. por dejar fisuras 

comunicacionales. la posibilidad del ejercicio de poder punitivo de los otros. quienes 

podernos 11amar cohones de poder. quienes adopten el control de la organización del 

mosaico. mientras los miembros del mosaico móvil se encuentran más preocupados por 

defender sus religares paniculares. sin dar cuenta de la punición de la que se está siendo 

objeto.- así como la invasión de sus espacios de di3logo o intervcnciónb4 

6:: En el apartado de Di¡¡¡Ol:U emancipador cm•nci11ado. se csp..""Cifican los clememos del ethos d1scursi'\O 
que se requieren par.i una cquiprcsenc1alidad. aqui solamente dan: de nlancra general. que se requiere de L'.I 
apropiación discursiva del yo. a tmves de una soc-1ah.,.:sc1on alfabctl/..ador.i. pur.i una autoalfabctización. P-.1r.i 
conocer mas accr~ de Di:ilogo y la cmanc1puc10n Giroux. Hen~. Tcorias de la reproducción y la n:sistcncia 
de la nueva sociología de la educac1011 análisis critico. Adorno. TI1codor. Educacion por.i la ernanctpucion.. 
Cup. 11 filosofia pa.r:i profesores ,::q.127. edit. f\.torata. 2000 
1
'-' Presenta un fenómeno parecido a la ausencia de la nornm no escrita en la regulación de poder. es 
pcligrosamcn1e inconsc1en1e. la tonta de posición de poder 
''"" Lo que administr.1ti,·amcn1c hablando es un derroche de la cconomia del cuerpo social que confonna el 
mosaico. por la lucha de alcarv..ar el poder control del mosouco movil o por la defensa de su propto espacio 
OOJcani;.:sdo. constnudo ba_10 los cimientos de una idea regalare panicular. apologv..ada por nUcmbros 
clericales de Cs1a e otros alumnos~- a ,·eccs maestros apo1ogos de Ja doctrina). dcnochc que va en dctnmcnto 
de la posibilidad conslructora de identidad del propio mos;ueo. asi como su consolidación creador.a de 

l
,------r¡,r.ieJ1c ,-,o"-: 
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MI 

L.FA .. L 1 .::- ;-J ·~· ·i [j ,. r '· 'r ·Nr 1-L:.1 
.\ ~ 1--l \.....1!:\lULl 

~--=-~.=-:....=::-=·-..,_,===---· 



Debe quedar claro por tanto .. que al presentarse la indiferencia ante los puntos de 

contacto discursivo se conforma un caldo de cultivo para las cohortes elites de poder .. 

quienes toman sin miramientos el control de los otros miembros y sus relaciones. 

La indiferencia crea una mayor posibilidad de control y sometimiento de los miembros 

de un mosáico móvil6~ .. no asumir la necesaria consciencia de poder identatario como 

miembro de una organización~ intemampe el diálogo entre tos miembros del mosaico .. 

colapsando las vías de comunicabilidad y cerrando la posibilidad de la interacción de 

poderes. batcanizando las relaciones dentro del mosaico secularizando las relaciones y las 

formas de pensamiento en bandos de religare. 

2. 7 El podrr dr rrlitt•rr y c•ri•ma., una rrlación comprometedora 

El podrr de rrlit?arr 

Este poder se da en la balcanización discursiva. ante la imposibilidad de un ejercicio 

democrático de poder equipresencial y en el caso de las instituciones académicas. por falta 

de lenguaje basado en constructos epistémico-teoricos se opta por el lenguaje estético 

primordialmente emitido por sujetos con carisma estético (en Kant la estética es~ el jugar 

con la sensibilidad del sujeto•><•). 

conocimiento y diálogo. lodo propio de la comumdad de miembro!. de lengua.1c d1scursi,·o idcntaLano del 
mosaico. 
b:' Los maesuos de una institución. no dando cuenta de sus posibilidades de relación de poder idcntatano. 
como miembros de un corpus acadCmico. llamesc cuerpo colegiado indcpcndicn1e de la ntir.ld:l de la 
autoridad. estos no constrn~·en bzos comunicacionales cnuc si como con1unidad hnguisuca acadCn1ica. no se 
reconocen y son presas fáciles de panidos políticos. sUp&:1'""1SOrcs ~- dircct1"·os. 
,,.. Foucaul1 Michell. E•trtkx1 rtic• ,. 1wrm,•nru1ka, Ed1t P..lidos. DF l\.1éxico. :::!:000. 
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El poder de reli11:•re. tiene como características formar bandos de relaciones por 

pensamiento .. carisma que se van construyendo dentro de un mosaico móvil en fonnas de 

relación que se encuentran construidas por bandos abanderados y estandarizados por una 

postura a Ja cual deciden sujetarse" ésta puede ser; ideológica .. política. religiosa. estética o 

figura carismática. 

Esta forma de poder construye relaciones de balcanización entre los sujetos de un mismo 

mosaico móvil" se disputan entre si el poder de control-dominio. se encuentra en constante 

desafio interno y en disputas. anacronizando las relaciones dentro del mosaico. 

debilitándose entre Jos mismos bandos de religare. permitiendo que otros mosaicos sometan 

al ba.lc~Ói~dD'~.· .o .. que por fin alguien dentro del mosaico balcanizado logre dominar y 

som~ter··.a·~to~'%·~~~t?{ffii_embros del mosaico. mediante el poder punitivo (la cohersión del 

ejerci~ió d~· ·p.:;~¡~·ión): 

En este tipo de poder .. la consensuación se elimina. la equiprcsencia se olvida y las 

disputas son las formas como se socializa. El poder control. el poder conocimiento. el 

biopoder.. se derrochan en pos de construir estrategias paniculares. por pane de sus 

miembros del mosaico. para construir sus formas de supervivencia. 

Poder carisma. 

Éste poder puede o no balcanizar las relaciones de un mosaico móvil. permite o aparenta 

la consensuación de las reglas de regulación de poder. algunas veces las sustituye y las 

oculta tras y los juegos estéticos .• de quien lo ejercita. 

No negaremos que el poder carisma. no necesariamente lleve a someter. 

El poder carism~ también es un juego de seducción erótico a la inocencia de quien 

sabiéndose carismático .. someta a los otros sujetos de religare ideológicos y su propio 
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te1hos .. es un sujeto que independiente su rol en la relación de poder~ sometido. sometedor o 

equipresencial.. sabiéndose estéticamente carismático. adopte esta caracteristica para 

garantizar la pervivencia propia del gn..1po al que .Penenczca. 

Por otra pane puede darse el caso. que los miembros de su contunidad adopten el 

carisma .. como forma de relación regulativa de distribución sociodiscursiva .. y que tal vez 

estos miembros que consensuaron la legitimación del poder carisma como forma de 

relación .. pueda prescindir de otras Íormas de poder (poder conocimiento académico o 

biopoder). 

Este poder carismático. hace que adoptemos incluso la punición como un elemento 

terapéutico (1~· rega1)0 para lti hit:n). la punición terapéutica si abigarra al sujeto. Jo somete 

y lo subyug~ pero ésta punición se encuentra consensuada con el otro u otros miembros de 

Ja comunidad lingüística en pos. tal vez de resignificar sus prácticas formativas. 

2.8 El poder ins1ilucion•I y la posibilid•d de creación de identidad 

Este poder se ejercita desde~ una postura ideológico politica (teórico práctica) ontho

ª"'iológicamente construido .. para Ja direccionalización de sentido de los miembros que 

conforman el espacio sociodiscursivo. así como los sistemas inmersos dentro de la 

institución. 

Este poder genera un sentido relacional consensuado (en el ethos al menos) .. via los 

valores interiorizados por Jos miembros inmersos en el proyecto institucional. las reglas de 

regulación. enmarcamiento y clasificaciones constituidas para apologizar el telhos de la 

institución. para nuestro caso hablaremos de las instituciones académicas. las cuales tiene 

el sentido socializador del capital cultural y la socialización en otros espacios laborales de 

los miembros constitutivos del corpus académico-estudiantil.. quienes son adquirientes

dialogantes y socializadores de capital cultural.. en su sentido de institución académica. 

así como las formas discursivas que estos miembros hagan de sí. 
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Poder idenlat•rio: Génnis de la equipresencialidad loRro dr •dquisición dr 

comprtrnci• •lf•bética y linaüística. 

Este nace posiblemente de la equiprcsencialidad. es el poder que da como sentido de 

penenencia de una comunidad lingüística. donde la comunidad institucional misma se 

reconozca67
• creando así lazos comunicacionales. no exentos de tensión. discrepancias y de 

disenación. máxime en espacios pluriculturales como es el caso de la Maestría en 

Pedagogía. 

El poder identatario nos consolida como mosaico y miembros de un mosaico conformante 

de una comunidad lingüística. Para··eno se requiere el poder de alfabetización. el poder de 

competencia lingüística,. el pOder· COrioéimiento .. : Ja capacidad por ende de Ja lectura de los 

espacios epistémicos. y. sO'Ci"~li~an~~s~ no pensados y pensados esto es; la lectura de las 

propias fisur~. l~rlSÜ.í~~~'~.-¿.~~;~·~~~(~.~-~~ las relaciones de no acuerdo dentro del mosaico. las 

cuales pued~rl Pi-~~-~~~~~~~;'~~itii~- ~i~ lya relaciones identatarias. 
,,.;..::.,_._;. 

Las relaci~:ri~¡1J~:~~f~·~:..'.1:i~~cí'~o están ausentes de conflictos y tensión .. estos se aminoran 

leyendo IOS·--~~C'i;}f:;¡~ ... i~~-~:reglas de regulación de poder en una relación sociodiscursiva. 

cerrando 10-·mas:-p·~·5¡ble 185 fisuras.. evitando lo no pensado como vacíos de regulación de 

poder,. e.~i~.~~'d¿;.~~~~~·.:·~~.lh~ dar competencia a otros de venir a decir~ lo que se debe decir~ 
constnay~-;.d~.:·J~"'~s"ib1e de ser dicho por creación propia del mosaico., y constituido de la 

co~sens~aciÓ~ d~~ los miembros de la comunidad lingüística. sin Ja necesidad de la 

impona,~ión-.dis.;ursiva y mucho menos la imposición discursiva .. ante la imposibilidad de 

constructos discursivos propios. 

""' cxocndogcnación.. cndo-cndogcnación. cndocxog.cnación. confonnador..a de uru1 idcnlidad interna del 
mosaico móvil. Exo-cxogcnación~ corúom1:1dor.i de una idcnfü:bd lingüística ante otros mosaicos móviles. 
Giroux. Henry. Tcorias de la reproducción y la resistencia de b nu~·a soc1ologia de la educación aruilisis 
critico. Adomo. Thcodor. Educación parJ la emancipación. Cap. 11 filosolia par..1 profesores 31-127. cdit. 
Moro.ta. 200 
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El poder identatario.. implicaría una relación democrática equipresencial .. donde las reglas 

de regulación del poder se den; manifiestas y claras para evitar los vacíos de regulación., 

eliminando la posibilidad de los excesos y los protagonismos .. consolidando así un espacio 

sociodiscursivo de comunidad lingüística con su propio lenguaje., y sus dispositivos 

discursivos constn.J.idos; para y por. su mosaico móvil (institución académica). 

Endógenamentc constituido .. así como exógenamente proycctable. 

2.9 El podrr del maestro y rl alumno. 

El poder del maestro dentro de una institución académica.. así como del alumno se 

encuentra mediado por las rebY\llaciones y espacios de socialización e identificación que la 

institución académica les dote .. pero a su vez ellos tendrán la posibilidad de encontrase en 

relaciones de poder mediadas por el aula. y la autonomía de cátedra presente. 

El maestro y el alumno se encuentran atravesados por demasiados poderes. que les dan 

una identidad:. académica e institucional.. así como de ser seres sociales (hijo hermano. 

esposo .. ). construcción de identidad dada por los encuentros en otros mosaicos móviles. 

donde los mismos se han encontrado socializándose en otras instituciones como son:. la 

familia,. Ja iglesia .. que van determinado de quC manera sus prácticas de vida se desarrol1an. 

es decir; el poder del alumno y el maestro estaran detenninados por las relaciones de 

identidad. y f"onnación de identidad cultural constn.iidas en sus practicas de vida .. esto 

dependerá de cómo introyectaron la norma en~ la casa. la iglesia en su trayectoria de 

formación académica .. en otros espacios laborales .. con qué otro tipo de poderes se 

encuentran dotados.. cuál es su capacidad intelectual. sus factores emocionales. 

socializantcs .. afectivos .. todo esto afecta en las relaciones con los docentes y alumnos en el 

proceso Aprehender-Aprehender. 
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2.10 La relación entre los poderes en la Maestría: de la presencia a la emersencia. 

Leamos cuales con las relaciones y procesos de poder que se dan dentro de la Maestria~ 

así como otros poderes (como el poder identidad). si pretendemos llevar a acabo la 

propuesta discursiva dialogal de evaluación ejercida por Jos compañeros entrevistados. 

Primero ante Ja pregunta; ¿qué es el poder? 

Docentes y egresados respondieron de manera conjunta con excepción de dos casos<•"'. el 

poder es una práctica punitiva vertical. 

"'•Docente 1 _.-Yo a través del proceso de comprender la 1coria de la rcsistenci;I. tiene que ver con esta 
perceptiva. como se da y como !>C man~ia el poder en la educación. y por ello cu.ando trabajo esus 
si1uaciones. planteo el asunlo precisamente porque me encuentro fren1e a estas situaciones del poder y los 
ideales personales. 
Déjame dccine que SO)• de la uni,·ersidad critica democrática ~· popular de la uni,·ersidad autónoma de Puebla. 
lodo tra~·ccto unn·crsitario que sé tiene da una ,·1sión de mundo. una ,·isión de infonnación. de umversitarios. 
pero supeditada a un pro~·cc10~ politico-cducati'\·o. del PC: del Partido Comunista. pero que esta a1r..1vesado 
por lo juegos del poder entre el estado. ~ los grupos um,·ers11anos. 

C>sca que tenemos todo una gente fonnada en los setenta. tiene mue~ expcnenc1a de esta lucha de poder '..'º 
adcm¡is al interior nusn10 de la msutucion. se g.cncr..111 los pro~·ectos_ se fom¡a un pro~ ccto cducati" o de 
universidad. visión de futuro. vison de mucha pcrccpti'\·a. pero nosotros teman1os que ser profesiomsus. en mí 
caso: tos psicólogos éramos sujetos que iban1os a. agudir.ar las contr..1Wccioncs sociales. pirJ gcncra.r los 
cambios sociales. 
¡No olvidatcl dentro de una cCtuta había toda una fom1ación marxistas. esta crea una postur..1 de i.r.quierda. sí. 

al interior se daba l:s lucha por el poder de los propios de u.qu1erda. J10rquc no cr..1 hegcmomco. habta un 
panido. et pan1do comunista. pero albergaba también trosk1sL:J.s. 111aois1as. esto e!>: que había de todas las 
iLquicn;bs que pudiesen cncontrJr dentro del panado 

Yo pcrcibi estando en la prcpw-..1lona_ la hegcmonia del poder comunista_ esto se '\'C ya no era el estado. ya no 
era el PRl. ya no crJ todo ello. ya no er.in los grupos de dcri..--cha. es•~ grupos. se hablan perdido al interior 
del punido. pero ahom dentro: del propio gruJXJ ,·1viamos la hcgemoni;I del poder del propio purtido 
comunista. cn1onccs: et partido comumst:i er..1 el hegcmonico. ellos teni:in el donümo y sC tema que hacer lo 
que ellos dccian. y entonces habíamos geme n1u~· eru1ca. Es decir~ dentro de la uquierda. hab1amos cnucos 
que no nos parecía que se nos in1pusier..1n cosas. smo que qucrian1os ser sujetos panictpcs. actores que no 
fuese el partido comumsta que hubiese rcc1btdo la consigna de del PCUS. ~ que del PCUS baJar.i al PC?\lt. ~ 
del PCM al PCP. P-Jrtido Comunista Poblano ,_ de ahí a la cClula fulana y a la cctula perengana. 

Nosotros los ,·ciamos. eran acusaciones fuencs que se daban. pero eso a nosotros no nos inlercsaba. lo que 
nosotros queríamos hacer cr..1 otro tipo de cambio. si nos confonnan1os como 1ndcpcnd1entcs. pero al fi11al de 

-. A excepción de dos inforniantcs con fonnación: gadameriana. Foucuhiana ,_. hem1enCuuca: quienes me 
mamfcstaron. -et poder esta en todos ... ,_ ... todos haccmo!> u..-.o del poder en nlayor o menor medida-. -iodos 
ejercemos poder··. los demás respondieron que el poder es w1 ejercicio puniti,·o. que ,.a del maestro al 
alumno. y de la anstilución al n13es1ro 
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cuentas. nos dimos cuenta que no habia posibilidades de los milit.antcs de hacer algo. por que la propia 
hegemonía de poder cducalh·a .no nos los pcnnilia. tenían que incorpcm1rsc olro punido par.i hacer las 
negociaciones. entonces nos mcorporamos al uoskista. porque en el trosk.ismo si se daban los procesos 
democráticos. los procesos de discusión de una cClula tenia que discutir sobre el problema A.. y dar su punto 
de vist:l )o' enviarlo al Buro. par.i que en el buró se di!ioeut1cr.i las 50 propuestas de cada célula )o' entonces: 
desde ahí. decir. el consenso. 
;.Por que crees que me encanta Habcnnas?. 

Entonces el consenso. esta ahor.i. y nos sometemos lodos a cumplir lo que el consenso dcc1a. entonces todo 
teni:J. una lógica de uso de poder diferenciado. totaln1cnte entre lo que cr.i una célula del punido )o una célula 
de lo que era el putido del PRT. entonces er.in dos pos1uras totalmente dlstmtas. )oº rue una de las r.uones por 
las que nos incorpor.imos al partido de los trosk1stas los independientes. nos pcrn111ia a nosotros también. 
aparecer por que teníamos ,.·o.r.. Los mdepcndiemes dcmro del propio punido. El respetar nuestra postur.i. era 
la que en colecth·o se aprobaba. se echaba a andar :-· si no se echaba a andar er.i porque el colccu,.·o asa lo 
consideraba )o. entonces se discutía. El plamean11e1110 era: ··una cabe;_¡¡ sola no piensa de fonna correct.:.-· 
porque no todos ven lo complejo de la slluacion M:>C1al. y no todos viven la mismas circunstancias. entonces: 
que se bolctcaban en la fabnca Fulana de tal y si sabíamos que ahí había anlcccdcntes de ag.rcsion. )o de 
cuestiones probienciticas de intervención polici.aci . se gcncmtun problemas mu,. senos. a que sí alguien 
dccia: no. )o'O provengo de esa fabrica )o ahí estan organiLados así y asi. entonces los dentas aunque habíamos 
dicho que en esa fübrica se Volantcar y habia alguien que "º"' daba elemen10s par.i p..Tlso:u· que si itximos a 
,·ola.mear. n1al\ana vamos u caer a la cárcel. eso iba en contr.i de nosotros. porque tr.ibajamos en 
clandestinidad. con todos los procesos de clandcstimdad. muy 1n1ercsante. Pero todo esto nos los dio conocer 
el poder. y como se maneja. es decir: la unid.ircccionabdad. di,.·ersidad. la pwticipación. la no puructpación. 
todos estos elementos. 

Entonces esto hace que en W1 mon1ento dctenn1nado emp:;:cen1os u ver las cosas con sus uuhdades rea1cs. de 
la posibilidad de cumplir nuestros ideales. nosotros v1vian1os en el n1undo romanlico de queríamos cambiar al 
ntundo. si. pero ese cambio del mundo. er.i mediado o por el pi.nido co1nunista o por las condiciones sociales 
propias. O por \a.e;. Íucr ... .as de derecha. lentrC""·ist.ador i.ntcn'iem:n - O por la situación de fonnacion ~) ... o por tu 
condición de íorinación 

Es decir. habia compañeros que en la mai\ana los dejaba siendo n1iembros del lroskismo )o al otro dia eran 
miembros del panido co1numsta. porque les hab1an ofrecido una pla....a. esa er;.1 la ventaJa del punido 
comunista. como institucion otorgaba plv_¡¡s. 

C>scu como que peTCibido por otro lado tambien pro,.·engo de una familia muy católica. mu,.· poblana. en 
donde el pupu es la autondad. pero tambien. un papa que se f'C''cló. entonces: tengo un padre que se opone al 
poder. él es de los que dice: ··cree en la autondad o mas acéptale a la autoridad. pero no lo creas··; pero no 
fune1oncs paro ellos. eso me lo digo pam nus nla~tros. -aprende de ellos. pero no les creas··. por que la 
creencia es el elemento de motor que es lo que 1e pcmutc hacer lo que ellos dicen. entonces: por lo tanto me 
dice. -no les creas. no hagas lo que ellos digan que hagas_ escUchalos por que tienes que aprobar. hasta ah¡··. 
Entonces como que tengo anlcccdcnles fam1hares. antcccdcntes instnuc1onaSes. por lo que cono .... co los hnutcs 
de militar en un pan1do de U.quierda. en clandcstmidad )o otro donde realmente sabes que puedes hacer'.'- que 
no puedes hacer. que puedes hacer .Y hacerlo. )o' vas a la carccl tal ·••e ..... o te convienes en un ntan1r. c·.quc es lo 
que realmente estas quenendo'! esto te pone mucho en .1ucgo. la ronnacion poht1ca. te da muchos elemcm~ 
par.i entender esto. de los juegos de poder. p=ro 1.."Sto lo ,..,,..es clam. con10 estudiante de psicolog.1a 

Entonces: cuando ,.o entro a la f\.taestria en cducac1ón. ha,· cosas que no me cuadr.sn. no las entiendo. pero 
cuando leo a Xirou· )o. ?\.tac Clarcn. donde hablan de la tcon'a de la resistencia. me fascinan t.por qué'.' porque 
entonces; es como intro)o·cctamos et poder en los SUJctos. como sé 1ntroyecta el poder en los sujetos a punir de 
la relación de íorn\ación. anlc la relación educativa. entonces: hasia donde nosotros estamos e_1eTCiendo o 
como estamos haciendo que sé mtro)o·ectc el poder. 
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En1onccs el poder. ¡,cómo in1cn·icne'! como una instancia. como un espacio o como una po1encialidad. como 
una actilud. como una fucr.aa que son ex1crnas a ti. ~· que de mancrJ wúdircccional. 

Este uabajo de clandestinidad. este trabajo de cstudian1cs aun y eso le ganamos al partido comunista. siendo 
de iJ.quierda sL estando en la izquierda le ganamos espacios al propio punido. ;.por qué'! porque nunca vimos 
al poder como hegemónico o toaal. sino: que los sujetos teniamos la posibilidad de generar acciones. que 
pod.iamos retar al poder. pero no rctabamos al Es1ado. por que retar al Estado. una ,.cz la uni,·ersidad lo hizo y 
fue balaccada ~- murieron muchos compañeros. y n1uehos anligos. se atrJviesa la mucne. 

Entonces por eso somos. osca aprcndilnos a saber ~- encuentro la tcoria de la resistencra y me da elen1cntos 
teóricos muy fuencs par.a poder entender por donde esta la situación. y entonces entender al poder no como 
esta instancia unidireccional .unidimensional. sino: esta potencialidad multireferencia<b y mullidimensional. 
~ que requiere ser mediada por la negociación ~- entonces quienes estan eontrJ el poder hcgcmonico. tienen el 
poder de base y ¡,quC tiene que aprehender a ser entonces en esle sentido'!. 

Si venir en la UNAJ\.t. estar en la UNAM. la entiendo como toda esta parJfcmalia de la que hablan mis 
compmleros de los del CU. los entiendo por que compano toda esa ,.isón crillca. lo que no campano. es que 
no sean teóricos~· que no hayan ''ivido lo que nosotros. no hlln ,.¡,·ido lo que par CJCntplo ~o. como maestrJ 
tenia ~·o a mis alumnos en el 68. ellos cslu,·icron. ~·o no nunc¡¡ Vt\"i el problema. pero mis alumnos de 
prcparJtoriu llegaron a dccinne y a llomr connugo. por que su amigo. por que fulano de t;1I cayo bajo las 
balas. porque el tanque paso sobre CI. Si. son cosas que no salen a la Liu: a la vo.1: pUbhca. no apurccen. o no 
las quieren hacer apirccer. 

Ahorita ya sabemos que los archivos cstan ab1enos. 

Pero yo lo vivi en el momento escuchando a n1is alumnos llor.ar. iodos esos elementos entonces: par.i 
nosotros retar al poder representaba muchas cosas. Lo que les hicieron a los compañeros. que los sacaron de 
CU. que los llc-.·aron a la polic1a. cn!cme que eso es minin10 si. a lo que realmente. a la impotencia de la 
gente. de los propios comp;:ulcros. 
Entonces. esto es algo mtcrcsanllsimo. como cada uno de nosotros ''ª confonnando esta situación.. la va 

entendiendo. estas rebciones de poder entonces. '.'"O entiendo estas relaciones de poder. no existe en una 
din:imica de que se ejerce. 
A ,·cccs percibo que es una postur.i 111.as de tipo personal. de cómo entendemos al poder. a las fuer,.as 

autoritarias represión. como nos acercamos ella ... -fulanita de tal es una coordinador..1 que impone . que aquí. 
que haya. que quien sabe cuanto ... ·· si. si p..,-o ¿corno me enfrento o como la enfrento".' ;.cómo me planto fren1e 
a ella? si la entiendo así ~·a la regué. pero si ~·o la entiendo. osca si yo la cnlicndo. que el poder es W"l3 

instancia. una fucr.l'.a. que la tienen todos y que'.'º soy pane del poder. entonces: dijo ,-o~· a hacer entender a 
esa p:rsona que se esta comportando como autontaria. que se está ejerciendo el poder desde una 
conceptuali.l'.ac1ón que yo le puedo enseñar. que puedo ejercer el poder de esta otrJ dimensió .. 
ATC: Pero (.en esto esta atrJ,·csado por la fonnación'.' 
-Esta por Wla familia. por pidrcs que tenemos. una pinc de cstudiame y que tu'·c oponunidad de fomur pune 
de procesos contr.a el poder. pero tamb1en aprehendimos a saber hasta donde ~· conque msuumentos. y que 
cuando por ejemplo en la cuestión de reto al punido comunista. una de las r.u.oncs por las que a mi me 
invuan a forniar JXlrle de la consejería uni,•ers1tana. que cuando gano las votaciones. sólo habíamos dos 
personas que reuníamos las caracteristu:as de alumnos regulares. entonces: personas con fonnac1on tcorica 
reconocidas académicamente. fuimos los Unicos que pudimos hacer frente al poder hegemónico del partido. 

Entonces aprendí que el conocimiento es p:>dcr. aprendí que la tcoria es poder ~ que el conocimiento es 
poder. y que csao te ,.a a pcrrnnir entrJr '.'" conocer de mejor rnancrJ en que puedes negociar ~- en que no. y 
donde te interesa ,. donde no .. 
ATC Claro cscoticr cspocios 
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-En este caso ;.cual es el ejercicio pedagógico. de esta cuestión de poder institucional? Entonces: si yo tengo 
toda una posturJ teórica de lo que es el poder. y del papel que juegD en el campo de la educación. y si. en el 
proceso educativo "-amos adquiriendo por la experiencia personal fonnas de conceptuar. que dcspuCs nos 
permiten interactuar como sujetos. en1onccs nosotros podemos entrar a ~- 1cner csp;acios de poder. yo lcngo un 
espacio de poder. dentro de esta Macstria. pero a mi no me interesa. ni la dirección. ni la jcfa1urJ: sino con el 
macsuo Y planteamos. nues1m politica. que es el 1r.ibajo nuestro poder. es lo que alcall.l"..amos y logr.imos a 
travCs del trJhajo. si. 
Entonces tu puedes tener un poder. si. que alguien c..."Sta en una asamblea gcnerJI. ~- de repente se da ·· maestr.J 
X podrias decimos algo"" yo me quedo fria espero. es decir. esta sx:rsona me esta p1d1cndo opmión y me est;i 
pidiendo opinión por algo sabe. que lo que ~o diga ,.a a tener bases. entonces entendamos al poder como 
fuer_,..a parJ. como uso de. como actitud. 
Osca vmnos por las dintensiones que puede tener el poder. 
Entonces: desde esa perspectiva. entonces desde esa pcrccpuva ~·oa no te constituye conto un sujeto que sufre 
el poder. entonces: ~• ,·alor pcd~Of.!ico esta en el .scnudo de en como nosotros estan1os intro'.'ectando el 
concepto de poder. 
El problema no esta en que exista el poder. sino hasw donde estamos nosotros ayudando a los dem:is a tomar 

actitudes. que les pcmtitan cncontm su form.a de ejercer el poJcr. en lo individual como dice Xiruau ~· Mue 
Ciaren. en lo indh"idual no "·as a poder hacer nada. uencs que fom1ar gn.1pos. tienes que tener. ¡,cómo 
llanwrlos'! Espacios de nias gente que compana contigo las nti!onias posturas. que entonces: en conjunto 
presente una fucr.1:.a de poder. entonces: tu M>lo no puedes. liacer tienes que cncon1rJr un cq01po. un grupo 
cducati\·o. entonces: ¡.con quienes estas haciendo asociaciones'.'· a\'cces sólo son dos y saben todos que ese 
binomio no lo pueden tocar. pero ª"·cccs tm~· que hacer asociación. aqui alta. l¡a cuestión es: ¡.pam que quieres 
ejercer el poder'! si ~·o quisierJ la dirección tcndria que hacer una selección de con qwcn me asocio. con quien 
me junto y luego ha~· ,·cccs que la gente se larva ~ --~o quiero ser candicklto"" hay n1aestro. es que nos has 
,·isto que no tienes esto'.'. el otro. 
Es que el poder. tiene sus proplas reglas~- sus propios limites y ttcne sus cond1c1oncs. ~o creo que el ejercicio 
del poder. el ejercicio pedagógico del poder. cstaria en esto. en como nO!oOtros colaborJn1os en que el alunmo 
se entienda con panc del poder. y como sujeto que se puede organu..ar. pero th:nc que ir mas alla en estas 
pcrccpti\'as. de lo que habla Habcnnas. es di...--cir: este interés emancipa.torio. recuerdas que la posturJ 
en1ancipador.t de Habcm1.as. es una posturJ ep1s1émica. esto es: con10 111c paro de ntancrJ un1darccc1onal 
multidireccional. tengo que sufnr. no me queda otrJ. o me adapto. es mu_,. diferente que tu entres en opciones 
y en oposiciones. o que ni caso le hagas. pero que tu sepas por que·· 
ATG conciencia de lo que hace!>. 
-s¡ '.'·o acabo de recibir un rccad.Jto de La sala de finnas. me encuentro un recadlto. y ~·o me quedo helada:. 
agresivo pero agresivo ... en su lenguaje. lo guardo s1. a mi no me ,·icne ese lenguaje. pero si hay dctrJs de ello 
una petición que es lógica. que tengo que hacer porque smo: no nte pigan m1 cheque. entonces dejo de lado 
ese lenguaje que de momento me molesta. es decir: si ~o le hago caso al lenguaje. voy le reclamo~· por que 
están poniendo asi ... no trJnquila. no hay nci.s si. asi son .. asi se van a ntancJar. cwindo quier.in ejercer el poder 
sobre mi. cuando quieren dcstruinc o clinunane ¡ha! entonces st espérate. cuuiado pero mientras no. debes 
ponene a analu.a.r. entonces ~·o creo que esto es 

Ahora tu me hablas de podc'r intttitudonal. '.\"O creo que toda inst1tueión requiere del poder. es decir:. y 1oda 
msutución debe entender y enfrentar el poder. ahora dcp:ndc de la ntancrJ que como se impone. ~- se da el 
poder. si. o como se des.arrolla.. bueno en la Uni,·ersidad de Puebla había sus fonnas particulares hoy son 
otras. eso dirigido en el Pantdo Comunista y con su hegcmoma. como una um,·crsidad modcrni.1..antc ahor.i. '.\ 
totalmente Pri1sta sobreviví. y in1pus1n1os lineas~ 1r.1txljamos tconcan1cnte en esta suuae1on. entonces: no ha~ 
digamos. hay reglas de aplicación pero la cuestión es entender que toda insutuc1on requiere de fomias 
organi7..ativas. y que pam que se pueda sostener ejercita el poder de alguna fo~·· 
Egresado 1 
-L.Yi,_ n.-l.Yicinnet1 dr podeor • ..,,. rclacionC'• hum•n••· de alb-una ntancr.1 no me es factible poderse :.t.a.far de 
cst.a relación. y creo que ahonl!l cualquier nnculo de comumcacion con cualqU1er sujetos cst;is ejerciendo. 
estas ejerciendo algUn elemento de poder. de alguna manera u otm. yo creo que en el ámbuo de la so.::1cdad ~ 
rn.:is en estos momcn1os de este y lipo de soc1cdad en la cual ahorJ estamos mmcrsos. lo queramos o no las 
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relaciones de poder son tnas ''iolen&as. son mas .... cstan toanando otro matiz de cómo nUUlcjar el poder."º no 
digo que anligwuncnte o en otros momcnlos de mi ,.¡da no halla existido estos elementos de poder. como 
alumno los sufrí por supuesto. de alguna ananer.i el proceso en la Lic. lleva una carga de poder. es dc..~ir~ un 
manejo en cual un maestro se p.arJ frente a y ti. lé- cslU C'-OJluando. y le esta diciendo~ si lo csrus haciendo bien 
o no. esto ya té esta implicando una descalificación. ,.. tC esta marcando p¡r..1 lodo lo demás que va,.·a a 
continuar en tus procesos. si es que no quiere abonar la Licencialur.i. En el caso de las f\.1acstrias exaca.amenlc 
lo mismo. no es posible que un maestro no le marque. ,.. estoy hablando de tnarcar en relación de no ejer;.a 
poder ante Li como alun1no. y esto significa por supuesto que d tNMlrr e• un manrju de conucimicnto 1u1ra 
un •c•Mmkue un dc1ecntr. rl alumno tendrá qUC' '·rr.e cn,·urltu en c••H rclacionct1 de poder quiéralo o 
nn. y par..1 :l'.afarsc esto implicaria reprobar inmediatamente. o en su dcf..!cto aparecer en la boleta el NP. que 
no te prcscnt.aste o porque sufriste. tuviste miedo a este proceso de la vivencia. de esa rnanem ,..o lo veo. que 
no es nada sencillo de n1aneJar el poder.,.. m.ás en una escuela. no es un elemento que no cualquier sujeto que 
se coloque en cualquier lado ,..a mca alumno o !lea m•c•tn1e ,,. e•la coh1eando en una rrlacitin de l"Mlcr. 
ahorJ a lo mejor ya me esto,.· pasando a la relación de educación poder:· 

ATC adelante 
""Pero a mi me gust.aria niarcar.i aspectos que han sido rcla·amcs. y esto tiene une ver con mi experiencia. 
por que no toda mi Vida la he pasado en el aspcc10 acadénuco doccnlc. ,·amos.. tamb1Cn he cs1ado 
operativamente manejando peo~ celos. ~o al llegar a los pnmcros 11h·cles de tecnico 11n·es11g.ador. sufres de 
alguna nw.ncr.i. el don de niando que tiene una jefa y su jefe que con supuestos conocim1cntos le dicen que 
esa es la verdad de lo que se debe hacer. aunque tu rcba1as y des elementos rencx1'\·os en donde digas que no 
va por ahí el camino. pum hacer algo en el aspecto opcrath·o. En el aspecto opcr..111'\·o a uru infimdad de 
cosas que hacer. desde una rcah.1'.ación de w1 pro,.:ccto de un dcsanollo. ~ el ámbito curricular. dc!odc el 
misn10 ámbito opcr..1livo que te implica.ria e1wio ntaleriaJes. escoger 1natenalcs. hasta el nlismo desarrollo del 
plan y progmma. del dtsc1'\o de progr.inta educ-.iu,·o. ha~ una 111finidaJ de cosas. sin embargo; a n1'·cl de lo 
que es este tipo de cxpcncnc1a. el 1toder ._.,. un tNMlcr M."CO e,. un poder árido. -.-. un podrr doblrmrnt&.• 
,·iolcnto que en 01ros lugares. ~ lo pongo por nli c'"pcncncta en donde la gente que este in'\ olucrada en cst:.t 
relación de trabajo. lla·a toda una carga que ruede ser por una necesidad en el ámbito ccononuco. de dmero 
que estar soponando o en su defecto ron1pcr,. buscar otro 1r..1ba.io. o en su defecto me cambio en es.a nusma 
institución. te cambias a otrJ ;irc.a donde ves un desarrollo mas adl..x:uado. pero. no s1crnpcc se presentan esla 
oponunidadcs. a ,·cces se te mcgan. te cambias a olr.i mstuucton en donde puedes ,·er estas pos1bihdadcs. o en 
su dcfeclo accp1as este poder y al estar aceptando. lo que el jefe o la .1cfa. subdircctor.i o subdirector. te csuin 
imponiendo y 1icnes que hacerlo porque tienes que cumplir con esta nonn:s. es lr.isfcrcncta tal cual ~ sm un 
conocimienlo pl"C'\·io de lo que se debe hacer. ~ stn cn1bargo uno &amb1en lo asume. ~ ellos los hacen que lo 
asu1namos a fuer/'.a. ,. esto'\· hablando de ti.ter/a de rclacion. "' cs1os son can1pos que ncccs.anamcntc ueni.."S que 
navegarse en ellos ,.~ ha~· C.ue saber navegar en ellos. porqÜc smo necesanan1cnte caes en pugnas. ~ pugnas 
que quien no llene &.anto en este caso tan10 poder. le va mal le va mal. porque no l1cne la postbilidad de 01ro 
1mdcr conocimiento. Yo creo que olro poder conocumcnto. se ,·cna mu~ bien con el ntanCJO del poder. pero 
cuando sólo se \·e poder a secas y solamente CI utulo. es lo que da poder no. no. Yo hablaria aquí en témunos 
\Vcbcrianos de una. un donunio tr.id1cional. de una nianc .. TJ en Jondc él nnculo es por la .1erJrquia que se uenc 
es por aspectos que tal ,.e,, pod31nos ,·cric de cansn1á11cos al suJclo. pero no por otr.is cosas de conoc1nucn10. 
de man~10 conceptual. de 01ros elementos que pueda tener de vtnud este sujeto csle dom1mo. es fuenc en 
eses sentido.,.. eslo 1mphcam o dejas el trJha.Jo ~ conunuas baJO esa es fuer/a. como. ~o· esta manejando el 
poder ahi. otm cosa ~ ahi '.\'O creo que. que pisa cuando quien tiene menos poder se pueden umrsc o pueden 
relacionarse. !\ esto~ hablando de los. tccmcos o los alumnos. entre conullas que pueden ntane.iar estos. 
elementos de poder Yo creo que la nmncr..1 que pueden en una in!'lllucmn. de quienes no pueden e.1erccr tanto 
pxlcr como los otros. o lo de tnayor rango 1ns11tuc1onal. de alguna m.ancr..1 "º veo una na smd.Jcal que 
obviamente en mucho no. no s1gmfica gr.in cosa. sobre todo en la t.radldon poliuca de este pa1s del 
sindicalisn10. p::ro a mvcl de pocos coho1os de poder entre tr..1ba_1adorcs. es factible cn..""O que de laguna nia.ncrJ 
oponerse a una '\'iolcncia. pero füenc a quienes no tienen tamo poder. de alpina nl.".lnera ,. o creo que s1 es 
factible hacer esto pero sacmprc en el entablado cstcn los elcmeruos puestos. en donde de qwcn ucnc menos 
poder de alguna mancrJ.. poder esto~ hablando de rclacton de fuer"ª· nmneJc asp:ctos de conocim1emo que 
seria su fuerte. ,.. de conocimiento adcnlás sustentado en un conocinuento real. efccuvo. de cxpcncnc1a. hasta 
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de porque no esta formación de esta que hablamos antes. y entonces susteme con tal manera ~· con tal fuer.l'..3 
sus propuestas a hacia quienes no la tiene. que se la ganes. se Ja puedes ganar. Y la otra que ya llegues a la 
contradicción total. y entonces te despidan. o te digan si puedes irte a otro dcpartamenlO adelante y te cambian 
entre comillas no por que 1u quicrJs o pedir el cambio. sino que te for.,.an a pedir el cambio. 1c piden que te 
vayas a otro lado y tengo experiencia en esto.·· 

ATG: tu me hablabas de este poder. y utilizo un término de Foucauh si me lo pcnnites. la condición un 
ejercicio poliuco. ¿,TU expcnencia como alumno. en cs1os procesos forntat1vo con este poder. que n1e puedes 
decir"! 

-MirJ dcsgraciacbmente. yo no estaba consciente de todo o yo crci estar conscieme de todo lo que me iba a 
pasar al interno de esto. como supucslo in,·esUg.ador que se pone el chaleco ~- cree serlo. ~·o si me la crci pues. 
no hay problema en relación a que ha~· una étk¡¡ muy fuerte de""" macatnn. pero no solamcme de ese lado. 
por que a ,·cccs siempre uno como alumno es el sufrido o es la victinta. no es cieno tan1bién a "\."CCCS tos 
alumnos somos algo especial. Cuando estaba como alumno en ~1aes1ria. ~o creo que en ambos lados las Ct1c;1s 
fallan y ,·cccs es he ... y hablo de Cticas en relación a estos elementos de valores. que el docente en muchas 
ocasiones falla o es un docente mediocre. que te cncuentr.as. pero tamb1Cn hay otr-os docentes que. entre 
con1illas nos hacen sufrir. pcr-o que ese sufnmien10 acadCnlico. es lo que "-~tas buscando. es decir si tu 
inquie1ud es el conocm1icnto: Cmmlc. Yo creo que ha~· a mejor so~· masoquista. porque se me hace que si el 
1naesuo n1e hace sufru pura conoc1nlie1110. y logrJs una buena calificación con ese macsuo. vamos te sientes 
muy agr-Jdablc y hasta agr..adccido que te halla hecho sufnr.. con las lcctur.is con los analisis y a lo n1ejor hasla 
las halconeadas que te pueden dar. de repente. de repente un niaestro nos puede hasta balconear ~ te 
ba.lconeaban algunos. de que: no tenias los elementos o el supuesto. o la mininta lectur.i de ese mon1emo. ~o 
creo que ha~ por supuesto un clentenlo d\! poder-. no te lo J'U"--dcs /.afar ~ ~·o creo que el n1omento nias pn:c1so 
del poder lo notas ya en el momemo de la evaluac1011 tradicional del nuestro. par.i ejercer su poder y esto no 
te vas a :t...afar r.urJ nada. y esto llánialo aluntno. docente. como sea no el ptpcl de las nusn-.as autondadcs 
desde su punto de vista. aunque no lo hallas temdo como n1aesno. freme a grupo \·amos. ~ en eslc momento 
estas intcrclacioncs de poder que se dan son curiosas. ha~. maestros con una ,·ision que ya hasta por el sólo 
hecho de cómo le ,·en. te emp1C1".an a ~·aluar. hasta el aspecto n11sn10 que tu le presentas como un alumno de 
~taestria te. ~-a ¡xim ellos te hace una etiqueta. ~ de ahi empiCl'.a u~ ,·alor..ación pur.i el sujeto. ~ bueno esto 
ahí. este hpo de nmcsuo ahí. ouos maestros que no lo hacen que lo hacen. de otr.i m.anerJ que cspcrJn hasta el 
n1ismo desarrollo del trJbajo en aula. donde a lrJ"\.·es de los scnunarios evalúan .. ~·a sea por un trJbaJO que 1e 
pidan. por una lcctur.i. o por una s1nte~is de la lcctum o por tr.ibu_to que te van solicitando. hasta llegar al 
momento final. que en este caso la gr.in ma~·ona de los caM>s cs. son estos lrJbaJos finales. 1r.ib:..ljos finale"
para l:'"aluane en general lo que no implica que hubiese trJbajo par-ciales a lo largo de lodo el proceso ~ la 
Maestria. pero ª"""~ que este pr-occso n:tomana de la ~·aluac1ón. este proceso "--s nodal. esencial del elemento 
de poder en un aula en w1 aspecto cducatno 
ATC como lo ,·1vc un alunmo 
El mumnu ,.¡ cwla aceptando rata• rrl•cionrw de podrr .. cuando tu cW'lr'C'• rn un primer momrnto ~ '·alora~ 
al m•r•tro como un elemento ca1pau_ con10 un elemento que si te puede brindar-. ~ que s1 es tu macs1ro 
sientes que ese elemento es mu~ agr.idablc. no hay ningun poblcnta. es aceptable como un sujeto que tratas 
de Vl\'ir esta vida acadcnuca. y que tr.itas de apr-chender de este n-.acstro .. cuando no e• e.In ai de ala.?,una 
n1ancr01 11icnu.•" haJ1tM incrnaaricK. sientes '\"eccs ~ ~·o s1 lo sentía que este poder. es un poder loda\·ia ntas. 
ma!> arb1tr.ino. en b mcdlda en que vienes a ,·cr un ejemplo que en realidad. no le bnnda gran cosa. ~·que sin 
cmbari.:o te lo tiene• que nrtar; -porque tantas ,·cces he llegado a su sc111inano. tantas ,·cces entregue sus 
conuolcs de lccturJ. aant.as .. :· 'es entonces todo eso de alguna 11\allerJ dices: por cumplir lo cun1plo no ha~ 
problen-ia. pero ~o creo que no llega ntas alla. y entonces no llega ntas allá pam mi. la relacion de poder- es 
todavia. es doblcn1ente vamos. es wia fucr.l'...a que dices ,·an1os. es una fuer...-...a que 1u dices: ~o lo acepto por 
que tengo que cumplir con esta nonn.:a. ~ este poder- que el macsuo me esta haciendo a mi. pcro. pero no lo 
esto~· aceptando por completo. cs10~· aceptando haber ingresado a una ~uia. he aceptado ingresar a wia 

~tacstna porque tengo ganas de adquirir mas conocinuemos. ~ de redondear la formac1on que 1engo. No creo 
que la solamcme la M.e!ilriMI forma.. CITO que ,·irnr. con clcmt:nlO!I de rrfcrrnci41 l•IMtr-..al ~· c~pcrirnciu. 



ac•.W..ica de tu paudo .. cn1onccs: eso ~·o creo que el alumao •o lo coloco como cl -f'rido. pero CRC• que
de üt:••• m•acr•• lli c. quien puede mas pcnkr y eso lo veo como una e~-pcricncia de un rnaesuo. en 
donde en la a·aluación que hizo a todo el grupo a un compallcro. (maestro Juan Bello>: lo califica. lo C""alUa 
bien. y otro compañerJ ...• compai\cro bajo las mismas condiciones. lo a·alúa mal. ,.. entonces uno trata de 
comprender cuales fueron las condiciones. y entonces no inten·icnc solamente lo acaMmico. si•H i111erdeftC' 
01ra 11.hanico de con• ahí. ha,· much•• rclacionr• que inrrn·icnrn .. entonce. dices; es ciC'rto ca una 
~lación de rtil• narur11lcza: el •.ido ,.h,·r por lo .ca111C111ico .. ha,· otr .. cosas que t1e mlH!'·en cn e .. • 
rcl~ de poder. pueden haber ami•tadc:a. purdcn haber un• infinidad de c.,...., ,. el oln1 11U,icto 
deumparado de ftll• ami•tadcw ,. ck ~ladones de otra naturalel'..a h•jo las mi•m•• condicione ... no lo 
,.Cjl lóaico .. ccthrrcnte sin emha~n esa• CCMaa• tlUCrdcn .. 
... ATG te fue muy b.'//o por lo que me estas diciendo 

.. :·s¡ algo a asL pero algunos compar1eros manejaban el aspecto que tenia que '\'er con que ~·o quería o no una 
cierta calificación~ pero jainas compr-endlcron que no em 1111 interCs una calificación. sino poner en claro que 
hay valores. que '.\'O los tengo. que quien sabe lo 1ie11es. que tanto ellos lo tenga. ,.. que neccsanan1cnte 110 es 
posible en una ,.¡da. y en una relación de poder. dejar valores o manejas o no manejas valores. y ahí es una 
bronca. esta natur .• dCJ.-1·· 

ATC pcrdon estas hablando de que la cvalU:1c:1oncs subJcti\:as 
··s¡ totalmcme. creo que de alguna rnancm cualquier procesos de evaluación y nw.s a este nivel. yo creo que es 
muy subjeti"ª· creo que el nh·cl de ma,·or ohjc1h·id•d In puede alcanzar cuando un colrgi•dt• cnmpr1enle 
c,·alúa. V entonces ahi sí mil perdones el SUJcto que digo que leyó a Habermas. que IC'.\'Ó a quien sea. ahi es a 
quien sea. si te pones a aun colegiado compc1en1c y si rcalmeme presentas un trJbajo. un trJbajo de semestre. 
hasta un trJbajo de tesis ~- 1e C"·alü.an. ,..o creo que ahi es una C""aluación mucho. para mi se me baria una 
cv:1luación mucho mas OOjetn·a. mucho mas real. no caer en una su~iell"\'1dad. Porque vamos la Licenciatura 
ya paso. hubo comp¡uleros que sacaron calificaciones. que no te Ja crcias. y habm otro!. que decías bueno 
ehing;i este cua1e le hecho ganas y todo. y de rcpcntc ves calificac1oncs que no te la crees. enaonces; es mu~ 
subjetivo toJo esto. s adcntás. creo que UUI\ sujeto le pueden atr.1,·csar tantas cosas porque a uno nlismo le ha 
pasado problentas personales. ,-amos hasta ese rompmucnto 1nsignifican1e con una no"\'ia. afccl3 y llegas a un 
ex:1mcn y anda!- en el aire. ~- te la pusasle estudiando. no nada naas. esa noche que por lo regular eso haciamo~. 
Sino te lms estado aplicándole pam estudiar. llegas en ese n1omento ~ has de cuenta que se te borro el niapu. 
pero ahí otros en que estas lucido y donde ~lqu1er pregunta que te sueltan te vas.,.. le '\"US solo'.'" no te pirJn 
.y puedes e$tar dcsanollando cuanillas y cuarullas. y no ha~ mngún problcnm Yo creo que ames que nada la 
._.,·aluaciitn. nrcc .. ri•mcnte e11 un1i1 in1er¡11TU1ción de cOtUta. ' et1t• in1erprTl-.::ic·1n es un .c10 que a fin de 
cuenta• .e da rnlft un 11t1jct:n !' un ohjrlo. ' qlH' por lo 1an10 et1ta in1erprTt.11ción et1t• intermrdi.11da 1w1r 
muchos a•prclc.n. ~-el t1Ujdo que'"ª •r e,·alu.11do ~- el t1Ujctu que ,.a "" L"aluar. atra,·ie.a ••mhiCn por 
much;H •iluacionc• .. !' anlc cslo 'º erro que a un •irndn el in•tnameatH m.ii• fCl"ITO. entre co1nilla!ii. 
atra,·irsa por r•10 .. no ¡MJdemos 7.afa"'°" de cst• t1Ubjcth·id•d .. por que al fin ,. al cabo ..,... ... aujcltHI 
inmen.o" cn e••• .ubje1h·idad ' que 1ratamo" dr Hca•r ser ohjcthos. pcn• en ocasione• ahí tlUjtllK que 
ni lo 1ottran.' ahí a nlnts que pretenden no lk.'1!!ar a n1u. en1once11 a•í !'º ,.~ I• •ituacirin -
ATG Y ahi otros que pregonan ser ~1euvos 
-5¡ asi cs. pero que muchas '\"CCCS no lo logran o no llegan siquierJ. ~o creo que no se acercan n• un tan u to ·· 
ATG Te tocaron /k•l/o.•• ck,.cur ... o ... en seno. Ojala no nos censuren. digo ahonta que ntc plante.abas ~•o. tu,._.. 
el IHKlcr •córno un ejercicio del maC11ln• •I alumno'! 

-Si .. r11 tanto'º lo he t:',iitrcido. c.:-omo a mi mc.:- lo han cjc~ido. !tº '·en la rdacicin Ma&.-.tnt-Alumno. es llll;.l 
relacion eminentemente. es una relacion que si la ,·cnK>S. vamos desde la opllca del SUJCto reproductor. e!"ta!oo 
imponiéndote como sujeto. no estas dando otorgando ~·o creo. que no estas dando o otorgando impones. 
impones porque ya aw-.quc tr.ncs de mimmV.arta. relación de poder ,..a sea quitando l:is tarimas. quitando no 
!OC n1uchos asp...'CtOS tr.Ki1c1onalcs cducali,·os. aun asi cslaS ejerciendo. estas ejerciéndolo. porque de algu110.t 
manera el elemento 1itulo le esta dando un cieno rcconoc11n1ento. aunque manejas elementos. ,.. por el otro 
lado tu como suJeto al estar ejcrciendo esta relacion. estas dlc1endolc que esa es la ,·crdad.. ~ que esos son los 
conocimientos que ellos deben adquinr. no otros n\as. si adquieren otros n1as a lo n1cJor pir.i t1 al no est.:.1r 
dentro de tu ántbilo. lo puedes mal calificarlo y le puedes decir eso no es cieno. no es lo que ,..o te ensc1le. ~ 



en ese sentido al no cnscrl.:inclo. te descalifico~- entonces si tu leiste a Ahhusscr. y ~·o leí a GrJmSCi Y mi idea 
va por GrJmscL te descalifico. y .. eso no es lo que ~·o te quise cnscilar ~- por Jo tanto estas mar". Entonce• •a:u•• )"O e~ que rl elrllH'nlo m.1'• ,.iolcnlo dice la rrlación alumno r• r•lc maftC'jo de conocimirn1os y Ju 
otra que el maestro se coloque en un plan "·iolcnto. donde esta imposición de conocimientos lo haga de una 
manera de A.. B. C. no. y aprehende esto. y apr-C1Klc el resultado esto. y aunque tu pr-occdimicn10 Jo hagas por 
otro lado y te d:I tu rcsuhado. es decir: ··usaste mi procedimiento. que no te cnscfie ~-a estas n~l-. no. y yo 
creo que ahi es10 haria muy fuene la relación de poder. es vamos no te puedes saltar el poder en una relación 
ulumno maestra.·· 
ATG El ulumno recibe el poder 
-E• un M&jc10 que 1'é cn,-uclto en la relJ&cit:in de tMMler. aunque no quiere estar. porque si no quiere cs&ar. 
estariu en una relación de poder·· 
A TG AhorJ la br"onca es la Macstri.a 
-claro aquí esta la cuesuon. si quieres 1encr un papel meri1ocr.itico ~- hacCnclo. 1iencs que pasar por esto-. 
ATG Déjame rnterprctar. debes saber recibir el poder co1110 alumno. 
-sí. de alguna nianerJ sr· 
ATG Nada mas parJ la interpretación. me hablaste de poder de este juego entre el alumno y el maestro. 
;,cómo ves en el ejercicio pedagógico. perdón si me p:nni1e él témlino. que a lo mejor me mati,.arias. sino 
también Jo que quiero S3bcr. como ,-es el poder. pero ahorn este poder institucional en el posgrJdo. como vc:s 
este poder institucional par.1 el e.1crcic10 pedagógico.'.' 
""Bueno a nivel de lo que es la f\.1aestna. mn-.i :1 este nn;el. lo ,·eo muy flexible por esto. porque en lo que es el 
manejo y el espacio que se le da la maestro. el maestro puede hacer y deshacer muchas cosas. aunque el plan. 
el programa que se tenga hable: de que uenes que fundamentar ciertas. cieno elememos. po.rJ log:r-Jr cienas 
habilidades en el su_icto. ~o en este caso lo "·co bastante flexible. la posabili<tsd de otorgar conocimicnt05. que 
ni s1quier..1 la propia via cumcular tiene. ~·o creo uno yo siento de todo nli pe-occso educativo hasta llegar al 
ri..1aesuia. es el ambaentc con mas pos1b11id:ld de ncxibiliL:ar Jos conocinuentos. :i-· esto lo hablo. porque: el 
niaestro a fin de cuenus no tiene tanto que cumplir. como progranlU pr-eestablccido. donde se le este n11d1endo 
tan espccifican1cntc los conoc11n1en1os. co1110 puede ser en licenciaturas. o puede ser en niveles toda,·1a n1as 
abajo. en este sentido el aspecto del posgrado. en especifico la l\.taestna dan esta posibilidad y esto que 
ir.i~nir.ca ada111ahilidad del propio 1•nJt?ran1a qur lirnc.~ el mae!ltn1. hacia estos elementos que cree que en 
ese 111on1en10 son lo nias Ílnponantcs pur.i que el alun1no. teng;.i i...--sos clentcntos yo ahi si lo siento con10 s1 
bien el poder se ejerce. el poder de aJh~na nianerJ es no un elen1ento cuadrado. no es un elemento en donde se 
teng;¡ tamo control el de amba par..1 que llegue a el de hasi:.1 abaJo en el momento del aula. ' en r~ M"ntidn 
el 1tctdcr eir. un IH•dcr ma,. t111lil. ~ no e-. u IHtd1.•r que nf...:e•ariamen11.• ,.¡ no a1•rrnde la IHll<1hr<1. ~ 1.·l 
marwln• no lo 'ea reflejo. a quien en C•lc timbilu L"N ma11 rlaiwlico. micntnl• que •i n'"' ,·amo" a ni,rl 
11rirnariJ111. dr•dc que dice el 1•nJ11:ramJ1 p.;111.i. hatJt• que llrl!UC con el mac•tn1 ~ lodo tienen qUL' M:r: 
1•M1•a .. 1•<111¡¡. 11apti. C!ll un conln•I lerrihk- df: C"•lo. C'!ll má• ,·iolcnlo ' en la Macwlria no. M•n nlra,. 
condkionc!ll. qur mue, en c•I•• retado~•-. .. 

ATG El poder institucional como tu dices. sigo en el procesos de in1erpc-ctacion al maestro no h;i~ un e.1ercic10 
tan brusco. tan tosco de poder. y ;.en el alurnno·.• 

-En el alunu10 creo es de una rnanerJ menor tamb1en. porque pnmero porque yo considero que el su_1eto que 
ingre~ a un posgrado. es un su.1e10 sano formado por completo. que ~o diría que ~a ucne una fomtac1on 
i111c1al. asi me g.ustari::i ni;:is como catalogarlo. el redondeo de la fonnacion. ~a se da dentro. ~o creo que ~a ahi 
UllU. no se s1 catalogarlo como una prefonnae1on.. no se cuando se mg.rcsa a la f\.taestria ~ en donde en ese 
proceso va confomtando :i- s.ubiCndosc mo"\er. en ese proceso del poder pnmero aceptar. unJA r&."1:.IJ&mcn1<1cil"1n. 
mucha!i ,·~r!li dr.conocida ~ que dcsgr-Jc1adamcnte a nosotros nos toco algunos aspectos que bueno el 
momento mismo tambien lo hacia viable. elemento de la huelga. En este scnudo no habia locales. la pupclcna 
erJ papelería andante. andaba los títulos ~ no se que tanto papel en una ca.1a de car1ón. me consta lo va ~ 
estabamos como Judíos errantes. agrJciadamente tuve la fonuna de lener una ntaestro que me dto clases 
apane. que me ensc1'0 que en un aula no es el luiµr adecuado siempre purJ poder estudiar. 1bamos a un cafC 
para tener la sesión. mu~ nea incrciblc. creo~ que se apr-endlo tanto o ntas que en un aula. ~ sin nmgun 
problcnm. y fue esto tan ncxibJe que te da 01ros elementos mas adaptables del su_1eto llamado alurnno. pum 
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llegar a esta relación de conocimien10 ,.. que lo aceptas mas agradablemente. en el sentido de: que tu dices 
-¡Chinl pues como es posible que en un café ,·amos a 1ener una scsiónn. nos llf:'·ábamos riquisimo como 
nunca. con una gr:uuidad increíble. lan es así que con ese tnaestro después de la huelga. me ,·oh·í a upunaar y 
no me zafaban de ahi. Y yo creo que esto que significa que yo reconocí conocimieruo. rcconoci el manejo 
adecuado de muchos elernenlos. me ilustro de muchas cosas. sigo aprendiendo. 1odavía cuando lo sigo 
tratando y que esto para mi me fue mu,.· gustoso. el poder fur P•t'..o de alpna m•nrr•. ) )'O dije~ -bueno 
pcñecto si es asi este elemento adelante )' )'O acepto las condiciones que me otorga·· y a prcpurar clase). a las 
lecturas que nos cs1e dando. 
Entonces cnlcndi: que esle poder es de mas rico que pode haber sentido con este nmestro. no como con otros. 
con otros babia que '·er que estos fue tnOis dificil. yo creo que me toco de todo. yo creo que ha~ maestros que 
tienen el conochnirato. prn• no ticnrn la habilidad para dar la da.e. esto es que creo que se les niega la 
habilidad pcdaa~ica creada. par..1 trasmn1r conocimientos. Y me toco maestro en donde centraban todo en 
enucgar trJbajos. por hacer una sinlcsts. estas evaluado. habia que cumphr. había que aceptar estas reglas. de 
ahi que yo ntanejo pues ha) que saber na'oegar en ese )' tipo de olas ). mares. awique no cstaOO de acuerdo con 
ese y tipo de cosas. sin embargo habia que aceptarlo OOjo esas condiciones y )'O creo que lo accple porque el 
sujelo que ingresa a aun posgrado y no se da cuenta que esta denlro de el. eso es lo pc'Or que puede acontecer. 
De alguna manerJ debemos de cn1ender que estas reglas de poder de los alunmos. ). de cada uno de los 
maestros son dtsU1\tas. puedes ser de lo que cst:iin .amba. de los m.acsuos. esuunos hablando de una 
coordinador.i.. o un coordinador. o un encargado de toda un arca. son distmtas las relaciones. Sin embargo~ 
uno como alumno con quien se pusu mas el lJcmpo es con el rnacstro ~ es donde rna~ sientes que 
efectivamente que tC esta llenado de conocinucnto. y eso bueno creo que para cualquier sujeto que busca eso 
fonnidable. si tu r.t•• hu..:andu conucim~nto. rl pockr no lu •irnre• Uquiera-
ATG En esta relación que hablas del maestro. dices que este poder fuera casi anestésico. ,.. en este OlrO 
nefasto conio se atraviesa el poder 1nst11uc1onal. 
-Pues la rC<Jcción institucional que paso con este ejemplo que paso. este. pura un ntacstro por el hecho de 
cienos reconocimientos que tiene erJ como bien ''ISIO esto. algunas de las pr.icucas por quien ll~·a la 
coordinación del arca. y en este sentido ) o lo vena cucsuonabh:. muchos de estos aspcctos porque pnmero yo 
creo que de alguna mancm cuando hablamos de institución. que veces lo hablamos como un ente abstrJcto ~· 
que eso es bien curioso. por lo regular hablamos de la inst11ución. y ca...,¡ estoy pensando en un edificio enonne 
bueno ahi debe estar alguien hasta arr1bu ) otro deben estar en hasia abaJO en los pisos que conunUan. ). asi 
nusmo. pero nunca nos damos cuenta que esa in•tilución rttlán ll~na• de .. jctOtl !>. qur lotl f'orman lo• 
M1je10• !> 110n lo que hacen que cs.i•ta. o no una nonna1b·idad. pcni •i no ha!>· un M1jclo que la haca ,.¡,.a 
de n11da •i~·e .. osca cnloncr• rslain .... cu. 11Ujt."ICJ!I in•ti1ucittnalr9. muchas ,·cccs no reaccionan de la maner.i 
que creo ntas adecuada ,. vueh·o a lo m1smo. ahl ha!i una e-tica qut atra,·ksa una ,.¡.ron ,. que dr al~una 
manera r!dn e11ta pll'Tmiando mala• .:tu.cione• in•titucittnalca.. y estar aceptando acadcm1cos no 
adecuados par..1 los espacios. y por el ouo lado no estar aceptando no <kirie nia~·or rcconoc1micn10 a un 
nmestro con w1 nta)·or valor pur..1 los alunmos en n1i caso. que ahi una dc5'·alorV.acion para el snacstro de esa 
1mtumlc1'.a. y que. que desgracia porque ) o creo que este tipo de maestros dcbcnan macar 1oda,;a mas este 
tipo de arcas del posgrJdo. ~· no el otro tipo de maestro. sin embargo sinos damos cuenta el niacstro que cst;J. 
mas apegado mas a quien se dice la institución. no quien nian~ia la institucion son de esa nalur.aJc;..a. que cstan 
~jerc1cndo un poder de niayor arbitrariedad que los otros que enriquecen que dan mas de s1 mismos. que se 
esfuerl'.an nlás. que pos1b1litan ntas. que el conocimiento brote en un grupo. ). san endxirgo estos no son tan 
valorJdos. estas son la!> contr..1dlceioncs de insutuc1ones. que de alguna ntancrJ este momcmo de C\·aluación 
no esta ciar.amente definido. ) alu algo esta fallando. 
Yo creo que cualquier P'OCCSO ). hasta como sujeto la cvaluacion la haces. no de alguien me cae bien aunque 
sea por su fisico. ,.. )'a cuando lo conoces puedes e,·aluar olr"JS cosas por que )a ,·es otra!> cosas por que)'ª no 
,·es solamente su ,·estimcnta. o su fonna de ser. sino )·a estas ,·icndo al sujeto de otro lado que a m1 me paso 
con este sujeto que le plamco de los c:ifés. en un primer momento me CUL~llonaba ) le cuestionaba a un 
compai'lero o:i- e quien es el 01acstro fulano de tal. ~· si niancja elcmcnlos. pe«> cuando )·a comencé ,. o a 
conocer ) al pedir cien.as referencias que me dicen que ya erJ bueno. pero cuando. cuando yo lo empiezo a 
conocer a mas profundidad no sólo por el aspecto que daba. fue tan gr.ita que me ca) o el 20. asi r..ipido ~ d1Je 
ojala sean todos asi. de alguna maner.t eso da posibilidades de formación de olro tipo de sujeto del posgr.Jdo. 
que yo creo seria eso muy 1mporta111c.·· 
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ATG Y eso no lo ha'' 
-No lo hay se pierde·. yo ,.coque la institución y en este caso yo ,.ro I• inwtit11d6ft por quien ~•• IRCnicndo 
el tinalado de arriba. no ,·e cosas o no quiere ,·cr cosas. por que no le interesa ... 
ATG Dame el nombre jer.i.rqwco. pura no caer en CITOl'CS. ,·,quC debo entender por estos. que no ,·en. el 
coordinador de arca 
-si. si es importante ubicar quien. cuando yo hablo del tinglado estoy hablando de la gente qllC rst• hasta 
arriha ~ que cata manejando la coordinación di.- la propia área. ~·o erro en qUC" la ~dida que c11ta gente 
u.e ntn• tipH de ins1n1111cntU11 panl llct:.•r ma• abajo ,.. a ••ber qur qukttn lcHI qur e.tlin abajo. c11to~ 
h11hl11ndo por qukn C'tllán abajo lo• alumno• ~ por el ot n• lado IDfl docrntC'tl .. ~·o no se que tanlo. )<-o me 
cuestionarla que tanto son escuchados. ojo ~·o creo que tienen su espacio. pero ahi que ,·er si ese espacio que 
efectivamente tienen ha posibilitado que lleguen propuestas. que lleguen ideas. que lleguen elementos que 
inyecten y enriquezcan esta posibilidad de hacer menos ,·1olema la relación de poder. entre los alumnos. tos 
docentes y la propia institución.·· 
Docente::? 
-Die echo el poder tambtCn es tuJ.a ~labra fuene. y que esta muy debatida. o!ioCa esta vista el poder como una 
pr.ictica de autoritansrno. pero si lo '\'emos a la lUJ'. de lo que alguno• rnancra Foucault to plantcan.:i. de alguna 
maner.i el poder esiste en lodos los su.1e1os. ~ todo• de a1J!un11 m11ncra ejercen MI ptMlcr. todos de algwm 
maner.1 tíene de algw¡a mancr.1 cienos padcrcs. entonces~ siempre ,·a a ,·cr deba•~ entre ese upo de negación. 
entre el poderes de alumnos ~ los poderes del docente. Entonces en ta escuela siempre va a ,·cr recursos de 
negociación entre una prüctlca ,. la 011.t. muchas vece~ el niacstro nusmo no se da cuenta que él esta 
ejerciendo poder sobre el alumno. pero al mismo uempo~ los alumnos no saben que ellos llenen un poder. ,. 
ese. esos poderes de algun31 nianer.i esta11 en un proceso de negación. emonces; no ha~ esos n1'\·cles de 
conciencia. sm embargo existe la pr.lctica ~· en esa pr.actu;a c1 sujeto se va ajustando no. por ejemplo; c1 sólo 
echo de que en el caso de la educación bas1ca los nulos digan este. ~o no quiero o no. o ellos muestren su 
apatia o su dcsg.ano. ellos estan e.1erc1endo su apatia su desgano. ~· eso están e.1cre1endo su propio poder. y 
entonces; el nmestro cuando se da cuenta que est;."ln eJerctendo los alunmos CI tr..1ta de hacer uso de su podci-. 
ya sc:s gustándoles o ,·1nculándosc con su poder. pero te subr.t~o esta idea del poder fin•lmrntc:. Mm 
11raíctica" que no .e ha ,·aloradaa.. como que la gente le tirnc miedo al término .. ,. cuando lo .,, ...... osca lo 
hacia comn pr•ctica de ac,STSiUn ~ que w.i bien ew. cierto eo•t•n 'inculada•. 1wn1 nu ~.ariamcnt~ .. "''"' 
qui." también •un indic.11dc1rr" que le ltcrmitcn al .ujcto saber si ha'· un pn11Cct1u de formación: dando este 
uso de poderes. 
Y que ademas pcnnitc hacer anáhsts de las pr.icucas cducati,·as. cón10 cada quien CJCrcc su poder. desde sus 
arcas ~ llame mclusi'\·e desde la nusma autondad. osca. la autoridad puede eJerccr el poder de maner.1 
au1ontan;&. pero tambiCn puede c.1erccrlo de maner.t.. ¿no".'. cs1e. pero dcbcrian1os ,·er que tambiCn hcne la 
autoridad no nccesanamcnte que ser nefasto. insisto sino que eJercc un poder con10 una idea de la 
non1mt1v1dad. osca la nonnati'\·idad como tal no ncccs.ari3mentc es negativa. sino que CSla puede dar la piula 
de gener..1r cantblO. pero tambien puede gcncr.t.r una situación de arb1tranos culturales. con10 lo marca.ria 
Bourdcau. 
()s.c;I cuando el poder se conviene en una pr.ictica de hnposición. osca en ese sentido el poder se con'\'icne en 
una violenclU. que de alguna 01aner.1 castr.1 la realvac1ón dc1 otro. llámese inclus1'\·e la del alumno. porque lo 
vemos: en Estados Unidos osca en. en Estados Umdos. el poder de los alumnos es supcnor al del nlaestro. ~ 
se nota t.an1b1Cn en las escuelas panicular~. quienes uenen realmente el poicr. en estas 1ns1ituc1ones son 1~ 
alun1nos y entonces ahi tamb1en ahi un abuso del poder:· 
ATGi en este ejercicio que me dtces es panicular ahi ... todos tenemos poder ... bueno yo usmbicn lo leo en 
Foucault. que todos tenemos de alguna nm.ncrJ poder. c.conlO se atr.t'\·u:s:i en 11. el poder como formado 
docente. o en este proceso de fonnac1on constante con10 docente".' 
-li·o airnto que rl poder. uno como docrntl." tirnr qur trPC'r nh·cle,. dr concirnciOI. de que. la existencia de 
ese poder. osca cuando uno claOOr.i un progr..1nla esta aplicando el poder. 
Pero entonces; el poder implica una profes1on.:1luación. ~uno tiene que saber cuales son los alcances~· los 

limites de ese poder. ,.. ahí uno debe tener una responsabilidad de como ejercerlo dentro del salón de clases. 
porque no ncccsanamemc wto llene que caer en una suuacion de libcrtm.ijc con el alumno. sino uno sabe que 
en una pr...actica cduc.aiiva los alun1nos uene que l1;1cer cosas. uenc que salir nlUncjando cieno!-. podi:rc~ 
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académicos. creo que el alumno esta en disposiciones de aCCpl:lrlos. porque creo que tenemos una pr.ictica del 
menor esfucr;.o. 
Entonces; como maestro debo saber ejercer ese poder, en el sentido de que el Olro M" dc.ré enganchar. esto 
no toda la gcn1e esta de acuerdo. a la gente -ahi que dejarla quede alguna fonna se '"ª~,.an fonnando ... para mi 
no sé. si se quiere ,·er como autoritarismo. ~·o no estaría de acuerdo. '.!'o siento que es una responsabilidad.. '.!'o 
estoy convencido que wi alumno en w1 escuela los alumnos deben salir manejando o aprehendiendo cosas 
concretas ¡,no'!. y sino lo han hecho. de alguna manera 1endré que ejercer el poder. pero ellos estarian 
obligados. porque a mi anr ohlia:• la in•titucitm ,. me oblit:.• mi runnacit;n .. a que cuando )'O tomo un curso. 
el sujeto ten~ un perfil académico. que le pcnnna dcscn~ohocrsc )' entonces: en ese sentido ;.como se 
llama·~ .... ejercer ese conlcnido. y claro ahi puede haber mucha violencia sinibóhca. y claro )'O 1a1nbien 
podría ser muy sutil pam ese proceso. pero ~·o sien10 que es esa mi función de docente. por eso yo sigo 
insisuendo que rl poder nt• mu,· ,·incuhulo • I• pntfe•innali1.ación. Y b proíes10nah;.ación )·o la entiendo. 
como en el caso de los mCdicos. sí 1u le dices a alguien ··quieres que le in)ecte··. pues el sujeto va a decir que 
no. )'O consc1entemenle como puciemc dijo no. yo ~toy convencido de que es una agresión pam mi. pero sin 
etnbargo~ se tiene que ejercer'.!' yo sé. que s1 note 1"'.\CClO. le mueres (caso extremo). 

Pues lo nusmo par.t el caso de la educación. osca uno lienc dos opciones; uno estar consciente que ahi cosas 
que ucnc que saber el sujeto. y que ahi utu responsabilidad en cicrl!ls pr.Jeucas. osca por CJcmplo: dcspucs de 
cada curso. tiene que haber c1enas competencias aca.Jém1cas. si estas competencias ac-.idCnticas se tienen ahi. 
hay una responsabilidad del sujeto. el problema de esa pane es como que sC ha relegado. :1 veces la gente 
tiene niicdo a la autondad.. al aulontansmo 
Y como que hemos caido. bueno en el caso de la Pcdagog.1a. en el libcninaje y yo siento que a nu me 1:!-USt.:.I un 
autor es Amón f\.1.akarenko y ~1ak:uenko es un autor ntu'.' rudo. muy grueso pero ~o s1cmo que las prácucas de 
fonnación. este. son asi. poi' ejemplo: lo que hace f\.takarcnko crea cok"Cti,·os par.1 el sujelo se ,·aya fomiando. 
eso en el caso de una idcologia. de wia fornia de pensar. pero eso también se hace en otro sistema. osca en 
otro s1stenia tan\b1én se ,.a a aprender una sene de condlc1onantcs. y el sujeto tanibién 11ene que logmr. pero el 
problen1a esta en muchas ,·cccs el .su_1e10 en la cullura occidcmal. no ha.' esos nl'\·cles de conciencia cosa. que 
en el caso J\.takarcnko él si plante.a que s1 bien el su.1e10 va haber represión. va a ver cienos limuantes. pero 
eso. ese. uso del poder es consc:1entc '.!' ahi no in1pon.a que no diga.. -pues no sales hasta que no tcnn1ncs estas 
pr.1clicas"" ;.no?. yo siento eso es lo que no hace niucha íalta a nosolros. en cuan10 tener una rcsponsab1hdad 
porque la 111ayoria de nosotros lo que hace cs. pues micntr.is todo mundo pase. este. '.!' lo ,·cnios en la m.ayona 
de los cursos. no ha~ curso de capac11ac1on en donde no obtengas tu constancrn. y alu me g.uo;.ta n1ucho el 
progr.1ma de PACAEP. es una asoc1:1ció11 de acuúdadcs anisucas. en donde s.c dice lo!> miembros de 
PACAEP~ ··ese maestro no merece constancia··. '.!' ~o cuando ,.co esto a mi n1e da mucho gusto. porque 
ademas ello!. son lo que deciden. este. si !.e le da el P•1acl o •ino. •· le d.;11 el p11prl ,. CM• im1tlic.a un 
rc!lpon!!llabilidad. '.!'' lodos lo que son instructores PAC AEP. han sido C'\·aluados por ellos mismos. y este 
cambio en los cunoos que a nosotros nos dan. este. cualqmcr.1 se le da la constanc1a. ""es que sab...-s o no sabes 
ahi 1e va la constancia··. osca como que ahi una c•pcdc de corrupcicin ac11drmk•. en ese upo de pr.lct1cas. y 
no hav una sene.dad 
'\'e• donde'º Mlhra,o. que rl podt-r drbr c•tar mu' ,·iaculado • I• idea de la prufe•it'ln. 'ºno ICDJ!O por 
quc darle un poder al oun. C"uando el otro no lo meorccc •· 
ATG esto lo '\CS en esta l\.1.acstna de ENEP Ar.1g.ón. este hbcninaJe lo'\'CJ. aqui. 
""Claro. claro. )O s1en10 que tatnb1Cn se da. pero ~·o creo que son corrupciones nial entendida. o bien 
entendida. osca el maestro pur.i no tener problemas "ah1 te va el die/· '.' el alurnno. -sino me pones el die;. 
vcr..1s··.' 'º •icnto que e... •itu•cit"tn eatamo• en 111 r\lae•tria. prn• 'º no cSTO que ar• .Olo la M_.,.trfa. 
Yo me acuerdo de la LiccncaalurJ. )'O nic acuerdo que había e~cclcn1cs maestros que mud&as ,·cccs er.in 
corridos por los alumnos. pero culpaba el muestro .les preocupaba que el habi:i atentado contr.i su C3lificac1011. 
por que Jamas ~o vi que los alumnos o que los niaestros cs1uvier.1n luchando para correr al m•e•tnt que no 
funcionalua. que no 11rn·ia. aino al mae•ln• que no dab• ""' dic-1.. ~· entonces ahi )'O sicnlo que ahi cumu 
trah•jador dtaccnae. 'ºcuido mi 1r11bajo ,. ai el pSTCifl e11 ~Jll•rte d dir.r.. pur1l 'º tr do' el dir"1- Sin 
embargo: de alguna n1anera yo siento. no se ha sabido ejercer ese poder que »demá•. <'1la e• un• prXtica .. C• 
una cultura •C•demica. que ho) se ucnc. osca que todo mundo ~ si tú a tra,·és ;i ser difcrcn1c obnanicntc 
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que tienes problenuts. ¡,si'!. pero también la oun situación es que yo siento que. esta la otra car.i.. pero ahi gcn1c 
que le b~sta fonn:usc asiste a la fonnación ... •· 
... -Pero sigo insistiendo que el 01ro modelo tiene cosas imponamcs. como seria en este caso la 
profcsionalV.ación. pero en este caso: una profcstonalu.ación no se le 1cng,a que exigir tnas alta de lo que 
viene a pedir la gente. y de lo que se le puede ofrecer a la gente. Osca si alguien se le ptdc una 
profcsionalV.ación en la pr.ictica doccn1e. osca no es pecado que la gente tenga una profcsionaliLación de su 
pcictica docente. y entonces en esas dos '\'erticntcs s1cn10 que ahorita se comctv.aria a ,·isuali:.".ar. este. alli la 
Mac•triJ&. así rw co11H1 ahorita me rwta ..-jrn=irndo e111r pcMk'r f'ormatiu1. ¿no sC si ntc cxphco'!. osca nosotros 
podriamos de.cu que estamos fuerJ de la norma si no mas bien nos dcbcrian decir: que nosotros estamos 
dentro de la nom'la. el problem.a es que nadie o 11\aS bien pocas insti1ueioncs se atrc'\'cn a ejercer ese upo de 
poder. que csla dando la m1snt.a nornia. ·· 
ATG tu hablaste de dos cosas que me purcccn fuertes. tu dijiste el poder instilucional :!>' de repente te escucho 
con10 que tus formas parte de. no sC. cuando dices echamos a andar el proyecto. no encuentro como esta esto 
del JX)dcr institucmnal y el proycclO de repente mgo .. 

ATG regresando a la idcu de poder. todo• 1rnrnto• poder drpcndr como uno ejer1.a e.e poder'.' 
·· Si. osc;1 estoy. que estoy comentando. es grJci:1s a ese uso de p:xlcr y ,..o aqui soy un profesor de medio 
tiempo. entonces ~·o estoy obligado a cstllr aqut. :1 nti se me carg:i de cosas. se me dice: ··1t;u esto. av31v.alc 
aca··. entonces: desde esa pcrspcclin1 "º lo que hice. bueno. te dicen. ··11cnes que dar asesorías. ucnes que 
hacer in'\'cstigación .. tienes que a su '\'e/ dar conferencias. tienes que a su ve..i:. generar productos académicos··. 
pero ahora lo '\'Oy a hacer de mancrJ org;inv.ad.J. A nosotros se nos digo. saben todos los de la hnea de 
fonnación de doccn1cs tiene que o.-g,anv.arsc. y entonces cslo salió como producto de decir. ya basta de que 
noso1ros estemos frJgmcntados. de que nos '\'cnga una 1cs1s de educación especial por ejemplo. que nos ,·cng,a 
otr..1 1es1s de español. otrJ sobre nu1...,·as tecnologías··. que de alguna n¡anerJ ahi un desgaste. por que de hecho 
nosot.-os no tenetnos una fom1ación um'\'ersal. porque al alun1no de alguna mancr.1 le podemos crear frJudcs. 
y por otro no hay pro,.·cctos de 10'\'est1gacion en ese sentido. lo que hemos hecho cs. ,·amos pensando en 
nuestro proyecto desde la linea de forntacion. ,.. en ese :!.Cntido hablamos con el jefe de la dnuión. ,. el jefe de 
Ja di'\'isión dado su car.ictcr y su filosofia de cómo '\'e la cducacion. nos dijo .. pero '\'a,.·an mas alta. CJCrJ'.an su 
realmente. esa libertad tr.1baJcn ,. echen a nadar es.e pro,_ eeto .. 
Y ahont.a cst:.tmos en ese proceso de '\'cr los financi.anuen1os. de echo ahorita tenen1os una reunión. dc donde 
nos con'\'icne mas metemos. si nos metemos a la fundae1011 Ford.. si nos co11\·1cne quedamos con CONACyT. 
es decir~ donde nos con'\'cndna m.ás comprometemos. '.lo sunplemcnte :!>º lo que estoy hacu:ndo aquí. es 
ejcn:cr mi IMMler. que~'"" mínimo rn c-um11ara1cii1n c-on el que tirnt.• cl ,ic=fc de l<i1 dh·i111itin. prro e• un IMKlcr 
a arin de curnl<i1"· y cn1onces en ese procesos est.amos en plallc-Js de ncgoc1acion. y creo que este alu es 
donde hemos podido c.1crcer este tipo de pr.icucas. porque la mayoría de la gente también le uene mit.•do a 
hacer uMo de !1111 1N1der. ) este sena un ejemplo. de cómo lodos se han ido como procesos de discusión. cn1.-c 
los mismos comparleros y hcrnos constnudo un pro,.ccto que la misnta 1nstilución lo hace su,. o y creo que eso 
es lo correcto desde su log.ica. ·· 
ATG¿ identidad" 
··Haga. haga s1 pc>rquc le da a Jos dos. a la insutucion le da identidad.. pero lo moli.M imponilnle. r. que le da 
identidad al docentt.• ,. al alumno. y ahi siento que cometv.anamos a a'\'arv.a.-

Por eso yo siento que depende mucho de la lccturJ que ,..o haga como maestro. ,.. la lccturJ que haga como 
alumno. ~ estoy con\cnc1do de uno Jos cambios se pueden rcah,..ar. y esto depende mucho de la au1ondad 
porque ~o esto,_ seguro que si esto se lo pr-oponcmos a otro jefe de la división. nos manda por un tubo. ~ aun 
así !tº sicnlo que ...,. una cllf..awtit"1n de •abrr nei:ocia1r. !t. C'tlC' sahrr IK"l!OCiar e. •ahrr hacrr llU!to de e•· 
1tcKlcr de uno-

mi vc::rc; ,...Q"'J --¡ 
- ....!.1..1LJ \., ·l\ ' 
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En e1 caso de1 alumno lo observa en las relaciones áulicas y se asume al maestro como 

dador del conocimiento. a su vez es quien de alguna o de otra f'orma tiene la ultima palabra 

en la relación ciulica; y por su pane el maestro se siente detenninado por las interdicciones 

de la institución .. incuestionablemente establecidas."'' 

¿Cuáles son estas relaciones de poder dadas en la Maestria de manera punitiva y vcnical. 

cómo se hacen manifiestas? 

Ante ello se encontraron cosas interesantes: 

miembros. través del poder carisma. 

Las relaciones de poder entre sus 

Relaciones de poder carisma .. balcanizan las relaciones dentro de la institución. 

Relación de poder carisma balcanizador~ media el proceso áulico al acentar una 

calificación .. o de la inclusión y exclusión del proceso de Aprehender-aprehender .. asi como 

la v~lidez de la toma de posición epistémica en el caso del alumno .. o pennitir la estancia de 

un d~_cente_ déntro de la Maestría .. así mismo la adquisición de horas. recontratación .. 

inclusión de los mismos en los eventos de la Maestria (Coloquios y ponencias). 

El poder carisma dentro de la Maestría se ejercita por los académicos y los alumnos como 

una herramienta que sustituye y media. Ja situación de la adquisición del conocimiento. 

La ausencia de poder carisma por los miembros de la Maestría (atractivo carismático o 

... sensibilidad de sociabilidad estética).. requiere el esfuerzo· de los miembros no dotados con 

el poder carisma para dotarnos de él. o saber jugar con Ja complacencia estética del 

docente ya que el carisma es el factor que media las relaciones dentro la J\1acstria. este se 

encuentra construido por un juego estético de personalidad~ q11ie11 cae bien. entre los 

miembros académicos de la l\.1aestria .. quien ca.: bien para la coordinadora .. quien cae hien 
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para el alumno. es decir; es un carisma que no se encuentra mediado por una formación 

académica o por una capital cultural. debiendo ser estos Jos imponantes en una relación 

institucional académica.70 

Los sujetos carismáticos forman dentro de la 1\.1aestria bandos .. epistémicos··.. forn1a 

grupos balcanizadores. 

El Diálogo._ gracias al . religare; carismático y balcanizador,. se encuentra colapsado y 

limitado a pÍáticas.deJ~~illo;' (ipificadoras de alumnos y maestros. 

El religare .dC' ~;is·~~! dCiCrm~i.na 18 sOcialización ·del conocimiento. capital cultural .. y del 
~ .;: - ··.:.:: ::. , .. - "~; :.: -~ic \'. :,,:, ~-' .. ;.-, •.... --· - ' :. , ., - : 

ejerciciO ad~~~-~-~t~ativ~' .. dé·,:~ .. :·úe.~Jaman; eValuaciórí fonnal institucional . 
• _-·.;r.. -~:,; . 

El pode~ ca~-~-~~ _le~~ti~~:Y ·colap~ ~~~-vi8~~-dc c~~u~i~~ción y socialización discursiva. 

determina~do __ l~S tiC~P~s y·l~;'.·fOr~a~·cle~i ~Uá:rid~ ·se habla,. d~ quién y con quién se habla 

en los pasÚl~S .... tan-lo los al~mnos como los maestros ec;~form~n sus cohones de poder de 

religare, es decir; los enlaces de comunicación se elitizan.:~e acuerdo a los apólogos y los 

clérigos de una postura ideológica politica o epistémica dentro de la Maestría de Ja cual se 

encuentren como abanderados clerigares. 

El mapa curricular del alumno se construye a través del poder carisma. el alumno hace asi 

su vida académica. 

La vida de Aragón se ha constituido de tal manera, que han construido una propia y 

elitica balcanización discursiva. para este caso. el carisma a fragmentado las relaciones 

"'""Entiéndase carisn1=1. a este dolc de imán catr.iclor discursi,·o) que pcrn1ile a un compai\cro alun1no. maesi ro 
o administr.iti,·o. construir en si mismo ::1pólogos de su pr:ictica discursiva. CJ cual esta siendo consensuado 
por una comunidad.. como sujeto ·vol'. apoloi;izablc o digno de apología. por su causa o su ideal de ser sujeto. 
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dentro de la Maestría. creando cohortes de poder peñectamentc estructuradas para su 

propia pervivencia. y escasa relación de comunicación con las otras cohortes de poder. 

La balcanización a traído como consecuencia. la perdida en algunos de los casos del 

punto de contacto discursivo entre los miembros del mosaico móvil. 

La balcanización. ha marcado las formas de discusión introaulica en los .... debate ... 

teóricos•\ además~ si aUNAMos a ello., las circunstancias que presentan las reuniones. 

(Coloquios y Juntas académicas). donde estas se convierten en áreas de revanchismo y 

desafio así como espacios de confrontación estéril entre~ alumnos., apólogos de las posturas 

de sus docentes (Voz), para lograr ser el mejor apólogo del discurso del tutor y con ello 

creer g~n~r.,un -lugar· d~Íltro de los espacios académicos., así como escalafonar en las 

cohortes de· poder de tutor (granjeando simpatías .. con un sentido de pertenencia) y las 

circunstancias que propician esto son; el pasionamiento académico-epistemico o tutoral y 

la necesidad afectiva de pertenencia. Esto impide .. una efectiva construcción discursiva de 

carácter. académico-epistemico, y rompe con la posibilidad de generar una identidad de 

corpus vía un,, lenguaje académico-identatario éndo-alfabetizador. que propiciase; la 

soci8tizació0 -discUrsiva en un mosaico móvil. 

Por ende no. se construye producción académica.. por encontrarse a1orc1dt1 en la 

balcanización 'discursiva..·,. se toma dificil construir en estas condiciones culturales y 

académicas qlae:· l~ MaCstri.a requiere., máxime cuando los esfuerzos de biopoder .. poder 

conocimien~o ... Prié:i~'i_:~ari~ma :se destinan para la supervivencia y la destrucción de grupos 

de poder. a~~~- 1~·~-~~~i~j~dil Bc~itUd administrativa una falta de observancia de la misma ante 

una regulació.~+·:~~;~~:~~~'~;i~ escrita. 

'-.'. ,. ,·.· 

Se hace nec~~~¡a··la.re~ignificación de sentido del poder institucional y consensuarlo con 

los miembr~~'.··~:·de< I~ .l\.1aestría. conformando un reglamento.. acerca del ethos en la 

conducción pOr. la vid8 académica dentro del posgrado .. que permita la reconstitución de las 
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prácticas de poder9 y el surgimiento de sujetos discursivos con otro sentido del carisma del 

estético al académico. 71 

Es imperativo el resignificar el sentido del poder carisma; dado que el carisma no es 

satanizable. pero es necesario mediar cual es el sujeto de carisma que se tiene en la 

~1aestria en Pedagogía. dado que el proyecto de hombre carismático y prácticas 

institucionalizadas de relación en clase. no parecen fomentar lo que parece una exigencia de 

los informantes egresados y maestros dentro de la Maestría. calidad académica. la 

producción cultural. el diálogo resignificador creador de una cultura de la evaluación. 

donde todos sean1os capaces de hablar y de reconocemos. 

2.11 El poder carisma esla dado en un palhos.n 

He aquí claros ejemplos de Ja práctica institucional. mediada por el carisn1a de manera 

anacrónica y despojante de poder decisión al maestro y al alumno en-la .~~estÍ-_ia 

El alumno debe decir~ .\·i. al n1aestro •. ·••i. a llegar tarde. a_ 110 dar..--c~ílj¡~c,~;~,,.,; .... : a ti~mpo. 
Je,•ir ."t:i. a Sii.\' 011.•it!llCias t!pb;r.J111icas: por ig11ora11cia o Pª.r n1i~d~ a ,.,~¡;~e~~~?;;, ..... 

El alumno debe-decir si. a tutores que te:tte~an":s:'~r __ e:x~.ut~ic:»i:'-es~.-8nteS.de.atendcr su -,: 
trabajo. 

-· \.'_.-.·': ; :::::--·- .. ; . 

El maestrante ·debe. te"ner relaciO"nCs Cxtracs~olares co~- su m~~stro. (conler en restaurantes 

ser amiguero). 

·z Sin negar l:I necesidad de reglas de n!b-Ubción no acadCmicas ,_. sociali.1".adorJs cstCticas. pero que no sean 
estas las únicas. ni las indispensables en una relación de un mosaico académico. 

-= Lo que se es en la realidad como pr.ictic:a de Yida. en el caso de las pr.icticas reales del carisnm dentro de la 
!\1uestria en Pcdagogb. consensuadas p.:>r los alumnos. los maestros y las autondadcs adntinistr-Juvas dentro 
de la J\.1aestria. como pr.icticas de una vida cullural. heredada de la 1'.lacstria en Ciencias de la Educación. de 
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El maestro debe ser tolerante;. entiéndase esto como excusar siempre al alumno~ su 

impuntualidad recurrente. su ausencia académica. su falta de vajage académico. su poca 

lectura. su nula participación; por las condiciones antes citadas de tos alumnos de la 

Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. acerca de la pluriculturalidad de alumnos 

egresados de carreras que nada tienen que ver con lo pedagógico._ pero que estos alumnos 

estan vinculados a la educación por dar clases en la escuela o capacitar en espacios 

laborales. y vienen a legitimar o formarse para sus prácticas. y ante su falta de 

alfabetización discursiva cpistemica. se les debe tolerar los vacíos discursivos y aceptar sus 

aseveraciones provenientes de su sentido común o sus pareceres. así como sus figuraciones 

de primera mano. 

:?.12 Preparando al contex.to Maniría. a travñ de la competencia poder 

Dentro de todo ello existe la emergencia de la construcción de otro tipo de poderes. dadas 

las condiciones planteadas en la propuesta de evaluación. es decir:. ante una propuesta de 

evaluación donde hablen todos y todos entre al juego del di31ogo. es necesaria por pane del 

alumno y del maestro de la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón la endogenación de 

la idea de un poder equipresenciat. donde el alumno a través del poder conocimiento7
·'. sea 

capaz de ponerse a ta par de su maestro ... para tener de que hablar. esto implica una 

alfabetización discursiva de la cual hablare ampliamente en dialogo. esto posibilitará que el 

alumno asuma su parte del poder equipresencial. 

El poder cquipresenciat no será posible sin el poder conocimiento construido y dado por 

la alfabetización discursiva7
"'. el maestro siempre estara ubicado por pane del alumno con10 

más tiempo y consolidación de relaciones sociodtscursi,·as de sus mianbros quienes las continúan dentro de 
la ?\.1acstria en Pcdagogi.:11. 
·.) Este se alcaru..a a tr:ivCs de un poder de alfabcU7~ción. quien a su ,.e;; sólo se log.r.1 a tr.i,·Cs de una 
formación . 
.. " Para comprender la Alfabcti7..ación discursiva: Buenfil. Ros:i Nidia. En los ni.argenes de la educacion. 
México a firolcs del milenio. -capitulo 111 Educación. complejidad soci.:111 ~- diferencia- de Gr.inja. Josefina 
55-88. -cap. ~ educación. contacto cullur.il. cambio tecnológico ~· perceptivas posmodcrna- Oc Alba Alicia 

Tr:::F c( .... 1\r --------r 
-~·.1-·J v.. \ 

-.-: r -.r .. ,. --¡ - n . ..--\ ·1 '-\ 

:1 .'··· •. P. Di:. u1 .'l'·.-·'·l·l ---·-~·- - •''-·-· l 
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la voz.75 por lo que la construcción de una alfabetización discursiva en el alumno es 

imperiosa para poder hablar .. para que a través del poder conocimiento el alumno y el 

maestro se encuentren a la par discursivamente. 

Debemos por lo tanto crear otra idea del carisma .. un carisma académico constructor de 

reliS~l-e~ c~"lt·U~~es p~ra el posgrado .. donde la apropiación del capital cultural sea nuestra 

nueva .i~~a·:cariSmá~ica, (me parecería más necesario una identidad académica .. pero se 

pued~ :.~· .. : .. p~Íti~:~ por el carisma académico .. como una figura conciliadora .. atractora .. 

cons!!n.~~a~~::··p~r: .... to.dos .. para llegar a la construcción de una identidad académica .. 

soci~~c:Íi-~~U~~.iia d~ proyección .. ante otros mosaicos acadCmicos móviles). 

·: ... . ·. \.:,,~ ... :;.:"· 
Esta· icÍCa"d«r:carisma académico .. creará Ja necesidad a todos de construir proyectos y 

disCurs~ ·~~~·éf¿·¡i;¡~~;· identatario .. socializador y consensuado. . ., ~ - ··' ... ' 
.:· .<·:. :><:·,,_.·; . 

El docente·: deberá· crear una nueva identidad académica en la Maestría .. sustentada 

prime~-~e~~e';·,¡~ ~.;1.-carisma académico cultural y constniir una estrategia para jugar con ias 

reglas d~~t·;o.~::~~ .. ~·:.1~·~; .in~ti~ución .Y que le permita crear76 (discurso soc.ioac~~émi~o .. 
socializador:· Co~S~nS:uacÍc;) . nuevas relaciones vinculativas. 

. . . . . . 
Es necesariO,:tenninar-::.con·::.'la ·idea de que la institución somete al d~cente ... o .. le.es 

indiferente a,s~, ~b~~~~~~.i-~~;:C'é,;~3r:'mano de esta formación académica .. leer :su~ l~~i.~taCión 
universitaria Y ·.:;áPi-chCOd.;r- ia~··rCglas del juego escritas para movérse en· Ctlas~ para crear 

constnicción disCursiva · como corpus académico con identidad. 

87-111 -cap. 7 perspectivas cpistémic:is ab1cn:is en la cnsc1larv.a de la i11vcs1igación educativa l~~-163. Ed.it 
Plaz.a y ValdCs. 200 1. 
Control Simbólico. diálogo disposili,·o. código signo y simbolo. idcmidad Pcdagogia poder. formación perfil 
del doccmc. evaluación. pcdagogi7.ación 
Bcrstein. B. Pcdagogia Control simbólico e identidad. edil f.1oraia. :?OtKI. 

~!'> Berstein utilV.a este término en su libro Código y Discurso. para hablar de los legitimados purJ hablar. 
creadores de conocimiento y poseedores de conlrol dlscurs1'\·o. por donunar los códigos de lccturJ de los 
dispositi,·os discursivos. 
-•. P-.inicndo de las reglas de regulación escritas o no. 
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Reconocer por otra parte la necesidad del poder punitivo.. como pane de una 

construcción de un ethos de alumno:. competente.. adquiriente de competencia 

sociodiscursiva que le alfabetice para su practica laboral o en otros espacios discursivos .. 

esto sólo se logrará. cuando se consensuen con el docente .. cómo cuándo y dónde:. se darán 

las puniciones. dado que el ejercicio punitivo:. será para alcanzar las competencias 

discursivas deseadas por el alumno. 

Lo anterior sólo será posible. en una atmósfera de tolerancia.. no exenta de tensión 

discursiva. que implicará conocer del otro hasta los 110 acuerdo.\· discur.o•.-it•o . .,.·. 

Lo que signi~cará apropiaciones discursivas (formación). es decir; un proceso continuo. 

constante de vinculación con la realidad que permita él cultivare de mi ser sujeto.. por ello 

será indispensable accesar a estos procesos de endogenación discursiva,. comprendiendo 

cómo son los procesos de endogenación a través de la formación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



3 Formación 

3.1 Los proc:nos de Form•ción77 invnligativa en la ob!lervación horizóntica de la 

realidad. 

Concepción y Desmitifación 

Entender la formación. como aquella apropiación .. que parte de la apertura del ego (yo) 

en canales de comunicación (Neurosensitivos y Cognoscentes) con el exterior ... llamado 

realidad" ... alfabetizadora ... lecturizable a través de la trayectoria de vida del sujeto en un 

proceso que parte del la apenurá de~ ego (decisión interna del sujeto a abrirse a reconocer al 

mundo y tal vez por selccció~ de lo que es útil y significativo para pervivir en una realidad 

lo pase al segundo momento el 'endogenar eso que llamamos realidad e interpretarla) 1 

Ego-endo-exo .. (pará. p~O~eder _de:spués a en el momento que el considere peninentc en su 

relación con el mundÓ. h~~er~\~~o··de aquello que acogió como significativo .. y que le 

permitini estralégic~me~i~·a~Úcarlo para pervivir en el mundo) 11 endo-ex.o¡:enación.78 

- '· :·::.·-::·~-;-,\ :-:::._ ·. 

La formación ·es_ urla ·pr~CtiCa de vida personal significadora y rcsignificadora. de 

nuestras rel~Cio~es de pCrViVencia social .. para el estar ahi. dentro del espacio discursivo 

(comunidad lingüistiCa·dialogante) .. donde nos encontramos. 

Desmitificar la idea de que la formación es escolarizada~ o que es una práctica que 

viene de fuera y que se nos fonna estará dada en función de la idea del esquema ego-endo-

Fe~·. Gillcs. El trJyccto de la formación Los cnsci\antcs entre la tcoria )o" la pr.ictica. introducción. Cap. ~ 
-Las mews transformadoras- tUC-l lO. edil Paidos. :mot. 
4

,. P.J.rJ observar una ,·isión Bio- organiscista de la fomiación. Leer Luhmann. Niklas. T..-ori•1111 de 101111 
Siw.lcm•,. Si.1d•lr• 1 11. -cosuuclivismo- edil. Unh·crsidad lbcroamcrican;i. ITESO. Um,·ersidad de los Lagos. 
Chile. 1999. Y Honore. Bcmard. P•n una IC'olni• de la ronnación. Narcca. Madnd.. España. 1~JMO. J .. AJuoni 
y Mchch Joan Después de la modernidad Nul!'·as filosofias de la educación -1v La soc1cdad como sistema 
Niklas Luhmann 3 La educación como la tcoria de sistemas de Luhniann·· c..-dit P-.iidos. 2lKJ 1. 
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exo-endo-ex.ogenación el cual demuestra como un primer paso para hablar de la fbrmación 

la voluntad del yo sujeto para introyectar un mundo o elementos de la realidad y por tanto 

en la medida que en el sujeto desee entrar en el proceso de comprensión (endogenatorio) .. 

mediante la disposición a abrirse a la lecturización introyectadora de los elementos; 

icónicos-simbolicos .. en una comunidad lingüística .. lo que pennitc a los sujetos la habilidad 

estratégica de poder estar ahí con un sentido ya reconocido a travt!s del dialogo .. en el 

espacio comunicativo (no exento de tensión .. ni de espacios donde la comunicabilidad se 

pierda). 

La formación será entonces posibilitadora estratCgica de pcrvivencia en los mundos de 

la vida. 

El sustentar una tesis irilplica formación. 

El logro de tal lectura estriba en la capacidad endogenatoria dc1 sujeto de la lectura icónico

simbolica.. signica,. significativa de dispositivos discursivos a lecturizar (estos dispositivos 

construidos de la realidad alf'abetizadora) para encontrarse en la posibilidad alfabetizante de 

leerse con este mundo de vida de la l\-1aestria en Pedagogía de la ENEP Aragón.7
q por lo 

que se requiere de la competencia alfabctizadora para la adquisición del Poder 

conocimiento .. dado el enfrentamiento de un mundo de vida complejo .. que nada tiene que 

ver con el supuesto acerca de la eva1uación como elemento de poder institucional como se 

planteó al principio del proyecto. por ende la lectura teórica requirió de una apropiación 

discursiva de otros autores .. donde la reglas de instruccionalización y de competencias 

discursivas se modificaron. 

~ .. Mundo de '\'ida: es un planteamiento de Habermas J. Antoni y l\.1clich Joan DcspuCs de la modcmidad 
Nuevas filosofias de la educación -cap. 11 Habermas o el retorno a b modernidad. 2 sintcsis entre el sis1em;1 ~ 
el mundo de la vida. p 123-126. 3 La acción comunicatí'\"a- 12<•-131. cdit P...aidos. 2lMll . 
• él cual plantea que dentro de las comWlic:bdcs lingtaisaicas existen mutuos acuerdos de los dlscursantes en 
sus intcrdiccioncs rcgulatorias del diálogo. lo cual pcnnitc que este se presente de mancr..a .. cord&:lr'. 
constructora de duilogo sociali:l'..antc. 
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Lo anterior requiere de una nueva postura horizóntica que.. descoloca al sujeto 

investigador para recolocarsc desde otra óptica discursiva. frente al mosaico móvil al que se 

encuentra observando .. el observante investigador requiere de la hermcneusis de la realidad. 

es decir .. requiere de su apenura de escucha ante Jos elementos discursantes del mosaico 

móvil (para el caso la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón). 

Cuando hablamos entonces de la apropiación .. endogenación y autoatfabetización del 

sujeto interventor en una realidad. estamos diciendo que se requiere de una formación y 

esta puede estar mediada no sólo por la tcoria. sino también por el contexto-texto que es 

posible de leer a través de la doxa discursiva. y esta nos permite allegarnos de un discurso 

para comprender el n1osaico móvil de investigación. 

3.2 Dox.a t1ociodit1cuniva 5obre rormación 

En otro momento requiere de la descolocación de la postura política axiológica y 

ontológica del lector investigador ante su realidad discursiva"º por ende el investigador 

entra en otro proceso., por lo que debe reconocerse incluso como actor panicipc del proceso 

y sujeto interventor en la realidad por ello se echa mano de la recuperación de Ja doxa 

discursiva de sus hablantes .. he aquí la discursa de la categoria; rormación de la realidad 

sociodiscursiva en la Maestría en Pedagogia de la ENEP Aragón~": 

Docente t 

ATG: ¿Su concepto de formación Maestra? 

"" Se pretende dcj.lr c1aro que estos son momemos de famlación rcsignificador.s en la pr.ictica del in'\'csli~dor 
en enfrentamiento interventor ante la realidad en este caso de la tesis La ~"aluación instilUcional como un 
ejercicio poder institucionaL ,.. de fommción docente en la f\.1aestria en Pedagogía de la ENEP Ar.sgón. 
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Docente ... la formación tiene que ser un proceso permanente, que se desarrolla durante 

toda la vida... los seres humanos tenemos la capacidad de fonnarnos siempre y cuando 

quisiésemos formarnos, por ello el proceso formativo tiene que ser constante y permanente, 

asumir: una actitud humana frente a sí mismo y en relación al medio que lo rodea. 

Gadamer plantea que el hombre o la formación esta en relación a la cultura del tiempo. y el 

sujeto que se esta formando tiene que ser el sujeto que absorbe y que involucra su vida a la 

cultura de su tiempo. entonces: imaginémonos en este momento en los procesos acelerados 

de alta tecnología de esta cultura; un sujeto que no este involucrado dentro de estos 

procesos. quiere decir es un sujeto que no esta formado. 

La fonnación, por lo tanto es un proceso constante de cambio y transformación. en otro 

momento de ~bic_a_ción .... Y por que no. hasta de negociación con el propio medio. hasta 

poder entrai-.'el('un·a Posibilidad de hacerme humano de acuerdo al espacio en donde yo me 

o-.· 

,: :)>' .,,. e;::·~. 
Por lo_ uí~~~·;·~_§.~;~~ ~~~>·~.exija mayor o menor formación a un sujeto, simplemente es la 

formación ~~~U~éiridi{p·ara·1as circunstancias o el espacio. 
-' . ·"'"''· .:-'":,,·,;:·· 

Ahora para ·mi.·_ la fonnación docente.. integra desde mí punto de vist~ tres grandes 

espacios: el espacio humano. el espacio profesional y el espacio como lo decía yo .. donde: 

el ser humano interactue con otro ser humano y lo ayude a alcanzar su propia formación. 

entonces: para mi Ja formación docente tiene que estar encaminada a permitirle al sujeto .. 

ser más humano. porque sólo~ en la medida de que sea mas humano .. en la medida que se 

comprenda y comprenda al otro .. va a poder interactuar con ese otro. 

~ 1 Esta doxa discursiva se somclcr:i a la cxCgcsis del im·cstigador 
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Por otra pane; yo les digo a mis alumnos, º.d .\·e11or ... ·erán i11ge11iero ... ·. pero dc:.°"'e el 

n1ome1110 e11 q11e pi.~ro11 esta A.fae.~·tria. deja11 di! st.•r i11¡.:e11ieros, y se cOll\'it!rtell ~·11 

pedagogo ... ·• ..;011 i11ge11iero... que \'all a e.-.·111diar Ja Peda¡,:o¡:ia. para colaborar en los 

pr<x:e ... ·os forn1a1frvs de otros s1lje10 ... · ",. entonces; por lo tanto fonnación docente .. es una 

formación de aquel sujeto que va a permitirle interactuar en el proceso educativo-formativo 

dejándolo en otro sujeto. 

Exresado t 

ATG: ¿Qué es para ti esto de la formación. y luego la formación docente, sobre todo en 

sus docentes? 

Egr~sado: -vo creo que los aspectos de formación necesariamente están vinculados a todo 

un proyecto, primero de una construcción académica del sujeto. y la otra que 

indiscutiblemente tiene que '-'Cr un proyecto también de vida .. en donde forn1ación esta 

íntimamente ligada a una situación de si .. la imponancia o lo interesante para e1 sujeto es la 

situación que corresponde a la docencia .. vincularse a esta área de formación docente y que 

tenga que ver con esta vida académica .. y la creación de atmósferas. y en este sentido 

hablaría de atmósferas académicas de ubicación. del trazado de un proyecto del sujeto. que 

necesariamente se tendría que vincular, con un aspecto del docente acadCn1ico .. ahora en ese 

proceso el sujeto deberá llevar una vida académica"'"'. 

ATG: ¿V la formación .. que seria entonces? 

Egresado: -La pura formación seria.. un constructo educativo y lo vincularía 

necesariamente a un proceso educativo .. no seria un concepto apane .. yo lo vería vinculado a 

un aspecto educativo. y que esto seria el ir alcanzando manejos conceptuales a mas 

profundidad. con herramientas para poder digerir ideas y mas elementos conceptuales. Yo 
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-
lo vería esto como una formación y de alguna manera. con estos elementos conceptuales 

tratar de aprehender. o de objetivar el mundo."''" 

Docente 2 

A TG: ¿Su concepto de formación maestro? 

Docente.- ºLa formación. es un concepto muy debatido. y tiene muchas significaciones. 

pero para mi~ la formación la •tinculo mucho con I• educación. 

La educación esta muy vinculada a aspectos de valo ... ción positivos., de realización del 

sujeto. 

La formación tiene que ver má.s con esas etapas de realización del sujeto. en donde se 

incluye también aspectos positivos y los aspectos negativos. son aquellas vivencias que 

están muy vinculadas con la realización del sujeto. 

Entonces~ para mi la f'ormación serian~ un conjunto de experiencias y pritcticas que están 

muy vinculadas a cienos ideales. pero esos ideales:. no nrcesariamente no tienen que 

lenrr un caráctrr J!2!i.l.i.!!!! en el !H~nlido amplio .. sino que tendrían que estar muy 

vinculados a aspectos de cienos ideales tbrmativos. para mi es o seria Ja idea de 

formación."" 

ATG: Es decir:. en Ja idea formación no todo es positivo ... 

Docente: .. Claro. claro. más bien la formación es la esencia del sujeto. la manera como el 

sujeto se va vinculando. con estos dos aspectos:. con aspectos negativos. pero estos 

aspectos nt."j!:;ativos pueden ser rrsultado de una práctica de formación.'"" 

ATG: Maestro .. su idea de formación docente 
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Docente ""Para mi la f"ormación docente~ tendría que estar muy vinculada con lo real del 

sujeto. la formación que realmente sea tal. tiene que estar muy vinculada con el sujeto y 

tendría que estar enganchada con los valores reales que vive el sujeto. 

Para mi .. si alguien se quiere fonnar. o uno quiere formarse.. yo como sujeto .. tendría:. que 

estar en condiciones de ser autobservado .. en cuanto a mis prácticas de formación. porque 

eso me implicaría asociarme con cienos valores,. teniendo la posibilidad de aceptarlos o 

modificarlos. 

El sujeto mismo tiene que ser autoconsciente .. pero no necesariamente como una prñctica 

educativa. porque una práctica educativa lo llevaría a una práclica dr realización lal. 

!'iin embarJ!!O la formación le daría la pauta para esco11.er .. rl puede qurdanr con esta 

1eoria o desecharla •••• Para rni la formación tiene que ver con la rrafirmación de un 

suje10 .. con la mediación hacia el conocimiento .... La formación debería eslar muy 

,·inculada hacía aspec1os de realización personal La formación tiene que ,·er con la 

idea de que el sujeto se observe .. sr viva como sujeto y una vez que sr viva y obsen"r 

co1no sujr10 .. él rslará drnlro de los procesos dr formación .. porque ello Ir permilir;i 

1rner un nivrl dr consciencia y el aceptar o no acrptar el cambio con el conocin1irn10 

qur "'º Ir esloy dando. La formación 1ie11e -,-~,,,,,, huL·er- qur rl sujr10 sr auloobsrn•e .. 

y '-'CH su propia ló~ica de f"orrnación .. pero adrmás: "·ea las olras ló~icas dr formación 

••• La forn1adó11 debería eslar muy ""inculada hacia los aspectos la libertad drl suje10:· 

ATG:~ Me estas diciendo con esto~ ¿que así tu te has formado como docente? 

Docente: ••Ahora si. antes no .. yo creo que la forn1ación que a mí n1e dieron fue una 

formación totalmente pragmática. muy vinculada hacia saberes prácticos. pero en ta medida 

en que uno va avanzando .. da cuenta que~ un saber práctico .. no necesariamente es un saber 

verdadero .. también pUCde haber .. que un saber verdadero es un saber teórico .. por ello pienso 

a la formación,.· no ·como un proceso estAtico .. sino como un proceso dinámico. va 

cambiando. 
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Para mi la base de la formació~ es una que le pennita al sujeto decidir .. sobre su propia 

formación docente que es el caso .... 

Docentr3. 

ATG: ¿Qué entiende usted por fbrmación y por formación docente? 

Docente uyo empezaría por conc".ptualizar tres aspectos de los qu~ platicaba con la 

maestra X.. desde mi ¡)unto de vista.. en un aniculo que escribí en Ja Universidad Pedagógica 

Nacional,. yo tengo esta teoría; el ser humano se tbrma por tres venientes. la primera:. 

estaría dada por la cducaCión de la casa. la segunda:. el nivel técnico académico. la tercera:. 

es la cultura. 

La primera v~rii~~.te.es l~--~d_uca~ión de la familia. y que estaría constituida por los valores .. 

conductas .. c~mp'Oft~-iniC~l~s -y>- actitudes:. que el sujeto percibe y asimila desde el 

naci~i~nto ·i~~Jii'á~'..,d.;:i·~~:\::reciimi~óto básico infantil .. mientras se encuentra en el núcleo 

::~~::~.P::~f ¿~jfü~~f!~:n:~~::;:~r:5e:~::::e:oc:::c~~.;=:~ó: :::;iv:;:r~s~d;::: 
donde se f0r~:i~,·~¡~;~J~t~:~~ff:.>·. 

-: ·;~~: :-.-;~,:;,~-.. ;:,;."/ ~ 

El nivel téc~i~~'::~-~~dé~ico· cae· de peso .. pues es el correr del chico en el sistema 

escolarizado:~---·:: ,,- ,~, ~-~~·''~~:,, 

El sistema· eSc~·la-;i~d¿ ;-~~:. · sistemático .. modulado y mediatizado a través de un proceso 

que llamamos E-~··y :que_v~ d~·-10: basico hasta profesionales y posteriores.. por otra pane. 

la otra manera: d·~. '_~o~arSe:·:~ -~s." ·la cultura~ que "".••on lo.•• dato!•·· intentando no ser 

reduccionista .. pefo t3 :_inÍ'~rtriación se reduce a datos~ que el sujeto pueda allegarse de 

manera directa ó' i~di~C~ia· por si. mismo .. y según los propósitos que él tenga~ de manera 

voluntaria. 
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- Ahora en el nivel técnico académico, al ser parte del proceso E-A; la enseñanza 

mediatizada y organizada.. presentándose un mediador entre el objeto y el sujeto de 

conocimiento .. que es el profesor. en este sistema el profesor a nivel básico, cuenta con una 

formación técnica acadCmica que se la da otra escuela. pero a niveles superiores la 

situación se pone un poquito mas dificil.. porque el hahrr rrcorrido una carrrra 

profesional .. no e• tEarantia de que- uno pueda srr un buen docente. y entonces ahi 

empieza una situación critica para el proceso de E-A_ tenemos profrsionistas qur no son 

garantía de ser buenos maestros .. y muchas veces tenemos las lun1brcras acadCmicas. 

porque son de más alto nivel .. y f"rcnte al grupo son un fiasco. 

Entonces ahí la formación docente .. es fundamental para que el profcsionista que va a fungir 

como catedrático. primero tenga~ las aptitudes comunicacionales.. segundo~ tenga la 

disposición de transferir conocimientos,. y tercero .. como resultado tenga la posibilidad de 

forn1arse e investigar en educación .. para hacerse un profesional de la docencia .. lo que a mi 

juicio seria más que fonnación .. una profesionalización de la docencia . 

... La responsabilidad es compartida en la prorcsionalización de la docrncia .. e5 decir: 

las institucionrs deben proporcionar los elementos básicos para la rorn1ación docente. 

pongo el ejemplo .. alla en España las universidades .. tienen lo que se llaman lnstituto!I 

Universitarios de Ciencias de la Educación. cualquier profesionista que quiera ser 

docente tiene que pasar un curso que se llama CAP. (Curso de Aptitud Pedagógica) y 

cuando lo tennina y pasa Jos requisitos se extiende un cenificado .. y se dice esta cenificado 

o formado como docente. por to tanto es capaz de ejercer la docencia. En estos espacios 

mexicanos por desgracia .. esto se ha perdido:'" 

Docente4 

ATG: ¿Cuál es tu concepto de f"ormación? 
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Docente: -Es apropiarse de Ja cultura.. es decir:. de todo tipo de saberes que vamos 

teniendo. 

La rormación la entendemos no sólo desde un punto de vista escolar .. sino de todo un 

contesto cultural de difrrentrs saberes."" 

ATG:: ¿Y cómo entiendes la formación docente? 

Docente: -como el docente se va apropiando de estos saberes. para realizar estos actos 

educativos.'"'" 

ATG:: ¿Que debo entender por acto educativo? 

Docente.: ••No sólo establecer lo instrumental .. sino todo un proceso que se va desde lo 

pedagógico.º 

EJ?resado 2 

ATG: ¿Formación docente .. tu concepto? 

E~resado: ºLa rormación es más apegada a la institución. la Cormación docente tiene 

que ''er con la institución .. pero también de fuera. por el hecho de estar en la praictica 

o dr estar en ~"'Pº• ya que te da otros elementos que no simplemente te da la 

?\laestría. eso también te da formación ... -

Dorentr 5 

ATG:: ¿Que es la formación? 

Docente ... uMas all8 de citar los distintos autores Weber. Davinie. Azucena Rodríguez.. o 

Diaz Barriga .. yo me quedaria con el concepto de Giles Ferry:. sobre fonnación. y por tanto 
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se une a la form•ción docente.. tendri•mos que wer • I• form•ción como una 

profrsionalizaición. Entonces yo la concibo como un proceso; amplio. inac•bado. que 

d• cuenta de la construcción .. sino es que la autoconstrucción de los individuos.. y en 

tanto formación docente y en continuidad con el concepto que acabo di!" werter: un 

acto permanente. hacia enriquecer con elementos de c•lidad.. los procesos de 

enseñanza. y el proceso de aprendizaje.-

Egresado 3 

ATG:: ¿qui tendría que tener un íormado conto docente? 

E~resado: ""Iniciaría con la necesidad de tener consistencia o seriedad teórica. que le da 

soportir a su propia identidad docente .. el soporte teórico es lo principal dude n1i 

punto de "'i5ta .. y en sqr:undo lui:ar de modo jerárquico: el enriquecimiento con la 

misma esperiencia .. es decir las posibilidades de encami11a.r11os hacia la pra.sis .. es 

decir: el vinculo entre teoría y práctica .. la prasis desdir Gramsci ••. ·• 

A TG: ¿Cómo es a la formación docente .. bajo esta idea-:-

E~rirsado: ""Sería~ la dotación de un sujeto facilitador de los procesos de enseñanza 

aprendizaje .. en este caso el facilitador~ es el docente ..... 

Egresado4 

ATG:: ¿Cómo concibe la formación docente? 

E~rnado .. ""La concibo como un proceso que tal vez puede sirr oficial .. ~· purdir ser 

rormal y no formal. La fonnación formal estaría institucionalizada y la f'orm•ción no 

rormal rs drl individuo .. dr cada individuo .. hecha por cada sujeto. Es un proceso: 

l lú 
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continuo y permanente. este proceso termina en el momento en el que el hombrr deja 

de ser hombre. (1"'1uere)"" 

ATG: ¿En la educación formal hablas de instituciones? 

E~resado: .. Si. desde hace mucho tiempo la .. rormación a sido avalada o no avalada por 

nuestro contexto. se nos dice desde pequeños que rs lo que tenemos que aprender y 

que no tenemos que aprehender. que es lo que tenemos que asimilar y que no tenemos 

que asin1ilar. y en ese sentido se crearon hH rscuelas para leai:alizar eso .. que tenemos 

que aprender o que no traemos que aprrhender .... -

3.3 Es.~esis de la Dos.a 

Ante la doxa observada. la trayectoria teórica del investigador se vio alterada. por la 

necesidad de competencia alfabética de la realidad a explicar. ante lo que no es. y ahora se 

da en esta relación sociodiscursiva. esto a panir~ de una autobservación de su formación 

competente alfabética de su poder conocimiento. para el abordaje de la doxa discursiva 

constitutiva de sus sociodiscursantes de la Maestria en Pedagogia de la ENEP Aragón. lo 

que trajo aparejado en el sujeto investigador una inflexión teórico conceptual y practica 

(praxis) .. que lo vinculará de otra manera a la ausencia hipotCtica presente. y construir 

posibles vias de encuentro teórico conceptual con este vinculo discursivo entre poder 

institucional .. formación docente y la evaluación institucional. dentro del mosaico móvil 

estudiado en la ENEP Aragón (Maestria en Pedagogia). Todo ello requirió la 

resignificabilidad discursiva (de sentido). de obsen.·ancia teórico-práctica del observador 

discursante y su necesidad de competencia poder conocimiento. y la endoalfabetización 

discursiva que le permitiese la comprensión (endo) de la realidad. para su posterior 

explicación.H: es decir; se requiere de la modificación de su identidad vinculativa con su 

11= P-Jra la sociali.,..ación de la cnd~x~ndo-cxogcnación discurs1,·a construid;1 ~ C"óput."Sta a la otn:dad 
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realidad (reconstrncción endo-identificadora de contexto) .. donde sus puntos de contacto 

discursivos con su mosaico en estudio le permitiese lecturizarlo,. desde su propia dialógica 

constitutiva de la realidad .. en la cual la flexibilidad de actuación de sus actores no se viese 

maniquea frente a la explicación predictibilizadora del investigador .. en una palabra se 

requiere de echar mano del poder formación:. teórico-idcntiticadora-alfabetizadora del 

contexto para el rccolocamiento del investigador de su horizonte de lectura de la realidad e 

incluso su indagar de otro supuesto hipotético .. para intentar leer lo que la realidad quiere 

decir .. via de acceso al poder conocimiento .. y poder de di.3.logo con la realidad discursiva .. 

vinculando al investigador con el mosaico rnóvil de la Maestria en Pedagogía de la ENEP 

Aragón y su realidad sociodiscursiva. 

Lo anterior es un preámbulo discursivo que pretende ejemplificar a manera de atractor 

diditctico. algunos de los elementos que implica la formación y sus atractores para la 

práctica en la cotidianidad•1:.1 académica discursiva de la significabilidad de la realidad y de 

tl\ En la colidianidad de los mundos de la vida Je los mosaicos mó,·ilcs: familia. empico y naatrimonio. 
también existe la fomiacion. lo que implica la dcsmilificacion de la fom1ación como un pr-occso acadcmico o 
cscolariaado. no así desvinculado de lo educa1hoo. 
Es ncccs;Jrio en1cndcr lo cduc:Ui\·o como el proceso: mc1odológ.1co. melódico. tCcnico. tccnolog.ico. 
didácticamente requerido para la socialiJ.ación del co11oc1mien10 entre los d.Jscursan1es de un mosaico mó\"il. 
lo que 1ambién saca de las rejas de la escuela a la educación como un pr-occso instituc10nal. 
Por otr.i panc la for111ación. encucntr..i sus atrJcton:s de formación en las mstituc1oncs dcsunadls pura la 
socialización del conoctmicmo. asi como la cducac1ótt. pero no es su espacio de cierre. dado que la Pedagogía 
es el estudio de los procesos cducal1\·os del sentido social. Bucnfil. Rosa Nidia. En los márgenes de la 
educación. México a finales del milenio. ··capitulo 111 Educación. complejidad social :'>" difcrencaa·· de Gmn_ta. 
Josefina !\~-K8. -cap. • educacion. conl.'lcto cultur-..il. cambio 1ccnológico ~· pcrccpuvas posmodc:rna .. De Alba 
Alicia K7-1l1 -cap. 7 pcrspccu,·as cp1stenucas abiertas en la cnsci\anJ'.a de la m\·estigacion educat1\"a 1•5-
163. Edit Pl:v.a ,. Valdés. 200 l. 
Control Simbólico. dialogo dlspos1t1\·o. código signo :'> sambolo. idcmidad Pedagogía poder. fomlac1ón perfil 
del docente. C\·aluación pcdagogizac1on 
Bcrstein. B. Pcdagog.ia Control s1mbóhco e 1dcnudad. cd11 MorJla. 20C.Kl. 
P-..irJ leer mundo de la '\."Ida. modernidad. sentado de la Pedagogía.. mtcnsion de la cduc¡¡c1on (como actitud). 
diferenciación. conscnsuacion 
J. Antoni :'>. l\.1elich Joan Después de la modernidad NUC"\·a.-. filosofias de la cducacion ··cap. ti Habcmias o el 
relorno a la modernidad. 2 síntcsts entre el sLstema :'> el mundo de la \"ida. p 123-126. 3 L..a acción 
comunic:uiva- 126-131. .. IV La sociedad como sistema N1klas Luhmann 3 La cducac1on como la teoría de 
sistemas de Luhmann .. cd1t Pmdos. :?tKJ l. 
Luhmann. Niklas. Tcoria de sistemas sociales 1 \ 11. en el te~to 11 ~·c1 costructt\"ismo.. . en el 1 .. El déficll 

Tecnológico de la educación 63-9::>. -La homoicnev.ac1ón del conoc1micnto sobre b diferenciación de b 
educación escolar .. p. 27-63 ... Sistema e in1ención de la educación .. p 137- l!"K. 
Par..i lccr poder. f\..1osa1co móvil. txilcani.,,..ac1ón C\":tl~c1ón. (los capítulos hablan por si solosl 
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la socialización del conocimiento (otredad). una experiencia sobre Ja propia investigación 

realizada, donde se atraviesan en ella .. el poder de alfabetización • el poder conocimiento 

(bagaje). la competencia de alfabetización del sujeto a través de una relecturización 

discursiva de su realidad via praxis. M4 entre otros elementos; con Jos cuales significaré la 

multiplicidad de factores que propician la formación sociodiscursiva .. identitaria vinculante 

con los procesos discursivos construidos por Ja doxa de los hablantes; asi como la teoría; 

Giles Ferry. Foucault. esto constituiría la categoria fbrmación y formación docente. una 

formación docente identificadora con la Institución UNAM dentro de la ?\1aestría en 

Pedagogía de la ENEP Arugón.. así como la vinculación con la evaluación endógena

exógena incentivadora. atractora de formación del docente y su propia sociodiscursividad 

dialógica. 

Hargrcaves. A. Profcsomdo. cullur...t y posmodernidad. (cambian los tiempos. cambia el profesor.Ido). ··cap. 
IV las pamdojas Posmodcrnas. apattiJdo -' mosaico móvil. $ el yo ilimitado. 6 simulación scgurJ-. cap. V 
tiempo (¡.calidad o camidad"! El trato de fausto)"". ··1a coloni.1..ación- 165-IK:?. Cap. VII -culpabilidad (.estudio 
de la emociones de la enscilaiv.a)"" p. 165-182. Cap. IX 00colabor.1ción y colcg.ialidad anificial t¡.copa 
reconfortante o clliL. em·cncnado"!)"" :?JS-258. Cap. XI -1a colabor.1ción m:is alla de la elaboración .. edil 
Moro ta 2í>-'-2 KC.. 
P....trJ hablar de emancipición 
Adorno. TI1codor. Educ-...tcion par...t la emancipación. Cap. 11 filosofi.a parJ profesores :l 1- l 27. edil. Mor.na. :?Oo 
P.JrJ hablar de formación 
Fcny. Gillcs. El trayecto de la formación Los enseñantes entre la tcori;I y la pr.ictica. lntnx1ucción. Cap . .a. 

-Las metas trJnsfonnadorns"" 88-1 1 O. edil P.Jidos. 2001. 
Para Imbiar de diálogo. dispositivo. la cstructurJ del discurso. enmarcam.icnto regulación escriu y no escrita. 
poder • control. evaluación. rccolocamiento. rcproduccion. 
Bcrstcin. B. Pedagogía Control simbólico e idcnudad.. cdit Mor.ita. :?tM)J 
"" La praxis es un P'"OCcso. denominado asi por Ma~ (?\.tarx. C".arlos. ~. Editorial FCE SEP .• Mexico 
l9K7.) et cual reconoce la vinculacion de la lectur.J de la realidad con la tcon.1.acion de la m1s111a. sólo me 
pcnnitiré hacer una precisión dis.cursiva frente a ello en el f'l"OCC$O del accrcanuemo de la teoría y la rcalid:.ad. 
la vinculación del mvcstigador ame la realidad requiere estar susteni.ada de w1 cieno vajage d1scursn;o o 
prejuicios (válgamc la c~P'"esión prejuicios cpistCanicos·lconcosl diria Gadamer. pero esta preJuic1acion no 
debe untelar juicios de J'l"L~ipitacion. tambiCn mencionados por Gadlmcr. el cual reconoce la necesidad de 
una mirJda acuciosa de lo que la rc:alidad qmcrc decir. y encontrarnos. con. ··ese querer decir··. de la realidad. 
a travCs de la tcon;1.ac1on de esta. Si el caso es que no e:'\.istcn tconas que pcm111an alfabct1camen1c dl...'SCnb1r 
la realidad entonces se requiere de una nu~·a 1cori..1.ación de la nUsma tnu~·as redes concepcualcs :!- teona~ 
que puedan describir los mo .... micmos dialógico-dialccticos de la realidad estudiada). dado que los momentos 
del estar ahi son relativos. consutuidos por momentos Jcctun.1.ablcs a trJvCs de rcconcs tcorico conceptuales. 
así como de cspacm temporales. en cada enfrentarniento con la realidad.. o en gcner...tl ptrJ el sujeto de 
pcrvivcncia social. 
Lo anterior invita al lector :i hacer uso de las tcon.as. par...t prcJuiciarsc de ,·ajagc cpiste01ico-1eorico 

alfabcti;r..ador. pero no JXlrJ prejuiciar a la realidad cstuJ.iada. smo psr.i vincularse en puntos de contacto 
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Se expone aquí .. la construcción de la fonnación a través de sus características. elementos 

y proceso [uno] obtenidos de la doxa de los discursantes. así como de las aponaciones 

teóricas antes mencionadas y la hermeneusis del investigador sustentante de la tesis. 

La fbrmación"3 es un proceso egoéndo-exo-[endo-endo]-endo-exogenatorioK6
:. esto es:. la 

vinculación del sujeto frente a Ja hermeneusis de lo que observa como realidad. solamente 

en la medida que este se encuentre con el deseo de apcnura discursiva con esta realidad .. 

mediado por interés. aficiones. deseos.. posturas políticas:. áxio-ontológicamente 

predispuesto; siéndole ésta (realidad) .. atractora de si para su vinculación. Ésta vinculación 

dependerá también de su óptica horizóntico · discursiva.. bagajes epistCmico-teórico

lingüístico-iconizado-significabilizado,. preconstruido a través de su trayectoria de 

formU.ciá:·n en ·sus anteriores prácticas de vida .. que le alfabetizaron a su estar ahora. 

teórico conceptuales. que te pcmtitan explicar el cómo es: que se cncucnu-..an entre si los n1omentos sociales 
lccturizados en sus mo'\'imicntos pnniculares de relación '\'incula11va. 
tl!i El proceso continuo. personal de apropiación de momentos. elementos discur50s. lenguajes. iconos. signos 
~· símbolos. procederes. hábitus costumbres. nom•as. poderes .. autobscrvados. n::significablcs resignificados 
rcsignificantcs. de una pr.ictica de vida pnr.t la pervi'\'Cncia en el mundo de vida del mosaico mó,·il. la 
formación pcnnilir.J en la práctica de '\'ida. la pcrvivcncia del sujeto d1scursante. con'\'iniendo al sujeto en 
estratega capuz de moverse. dentro de el n1osaico n1óvil donde se encuentre. o ser e:tpu/. incluso de observar 
vio migar a otros mosaicos mó'\'1les 
ilt- En el proceso de fonnación. la construcción del acercamiento a la realidad se da a punir de la apcnurJ. 
Ln ¡ipcnur.t es la postbtlidad de acceso a la endog.enacmn. es decir. la decisión personal del sujeto de 

,·incularsc a la observancia de una realidad. (en un n1osa1co móvill. entre sus dtscursantcs. con su realidad 
cultur.il o con sus rcahdad natur.il. este encuentro sera decisión personal del dejarse cntr.ir a la realidad. Este 
encuentro tiene su car:icler exo. desde fuer.i. Dado que la ,·inculac1on siempre es con la otrcdad: otrcdad 
natural o la otredad cuhurJI hunlana 
Pero este acercamiento de la olrcdad hun1ana. requiere un momento de cierre del sujeto. donde en si nusn10 se 
encuentre con su ~:o íortnado-fonrui.ndosc (lm~·cc1ona de formación. bagaje o prcJUICÍO íonnau,·o). y procese 
en su 1non1ento de comprensión dtscursl'\·a de lo que la rcahdad le diJo. Postcnonncnte al encuentro. sea cupu. 
de socialtzarlo pur.i enfrentarse con la olrcdad. lnucmbros del mosaico movil propio y UJCllO). Este proceso 
unphcar.i. un ~o soc1alu.ador de la aprehcns1b11idad. esto no es w1 mc1odo mccamco. m en s1 n11smo es un 
método. es una forn1a de esphcacaon con1prensiva de lo obs-crvado por el tn'\ csugador en su proceso de 
fomtactón y su poslerior sociahzacion. 
Este proceso lo encuentro co1no algo pcmtancnte. dado que tenemos los canales de comunicación estcnores 
vinculames con el n1undo. en constante apcnur.i. hasta pur.t el '\-uelo de una mosca Tal ,,.cz esto cs1nbu en los 
tipos de forn1ac1ón. esto afecta las fom13s de comprensión .. de numdas horV:ont1cas de b realidad: por 
ejemplo. un biólogo. obM:rvando el '\-uelo de la mosca. a un fil6sofo. un tCcnico en aeron:iutJca. al taquero. a 
un con1ensal. 111 bueno ni ntalo. ni n1ejor ni p.'Or. ni en un nl'\·cl u otro. s1ntplen1entc dlfcrcnlcs opucas. de 
acuerdo a Jos mosaicos d1scurs1vos. donde se den los encuentros. as1 como las diferentes alfabct17..ac1ones purJ 
Ja capacidad de poder conoctmicnto. aphcado en el proceso soctodiscursi'\;o de accrcam1ento a la realidad. y 
sus upos de lenguaje y a su propia construcción alfabCtica. parJ leer el vuelo de la mosca. 
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¿El sujeto podria encontrarse frente a un momento de realidad 7 al que no desee dar 

apertura? .. si. ¿Por qué? La respuesta esta vinculada a dos ractores~ la analfabetización 

discursiva87 y el de los atractores discursivos. 

El primer factor de la analfabetización discursiva se vincula con el 'segundo y no .. pero 

los dos niegan de alguna manera la posibilidad identitaria del sujeto con esa realidad no 

deseable de lccturizar. 

En el primer momento .. donde sólo es por la propia analfabetización discursiva~ el sujeto 

no se vincula con la realidad como pane de su tbrmación .. por encontrase con el obstáculo 

de que esta i-calidad no le dice nada.. porque no hay como leerla}'l' ¿cómo encontrase con 

los. dispositivos discursivos para su lectura? Se requiere del poder conocimiento y de la 

apropiación del bagaje .. para que el sujeto se construya como un sujeto alfabetizado quien 

pueda vincularse a una realidad y formarse de ella .. esto puede ser un factor que determine 

su negación del sujeto al acercamiento a una realidad (analfabetismo discursivo) .. y esto nos 

vincule con el segundo factor.. la imposibilidad de que esta realidad sea un atractor 

discursivo por no decirle nada. 

Por otra parte la no apenura de un sujeto a formarse de una realidad .. también puede estar 

mediada porque esta sea un no atractor discursivo del sujeto .. aún a pesar de que éste se 

encuentre alfabetizado y competente en conocimiento para el acercamiento con esta 

realidad .. podrá serle no atractora discursiva porque tal vez el lenguaje dentro del mosaico 

móvil.. no llene las expectativas.. intereses.. deseos.. aspiraciones.. posturas discursiva o 

política del sujeto discursante. Insisto aun teniendo el bagaje de acercamiento a esta 

realidad .. la 8.pertura endogenatoria no se da .. y el sujeto pasa de largo frente a esta realidad. 

M":' Cerrando así la posibilidad de poder conoc~micnto. ante la falLa de comprcnsiblidad del lenguaje C:\:pucsto 
como tal desconocido. 
"" El sujeto en este caso. no se: cncuentr..i con el lenguaje que le sociodiscursc con la realidad a vincul;ir. por lo 
que C!itta no le dice nada. ante la f::llta inminente de posibilidad de dlaloguicidad con la misma. este analfabclo 
discursanle se cicnu a la posibilidad de dioilogo. aun en este caso existe la posibilidad de alfabcH,.acion 
discursi'-:s del sujeto. pero esto implic;iría la idea del poder conoc11nicn10. pura la competencia alfabcliLador-..i 
y poder cntr.ir en dialogo con esta realidad. 
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Recapitulando.. la formación es entonces~ una practica del ser humano, personal .. 

endogenatoria, que permite al sujeto vincularse en la pervivencia de un mosaico móvil. en 

la socialización de lo que lo conforma .. para su pervivencia dentro de éste. 

La formación, es a diferencia del cthos de la educación una práctica personal .. que no 

necesariamente está vinculada con el bienestar del sujeto o con alcanzar sus sueños. 

Ésta .. es una práctica de vida donde el sujeto decide de manera individual_ qué endógena 

y qué no .. pero que en su trayectoria dentro de los mosaicos n1óviles podrá al vincularse con 

la realidad verse involucrado en cienas prácticas no gratas para sí .. pero sin embargo le 

pueden ser parte de su formación .. para al exponerse a una experiencia (tal vez no grata) 

saberse conducir estratCgicamente dentro de esa situació~ por lo tanto construimos nuestra 

formación a través de todas nuestras experiencias. pero la decisión endogenatoria es 

nuestra.. asi como su lectura dentro de si. y su posible socialización en la otredad. El 

ejemplo más claro en el 3.mbito escolar es .... no voy a ser con mi maestro x~ ... 

3.4 La formación implica evalu•ción .. 

La formación es un proceso de autoobscrvancia y de éxoobservancia .. en las prñcticas de 

vida. 

La formación y su vinculo con la evaluación endógena y cxógcn~ no necesariamente son 

prácticas institucionales .. es decir forman pane de la práctica diaria de la fonnación del 

sujeto. es decir; la rcsignificación de los procesos cndogenatorios así como de las 

condiciones a partir de estas apropiaciones arquetípicas requieren de una autoretlexión .. 

introspección. de nuestro estar ahí en el mosaico móvil en el que nos localizamos. por lo 

tanto. la formación también implica la resigniticación de nuestra pr3ctica. para trasfonnar 

nuestra trayectoria y conducir de otra manera nuestro lenguaje o continuar nuestra lectura 

dentro de nuestro mosaico móvil. 
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Sólo cabe recordar que en este sentido la evaluación también podría ser exógena .. pero la 

apertura o cierre de esta ultima (aceptación o no) dependerá del sujeto a formar. 

3a5 La formación re-quiere- dr procesos alfaMlizadore-s. 

Es decir en las apropiaciones discursivas de práctica de vida .. se requiere ante la eminente 

presencia de dispositivos lecturizables. la necesaria alfabetización del sujeto. esto implica 

que el poder conocimiento sólo podrá construirse en la medida que en nuestra formación 

encuentre una necesidad de apenura endogenatoria de elementos alfabetizadores para ta 

pervivencia del sujeto .. en la lectura y posteñor socialización del lenb-uaje discursivo 

aprehendido .. que además le permita vincularse con tos otros; sin la vinculación de la 

alfabetización el sujeto se puede encontrar ante una cacofonía de relaciones 

sociodiscursivas inteligibles para él .. imposibilitando su relación con los miembros de un 

mosaico móvil.. por lo que es indispensable que éste se apropie de los elementos que le 

sean indispensables para la lectura de su mundo de vida. 

¿Qué rlemrnlos Ir son nrc;rsarios rn rl proceso dr la atrabr1ización 

sociodiscun:iva? 

Debemos decir que esto estará determinado por el tipo de mosaicos móviles en los que se 

conduzca~ los intereses acerca de los el lenguajes de estos mosaicos. las aproximaciones 

discursivas que él desee hacer ante los miembros del mosaico (migrante. oyente y 

hablante) .. determinará en buena medida los grados de alfabetización. además se atraviesan 

en el sujeto sociodiscursivo; los intereses políticos .. que median las relaciones ontológico

praxiologicas y axiológicas. aunado a ello la trayectoña de los mosaicos transitados. y su 

disponibilidad para la competencia alfabética posterior. 
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El grado de aprehensibilidad discursiva f'ormativa que se tenga, hará o no al sujeto formar 

pane de un mosaico. o simplemente observar una realidad siendo panicipe de ella .. de otra 

n1anera podría pasar a ser un exiliado del mosaico móvil. ante su falta de alfabetización 

discursiva vinculante con el lenguaje de los miembros del grupo a observar. o bien sus 

acercamientos sean torpes y causen disonancia dentro el mosaico móvil .. violentando las 

relaciones de si para con el mosaico y viceversa. 

3 .. 6 La íormación y la •prehensión de cultura .. 

La formación es un proceso de cultuñzación del sujeto .. pero además le implica al mismo 

en el acercamiento ha construir~ costumbres .. hábitus. regulaciones de poder .. reglas de 

instruccionalización y reglas de distribución en una cultura especifica dentro de un mosaico 

móvil. la formación del sujeto será en buena.medida .. la que le evite choques culturales en el 

acercamiento so~io.discu.rsivo8'' ~: 

E1 proceso formativO~ entOnces es; un proceso vinculador a ciena cultura panicular. tal 

vez a fin a· 1~ :ror~~ci~~ d~{~uiet~. 

3. 7 l..a formación es un proceso vinculado con el poder punitivo .. a travñ dr la norma. 

Cieno es que el poder punitivo. constniido a través de las formas de regulación escritas o 

no escritas (normas) esta implicando en sí Ja idea de la libenad cercada y constreñida a 

cienas limitantcs sen1iótica-scmanticas .. esta posible vinculación tal vez no sea del todo 

ciena y ni siquiera estrictamente tajante (el juego constrictor de la norma .. como recone 

M.., A menos que estos sean de nwnerJ consciente y como parte el §Cntido de formación que se tenga en ese 
momento: la violcntación imcrvcn1ora. Girou.,. Hcn~·. Tcolias de la reproducción y la resistencia de la nueva 
soclologia de b educación 3nj;1isis critico. 
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semiótico y semántico del sujeto .. si bien muestran cienos limites aparentes .. estos pueden 

ser estratégicamente transgresibles). ¿por qué .. Porque la fonnación puede ser posibilitadora 

de movilidad dentro del mosaico móvil90 
.. pero también es cierto y es digno de reconocer 

que la panóptica observancia de un sujeto .. así como el exhaustivo poder punitivo aplicado 

en si (generalmente a través de las reglas de regulación no escritas) .. hagan que el sujeto se 

encuentre con cienos cercos de constricción de su hacer .. pero es cieno es que la formación 

de alguna manera le brinda la posibilidad estratégica y mediada por intereses .. de quedarse o 

moverse del mosaico móvil_ asi como poder navegar dentro de las interdicciones del 

mismo. 

3.8 La formación rs investil'•ción. 

La fonnación es un proceso constante de encuentros y desencuentros con las realidades en 

las que nos encontramos. son apenuras y cierres discursivos. asi como procesos 

endogenatorios rcsigniticadores en y de nuestra pr3.ctica de vida. sí deseamos continuar 

perviviendo y sobreviviendo. es una constante bUsqueda. para la apropiación de 

Cndodiscursividad y exosocialización con el medio. de modo estratégico para la pervivencia 

del sujeto. 

3.9 Formación ascética. 

Vale hacer una alto aquí para aclarar que la formación en la que nos encontramos ahora 

discutiendo, es una formación ascCtica planteada por Foucault91 es decir.: una formación 

que posibilite al sujeto a un cultivare de si, esto es. una posibilidad de vida . 

.,., Ni asccndcnlc ni dcsccndcn1c.. ni de lado a lado. necesariamente los m<n·imicn1os son tan libres. cómo las 
vinculaciones soc1odiscursh.·as dadas por las construcciones de regulación. ~· las fonnas cullur.ilcs de 
rclacionali7.ación lo sean. 
"'1 FoucaulL Michcll. Hl••H"i• dr I• mr11ualidad lffft'llO 2. Editorial siglo X.XI. Mé.xico 1976 
Foucauh. Michcll. lli!lnri• dF 111 ww.u•lid•d tnmio 3. Editorial siglo ~"XI. México 1 'J76. 
FoucaulL Michcll. E!!létigl. E•ka ,. Hsnnrntutica. Edi1orial Paidos Mcxico. 2000. 
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Foucault plantea la construcción de un cultivare de sí .. como apropiaciones en la vida que 

le permita al sujeto continuar perviviendo para sí. Foucault habla incluso de los famosos 

liceos griegos .. donde no sólo se forma al cuerpo sino también al espíritu.. esto es el 

biopoder del sujeto el cual le permita enaltecerse de si .. y el poder del conocimiento que le 

permita su discursividad en el mundo~ la formación ascética es por tanto una formación 

para la vida . .,::: 

Los elementos de la formación ascética .. otorgan al sujeto la capacidad del reconocimiento 

de su biopodcrl' del poder conocimiento. y la competencia alfabético discursiva para la 

construcción de su pervivencia dentro de los mosaicos n1óviles donde se coloque y 

descoloque. 

La Formación crea compromisos 

La formación constituye en si misma una endogenacion de hábitus costumbres. normas 

interdictales o no .. que al sujeto le hanin responsable ante sus prácticas de socialización 

dentro de un mosaico móvil .. por ende~ es necesario su alfabetización discursiva para su 

poder conocimiento .. y su competencia lingüistica dentro de una comunidad de miembros. 

3.10 La Formación docenle y la cultura ac•dimica de la Manlria en Peda~ogia de la 

ENEPArai:ón 

Implica acercamientos a los elementos antes mencionados caracteristicos de Ja formación 

en general. es decir~ todo sujeto social tiene en mayor o menor medida los elementos antes 

mencionados .. pero cuando hablamos de que un sujeto desea formarse como docente .. ello 

·.1~ Habria una pr-egunta interesante ¡,existici la íonnación par.i la muerte"? Si en el planteamiento de la 
fomgdón ascética. en este cultivare de si. purccc que los elementos que Wlo apropia lo hacen cstr.iteg.a de 
supcn·ivcncia. ¡,no habrá una ronnación tanathi;r..ador.i del sujeto. que lo ,·inculc a pr-occsos autodcstructhos 
de mancrJ consciente. que lo llC'\·cn al exilio o la mucne biolog.ia. destrucción intelcct"·a o perdida de 
reconocimiento de poderes del eros".' 
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implicaría la necesidad de una vinculación con las instituciones .. que proporcione el servicio 

de ser atractores discursos vinculantes con los elementos endogenables para construir una 

práctica docente9
·'. Estas instituciones desde luego estarán constituidas por un sentido 

discursivo del "'"'que es ser docente"". 

Debo reiterar que la formación docente ... no se encuentra separada de la construcción de 

identidad social construida ~entro de otros procesos de fonnación. vinculados con otras 

prácticas de vida que también se cruzan en el sujeto, en tanto que los mosaicos son móviles 

el sujeto construye su identidad docente no sólo de la institución creada para ello .. sino 

también de sus prácticas de vida.. por lo que los roles de ser docente se entrecruzan con los 

roles de identidad de sus prácticas de vida y algunas ocasiones asume los roles de otros 

mosaicOs' dentro de su pritctica docente como parte de su conformación de identidad,. es 

decir; a veces es un docente patemalista .. enamoraticio y poeta~ esto es~ vincula toda su 

formación en una práctica docente. 

L..a ronnación docente: una práctica de observancia y autobsrrvancia 

•n Lo anterior desmitifica la idea que la íom\aeion docente es un elcntento c'ógeno cndogcnatorio. que se da. 
por la otrcdad mcdtante un proceso cducattvo. 
La fonnación es así un proceso personal que no esta gar.mtu..ando por el puso por una tnstitución cducath:u o 

académici de ,·inculación con elementos postbilitadorcs de apropiación discurs1va. 
La creación de una fomtac1ón de la identidad de doccme. 1mpl1ca una nta~·or ,·mculación con los sujetos 
inmersos en la docencia. compromiso del sujeto ¡xim la apropiación de los elementos discursivos. puesta en 
pr.ictica de los elementos soctodiscurs1vos de la fonn:s de cuhur.1 de identidad docente. ~cndo de un clhos a 
un puthos en el factum docente. adqu1nendo ntcd1antc la ulfabcu ... uc1on prag.1na11ca y tcorica un habitus 
docente. como resultado de la aprop1acion discuTS1va 
Pero la identidad de docente cstar..i mcdaad:J por onos factores: como son las instituciones en donde se '-a a 
dar la búsqueda del SUJCto de los elementos posib1lil.adorcs de gencr.1r tuta fortnae1ón docente. los sentidos 
políticos. éticos. axiológ.icos ~- ontológicos del pro~·ccto pohtico social de suje10 que la inst11uc1ón pretenda 
construir. el J;t3do de aprchcnsibilidad que se tenga sobre ello. el gr.ido de- compromiso ~ la afinidad de los 
intereses con la institución pos1bilnador.t de elemento!> ,·mculames par.1 la fomtac1ón. la capacidad 
alfabctu.ador.1 de poder conoc1mien10 del sujeto par..i apropiar regulaciones intentas. soc1alu..ador..i!> de ser 
docente con respecto a la institución que lo vincule con los elementos posibthtadorcs de fonnac10n. pero lo 
más imponantc cs. el proyecto personal de juego de poderes que el sujeto dcscc nncular con su pr-.lcttca 
docente~ por ejemplo la actnud de ser docente: el docente ur.1no. cnamor..ilic10. poc:t.a y adolescente. 
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El docente requiere de ser autobservado y observado por Jos demás .. es decir la práctica 

docente. por ser un juego socializador de mundo de vida en constante proceso de 

rcsiginifación de sentido. como ot~. prácticas sociales necesita de la consensuación 

discursiva de las, O,l(edades d~n~ tUr• ~osaico móvil donde en ese momento se encuentre 

desempeñanM ""su funx!"d,i.l..es aecir; requiere de una evaluación exógena y endógena ,,._I, ...,.._ 
dialoga~fl~ ido'!~, ~I sé rcsiginifique así mismo y asuma por sí mismo un 

rcpo9iCionae.1iehtó sociodiscurs~yQ.e Antológico. axiológico. praxiológ.ico. o no. según se 

autbobserve de sus prácticas"" ~,;mo docente. esto mediado por In observancia social quien 
. - ' ,,.... ,. "? 

también jugará su· ~~en la resigini~ción de sentido. dado que la pervivencia es un juego 
'"' <..._ 

social. . L 1 '\ <.... 7' -.r""i 0 ) • '-." . :\ 
El docente debe~, ·~-~mar c..,dFCiSiones acerca de su práctica o exiliarse del mosaico. donde 

las prácticas sean·. desaprobadas y el no desee resignificarlas .. esto estarü. mediado por los 
' _..,,. . · .. 

intere~es......-fines·. y· sentidos de In práctica docente que se tenga como sujeto discursivo .. 

asufuie~d~ I~ tenSión creada por los sentidos de ta institución educativa que le otorgo sus 

/ ... ::onocimi~nt~s~ asi como de la institución o mosaico social en el. cual se desempeñe el 

~ sujeto docente y su identidad construida en sus mosaicos de cotidianidad. 

L• rorm•ción docenle en la l\lanlri• en Peda~o~ia 

La pregunta de cierre obligada es: ¿en la Maestría en Pedagogía se da la formación y 

formación docente? 

~4 ParJ alcasv.ar wia pr.lctica de evaluación de estas carJctcristicas se requiere del docente; liabcr pasado por 
una apropmción discursiva alfabetizándose. y con la competencia discursn:a de: poder conocmucnto puro la 
realización de su pr.lctica de evaluación dialogada con los otros. es dcctr~ el docente en este punto de haber 
alcarv.ado una gr.1do de signific;ibilidad de lo que implica la pr-.lctica docente. así como un grJdo de 
apropiación discursiva de lo que el mos:lico móvil (institución cducatn-al pudiese rcquenr de si. para ser 
C'"aluado. Una ,.cz consensuados cuales scrdn los elementos a <='·aluar del ser docente introinstucionalcs. le 
serian puestos en tela de juicio pam su rcsigniflcación. o porque no pur.1 que conunuc con estas practicas y las 
socialice a los otros docentes en un marco dialógico. ''ªle la pena 1ns1st1r que este marco dtalog.al no cstar..i 
exento de tensión. máxime dadas las carJctcnstic:1s de la propia Maestría en Pedagogía de la ENEP ArJgon 
de la pluricullur.1lidad. tanto de docentes como de alumnado en gencrJI. 
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De acuerdo a lo analizado en el concepto de formación como una situación de caritctcr 

personal de autobservación discursiva. que implica un proceso constante de decisión 

personal de endogenacion de procesos o momentos. hábitus y relaciones de comunidad de 

un mosaico móvil en panicular .. podemos afirmar con toda seguridad que dentro de Ja 

l\1aestria en Pedagogía los docent~s sí se encuentran en procesos de formación .. dado que 

todos de alguna manera están apropiando elementos discursivos .. que les permiten su 

pervivencia dentro de los mosaicos móviles donde estos se desenvuelven y dentro de el 

propio mosaico móvil de la ~taestria en Pedagogía. 

Ahora. dentro de la formación docente.. habría que decir afirmativamente que Jos 

académicos de Ja Maestría se forman para el ejercicio de Ja docencia .. dado que han 

incorporado dentro de su estar ahí con sentido de ser docente. una serie de situaciones. 

momentos. hábitus .. costumbres. formas discursivas y elementos de pervivencia .. para la 

identidad de ser docentC. 

Entonces .. ¿cuál seri·a .. CJ vacío conceptual que nos queda .. para el encuentro relacional de 

Jos dos dispositiv.~s; ~~d~r. y la Evaluación Institucionales dentro de la formación docente? 

Una forrnadón..-~éJU~· Cil.base ·a Jo dicho por Jos infonnantes egresados parece no observarse .. 

como una p~Á~(¡~ ~~~·¡gnitÍCadora .. dado que sus prácticas continúan siendo las mismas 

(nefastas. h~-st~les y cholinistas)) asi como de los docentes entrevistados .. quienes tambiCn 

comentaron es_ posible cumplir con los requisitos administrativos solicitados .. pero eso no 

garantiza que se sea buen docente .. en un ejercicio áulico. 

El enlace conceptual que requerimos para lecturizar la formación de los docentes de la 

l\1aestria en Pedagogia de la ENEP Aragón .. es consrnsuación dr fin dr srn1ido .. sera Cste 

elemento dispositivo el que permita la interconexión discursiva de poder institucional. 

evaluación institucional y la formación docente. 
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Hacia una búsqueda de la formación de identid•d académico-institucional: un 

problema de consrnsu•ción sobre las reglas de rreul•ción y posibilidad de acción 

académico-estudi•ntil frente • I• institución del posgrado en Pedagogía. 

3.11 La institución y su trlhos tácito. 

Paniré de la institución,. este corpus ideológico, político.. axioonthológicamente 

constituido .. quien persigue un proyecto de hombre socializado. con cierto sentido de ser. 

dentro del juego de los mosaicos móviles,. este corpus político ideológico contiene en sí 

reglas de regulación que conf"orman interdicciones semiótico-semanticas. y construyen 

reglas de distribución .. de instruccionatización., así como de relaciones socializadoras .. que 

para el caso es del poder conocimiento creador. 

Ante ello la pregunta es .. ¿si este sentido socializador de proyecto de hombre .. ha sido 

endogenado y consensuado por los miembros que conforman éste corpus? 

Ello implica el reconocimiento de sentido de la institución por pane de los sujetos 

sociodiscursivos; para su posterior endogenación asumiendo la identidad cultural en la que 

se pervive y estar en acuerdo consensual con esta.. moviCndonos dentro del mundo de vida 

institucional .. el problema parece ser que no existe tal reconocimiento de las reglas de 

regulación de poder o de distribución del mismo. ni del sentido de corpus ideológico .. 

politico .. ontológico. perseguido por la Maestria .. por ende no existe tal consensuación con 

los miembros incorporados dentro de e11a_ propiciado en gran medida por la balcanización 

depanamentalizadora la cual colapsa las vías de comunicación entre los alumnos. docentes 

y administrativos. creando una serie de sentidos quienes bregan hacia donde cada cohonc 

de religare y sus clérigos deciden es la mejor opción para su supervivencia dentro de la 

Maestría. e insistir que el poder de conocimiento. el biopoder y el poder carismatico de la 

misma formación docente. están defragrnentadas y corren en sus propios sentidos que los 

microcorpus consensuan. al no existir una conscnsuación confonnada por un cuerpo 
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colegiado de docentes y alumnos así como de administradores.. que den identidad 

académico institucional a la Maestría:. por lo que podemos afirmar que la consensuación 

institucional no se ha alcanzado dentro del posgrado en Pedagogía, por esta inexisten~ia del 

reconocimiento explícito y tácito de:. ¿cuál es el sentido del corpus confonnado 

introinstitucionalmente en nuestro posgrado? .. lo que me parece indispensable y sólo posible 

de lograr a través del diálogo consensuador de las autoridades administrativas .. quienes 

deben tener presente cual es el sentido tácito .. explicito y escrito del sentido institucional .. y 

a traves del diálogo deberían hacemoslo explícitos a quienes nos pensamos incorporar a sus 

filas como alumnos .. y a quienes como catedráticos y alumnos inscritos se encuentran en 

ejercicio .. para en consenso asumir las regulaciones y sentido del corpus que Ja conforn1an .. 

y entonces podamos hablar tanto en catcdr.iticos como en alumnos .. de una vía para nuestra 

formación de la identidad institucional:. vale la pena insistir que esto sólo se logrará cuando 

la resignificación del poder se dé .. y eliminemos la depanamentalización batcñnica que 

conforma la relaciones actuales dentro de la Maestría e iniciemos una cultura académica 

dialógica donde intervengamos administrativos. académicos y alumnos incorporados en et 

posgrado de Pedagogía. 

3 .. 12 La consrnsuación con el docente del trlhos institucio11al. 

El otro problema estriba en la consensuación del docente .. en las reglas de regulación de 

sus poderes (carisma .. poder conocimiento. poder formación. asi como de conductas .. 

hábitus .. relaciones dialógales. y demás elementos que te atraviesan dentro de una relación 

del mosaico móvil) .. el docente dentro de la institución deberá haber reconocido estas 

relaciones regulativas explicitas (escritas) o no explicitas. y deberá construir una via para 

pensar en su formación de identidad consensuada de regulación institucional con los demfts 

actores relacionales discursivos del mosaico móvil del posgrado .. esto le posibilitara 

endogenar una identidad no sólo regulatorias del posgrado. sino tambiCn construir una 

identidad académica a panir del saber de las regulaciones de sus poderes así cómo .. de sus 

prácticas sociodiscursivas de y con los otros. del posgrado en Pedagogia (hablo de los 

alumnos. de otros docentes .. de sus autoridades) .. esto le permitirá estar con el sentido del 
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corpus institucional. ideológico. politico. de proyecto de hombre socializado que este 

persigue .. a su vez encontrase en los sentidos de pervivencia de la cultura constituida por los 

miembros sociodiscursivos de la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. 

Es necesario conformar entonces una formación de identidad académico- institucional .. 

propia de las formas culturales de mundos de vida de la institución académica de la cual 

formemos pane. 

Pero.. .¡.cómo 5•ber si mi formación de idrntid•d inslitucion•I docente y mi 

formación docente. se rncuentran rn reconocimiento de los ethos institucionales y de 

los discursantes dentro de la prácticas sociodiscursi~·•s? f:!llto r" rr<"onoc."ihlr a tra"'é" 

df' 1• rvaluarión r11.ógrna y rndógrna. 

3.13 La rvaluación e•ót=rn• y endó11:rna: como form•ción de identidad 

Una observancia exógena le pern1itirá al sujeto en constante formación docente y de 

identidad; docente. académico e institucional leer .. de los otros como se esta dando su 

proceso de fonnación y como con este ejercicio encuentra aun mas puntos de contacto con 

la mística y sentido de lo que la Maestria espera de él .. en si; la construcción de una 

identidad académico-institucional. asi como su fonnación docente puesta en practica. 

aparejado al sentido del corpus en el que se encuentra localizado perviviendo. 

La evaluación endógena vía de identidad una cultura académica diferente 

Por otra panc la evaluación endógena será pane de la tbrrnación~ si entendemos que 

formación como cito el Docente 2; .... la formación es una práctica de autoobsen,rancia para la 

resignificación de mis practicas como docente'""· esta se encontrará dada a traves del 

movimiento de apenura (decisión de ego-éndo) y el proceso exo-endo [endo-endo]-endo

exógeno .. el cual permita al sujeto leerse así mismo y ver como confluye su formación de 

identidad academico institucional. así como su formación docente con el sentido de los 
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actuantes. ver si esto responde a sus satisfacciones personales (interés y valores). así corno 

ver si se encuentra consensuado y mediado por una relacionabilidad del sujeto frente a los 

otros miembros sociodiscursivos conformantes del corpus académico del posgrado. 

El diálogo resignificador interno y externo .. permitirá a la comunidad académica docente 

alumnado y administrativos reencontrarse consigo mismos. y con los otros. construyendo 

entonces a través del diálogo; una identidad académico institucional consensuada._ que les 

permita las relaciones en otros mosaicos móviles. continuando así sus procesos de 

formación. 
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4.1 Dhíloi=o 

4 Lll emergencia: El Diáloeo¡ Emenripedo- Emencip•dor¡ 

e:, Cómo prep•r•r el terreno del dhílos:o? 

He aquí la retlexión epistémica pra.xiológica,. de las relaciones discursivo dialógales que 

se requieren en Ja construcción de ésta nueva cultura de la evaluación a través del diálogo:. 

esto es; cuales son los procesos intervinientes en la construcción de una identidad .. 

propiciando el diálogo académico .. estudiantil y administrativo. para posteriormente pasar a 

un diálogo evaluador .. resignificador de la práctica académica .. creador de la identidad 

académica de equipresencia del poder:. académico .. estudiantil y administrativo versus .. la 

balcanización creadora de vacíos discursivos y desgastes introinstitucionales .. poniendo en 

peligro Ja pervivencia de la Maestría asi como sus proyectos académico estudiantiles. 

Esperando que el presente sea una posibilidad de apertura.. para que nuestra comunidad 

académica recup~re_ un prestigio diluido ahora. ante la inverosímil excusa contextual 

explicativa "ºeú /os-albores de la ¡x.1s1110Jer11idud o en la po .... ·nu>der11id<1d mi .... ·n1a. e ..... t•a/ido 

hablar dé 1~1 q11e sea _v todos los dialogante .... · tiene derecho a decir lo que sea. lo i111por1a111,~ 

es diat~K~~~7_~:.-;.!':~~.~~·~·p~~~~~ insano epistémicamentc esta aseveración .. dado que por ello 

esta_~?~.p~·,:~~.e~d¿··~,;¡'~,:~~~~tidad y prestigio académico .. que puede desde mi perspectiva ser 

recu~~~d~.~~~~u~,.:~·.·i·~~~~oración formativa del i•o¡:al/e epi.'itémict1•h para conforn1ar un 

lengU¡¡j~·-~.·¿ó~St·~~tor .de una identidad de corpus acadCmico y estudiantil de la J\.1aestria en 

Pedagogía. 

09~ Docente 1. platica informal sobre el problema de -1a educación,.. la posmodcmi41d- encro200U. 
-. Cuando se hace referencia a vag.allc. es un témtino frJncés que par:1 el caso tiene el sentido de posesión de 
elementos referenciales: aprehensión mtcrsubjerka (Signos. símbolos. costumbres. trndiciones. Ver: 
Habcnnas Jürgcn. La lógica de las ciencias sociales. REI. mundo de ,·idal. todo aquello que te pcnnua 
comunicabilidad en la tierra del mundo de Jos hablantes a in1cn·enir. 
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El habla es importante .. pero me es más preocupante para el presente proyecto., exponer 

como están dados los juegos intersubjetivos de los hablantes académicos y alumnos. a 

través de ejes de observación que se entrecruzan en la fonnatividad de la lingüicidad 

epistémica .. dentro del análisis expuesto (reconociendo que existen muchos mas). 

¿De qué se habla? .. ¿Cómo es el habla?. ¿Qué se dice? .. ¿Para qué se dice? .. ¿Con quienes se 

dice?. ¿Desde donde lo dice? Y tal ve~ ¿Por quién se habla?. 

Las respuestas a estas interrogantes .. pennitir..in; primero como individuo (docente o 

alumno) y después como corpus académico .. generar la posibilidad de establecer nuevas 

relaciones lingüísticas dialógales de pares; entre administrativos y docentes .. entre los 

académicos y alumnos-docentes. con un carácter epistémico. 

La búsqueda es el reconocimiento de la necesidad del establecimiento de una lingüicidad 

epistémica propia de la Maestría en Pedagogía. si esperamos retomar este car3cter de 

sujetos académicos .. frente a una comunidad cicntifica que se precia de rigor y que lo exige_ 

Propongo para el presente análisis. cuatro elementos para ser incorporados a nuestra 

condición lingüística de maestrandos y maestrantes:. lrnguajr. 5itcnific•dos epistémicos. y 

diálo11::0 emancipado .,. em•ncipador. permitiendo independiente del área académica de 

tbrmación. la posibilidad de construir diálogo rpistimico .. a travCs del reconocimiento de 

la lin~üicidad rpistrmic•.. propia de la Maestria en Pedagogía.. para la generación. 

producción y reconstrucción de conocimiento académico-cientifico. que nos posibilite 

alcanzar un estñndar de calidad y prestigio asi como presencia dentro de la comunidad 

académica de la ENEP y otras instancias que panicipen del trabajo académico. educativo y 

pedagógico. y asi la Maestria sea una cantera de elementos panicipes dentro de la 

aponaciones académicas en la educación y la Pedagogía .. de una realidad vigente mexicana 

con un carácter olistico. 



4.2 Lengu•jr 

Por lenguaje entendemos.. los juegos particulares de relación horizóntico cultural 

intersubjetivos de hablantes .. para poder establecer como se presenta esta relación partiré 

del hecho de la necesidad de hablar de la formación. porque una vez que uno tiene 

formatividad (dar forma a un lenguaje). entonces sé esta en la posibilidad de incorporarse 

en los juegos de comunicabilidad del mundo en el que se encuentre incorporado.97 

Por lo que se requiere reconocer la potencialidad y cinétismo de acción del lenguaje 

endogenado y exogenable entre los miembros de un mosaico móvil .. esto es. ser capaz de 

reconocer nuestro poder lingüístico formativo. para vincularnos a espacios de adquisición 

alfabética en relaciones equipresenciales. donde la socialización del conocimiento nos 

posibilite a endoalfabetizarnos para construir un lenguaje y una dialoguicidad. 

Así como el lenguaje. el proceso del diálogo pretendo generarlo a panir de la formación .. 

esto es dar forma al lenguaje endoalfabetiziindome del contexto y sus posibles 

interpretaciones teóricas9 para articularlo en comunidades lingüisticas y para incorporarnos 

al contexto con un sentido de intervención consciente del estar ahí con sentido. 

Por ello partiremos de la idea de que la construcción del lenguaje nos posibilitará al 

dialogo. _pero considero imponante pensar que todo dialogo requiere de reconstrucción de 

significantes. dependiendo de como se trastormen los espacios horizónticos - lingüisticos 

del contexto o en su defecto siendo migrantes de mosaico. Esto implicará una tonnación 

9":' Honore. Bcrnard. Para una lrt•ria dr 111 ranntKÑ)n. Narcc:l. fl.bdrid.. Espai\a. 1980. J. Antoni y Mclich 
Joan Después de la modcmadad Nu~·as filosofias de la educación. ··rv La sociedad como sisacma Nilojas 
Luhmann 3 La educación como la lcoria de sistemas de Luhmann .. edil P.J.idos. :?OO l. 
Luhmann. Niklas. Teoría de sistemas sociales 1 y 11. en el 1cs10 11 -et cos1ruc1ivismo-. en el 1 .. El déficit 

Tecnológico de la educación 6'.J-93. -La homogcnci;;r.ación del conocim1cn10 sobre la diferenciación de (¡) 
educación escolar .. p. 27~3. -sistema e intcncion de la educación- p IJ7-l~M. 
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lingüística y de aniculación para producir el ••que decir"" con sentido de contexto~ 

epistémico-académico para nuestro caso. 

4.3 Formación acitica para la dialógica 

La formación desde su papel acCtico._," (Foucault) .. implica que el sujeto aprehenda en dos 

momentos su realidad. 

En un primer momento; comprender (endogenación)~ implicaría recuperar los signos .. 

símbolos e iconos que conforman el lenguaje de un contexto. e iniciar un proceso de 

decodificación de su ~•querer decir"" con sentido de contexto. 

El segundo momento es el.entender .. esto implica una vez hecha la incorporación de estos 

elemCntO~:~·(i~'S:¡~~i-~ri·.;~:·;~~Si~bo1o·s e iconos). es decir; una introyección organizativa 
. :-:; . .,,_~ .. ~ ... ,_~\:.:. :. ·' .,;::,::.··-·: -: : ~ . "; ·' ·' . ' . , 

categOrial <1:e tos ele~ent~s endo!:;enados propios del lenguaje de contexto .. para constituirse 

como elementos- de diálogo dentro del medio donde se desarrolla. esto posibilitará una 

relación vivencial dentro del medio cultural estudiado dentro de un espacio y con sus 

panicipantes. 

4.4 El comprender-entender. 

El proceso exógeno de panicipación del medio .. implica una lectura teórica-práctica del 

mundo cultural en el que nos incorporamos y recategorizamos en nuestro lenguaje .. lo que 

implica una endoalfabetización sociodiscursiva.99 

""' En Foucault Michell el ascetismo. euhi\"O de si (Fisico y psique así como axiológicol. de un ser en si: es 
un:.1 in1ro~·ccción del sujeto conciencia de si4 siendo capar.. de por una panc: el rcconocimicn10 de lo que es 
ahora fornmdo y dando un cuidado de si4 a tr:l,·és de esta conciencia dar cuenta de su poder ame el asce11smo. 
el autogobierno. el au1oconuol y Ja reconstitución del ,_.o fn:nle a b polis. Ver en Fouc:ault f\.1ichcll. Histon;i 
de Ja SC.'\':ualidad 11. S .X:XI. Es1é1ic:a.. Ctica y hermenéutica. Paidos. 2lMM.J. 
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.a.5 Formación dialogal; trabajo arduo de exégesis. 

Formación implica un trabajo exegésico fuerte y riguroso de lectura y reelectura, de un 

leer entre lineas.. y todo ello nos posibilitará a una amplia visión de nuestro hoñzonte 

cultural. 

Lo antes mencio~ado p~sibilitará,. el incorporar en nuestro bagaje epistémico~ elementos. 

que amplíen nue~tro" h'oriZontC' .. Cú1tur31 .. -pe"rmitiendo que nuestra lectura de la realidad no 

sólo sea eco ··d~'. Ofr~~Y ~¡;::¡~.-.. ~~~---~~ u-~~ ··le~tura con los otros. de nosotros. una verdadera 

:::~::::~~i~~~~f~ff~,iYÁ~1~s~~~::i~~:;:::~~dores sino con los miembros de las 
-- ·. -·• ·::-:':·.',: .. ,.,_.._-:.~,~,<~·-~.:e·• - • . .'' 

una. creación-:_de ·Ctiái'o~¡,-·~manéipador con los sujetos de estas comunidades. con un 

sentido politiCo. esto sólo se llevará acabo a través de aquellos significados epistCmicos que 

cobran un sentido,. cuando son incorporados en las relaciones de la vida cotidiana de las 

comunidades culturales. donde nuestras aportaciones se recrearán y enriquecerán aún más. 

con el hacer diario dotante de significación de nuestro lenguaje en un estar ahí con sentido . 

.a.6 Sil'nificados ~pistémicos 

Son elementos referenciales dentro ñrea de conocimiento de las ciencias del espíritu. a su 

vez éstos nos permitirán dialogar dentro de las comunidades científicas. con la atenuante de 

,,.. Alíabcti:.r..ación en el sentido de Colin Lanskncar. es el pupcl de la incorpor.&ción de los elementos 
referenciales del entorno. par.i a tra'\·Cs de ello poder inten·cnir en w1 espacio sociodiscursi,·o .. 
1

' .. J. Antoni y f\.tclich Joan Después de la modcmidad Nuevas filosofias de la educación -c:ap. 11 Habcnnas o 
el retomo a la modernidad 2 sintcsis entre el siSlcma y el mundo de la vida. p 12:l- l 26. 3 La acción 
comunic:ath.":1- 126-131.cdit Paidos. 2001. 
Luhmann. Niklas. Teoría de sistemas sociales 1 y 11. en el texto 11 ··el costructivismo- _ en el t -El déficit 

Tecnológico de la cduc:ición 63-93. -La homogcnc1;.ación del conocimiento sobre la difcn:ncrac1on de la 
cducución escolar·· p. 27-63. -sistema e intención de la educación- p 137-ISK. 

---,r:r:r:-;¿::--C-0--i\:\ ____ ,_ 
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la temporalidad histórica .. y deberán ser considerados los elementos de transformación .. de 

encaje y salida dentro del medio cultural en el que se localice. 

Las construcciones epistémicas .. se encontraran sujetas a su vigencia histórica. es decir; en 

tanto las condiciones de la realidad dentro de la comunidad cultural no se trasformen los 

significados cpistémicos permitirán el diálogo de construcción. 

Por el contrario si los significados cpistémicos pierden vigenci~ pueden ser elementos que 

maniqueamente intenten explicar una realidad en la que no tienen vigencia. por su 

temporalidad histórica. por ello son necesarias las rclecturas de nuestra realidad e 

incorporar las teorias de otros sujetos que aponaron algo acerca de una realidad que 

interpretaron en su contexto y conformaron una posición epistémica a partir del horizo~te 

cultural desde donde la observaron. para replantearnos nuestra propia lectura ante las 

ot!Tdadn linl!,üisticas .. quienes al producir éstos discursos. nos permitan dialogar con sus 

supuestos. enriqueciendo nuestras lecturas. 

-t.7 Un diálogo emancipado y emancipador 

Lo que implica entonces el cuano elemento del que hable un diálot=o emancipado ~· 

emancipador. estableciendo propuestas epistémicas no sólo ante los miembros de la 

comunidad cultural en la que me encuentro. sino tambiCn a los que construyen elementos 

de explicación de estas realidades. 

se creara tensión entre los miembros dialogantes. pero ello mismo es lo que se persigue 

con el dió.logo emancipado. 

Un diálo~o dondr el sujeto nté liblT con postura politica .. derivada del vattalle 

rpistimico .. en una palabra conscientr de lo que se es .. antr lo que seo dice frente a los 

otros. 
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Es bien sabido que el lengua_ie desnuda al sujeto frente a Jos otros. por lo tanto. se tendrá 

un algo que decir a nuestro trabajo (los otros). desde la óptica histórico-temporal y sus 

condiciones de lectura teórico-práctica de la realidad observada,. y sus campos epistémicos 

de formación. 

El compromiso es pues. al converger y dialogar en el posgrado de Pedagogía. se deberán 

incorporar elementos rninimos lingüísticos para encontrase con una posibilidad de ser 

hablantes coherentes. y para cualquier campo de conocimiento en el cual se pretende 

intervenir. 

Esto implica al sujeto sé incorpore a dicho campo de conocimiento. lo haga consciente de 

su condición epistémica. reconociendo sus alcances y límites para dialogar con los otros en 

el campo de conocimiento en el que se incorpora. porque ello lo llevará a una posible 

construcción epistCmica de conocimiento y diálogo emancipador. en el rrconocimirnlo 

drl; -dnde donde rsta hablando y qui lirnr qur decir-

... 8 El Proceso de diálot=o 

Los actores dialogantes. adquirientes docentes y los alumnos~ paniendo de los procesos: 

primero~ egoexoendógcnos y el egoendoexógcnosio 1 (adquirientes docentes y maestrantes 

en ego). segundo~ exocndógenos y endógeno de intcrcomunicabilidad de intercapitales 

1111 Es oponuno par.sel lcclor aclar.ir c1 usa del presente lérnlino en su justa intcrdsmcnsionahdad d1alóg1ca. el 
uso de 1énnino ego: esta dado por una lógica de apropiacion au1orcconocu::n1e de los adquincn1cs. primero: se 
pretende leer desde un :scn1ido ascéuco en su au1olcctur.i a partir de un mundo cxtenor (es.o) a un propio 
interior (Cndol tr..v.3do y SUJClO de su realidad rcconccplualU.ablc y rcconoc1cntc de si el sujclo dcnlro de esa 
realidad. pero tambiCn de ese tr.u.ado ho..V.on11co del propio sujc10 de discurso: su prop10 discurso. su poder 
de adquisicion discursiva su propio poccso de pcdagogi.zacion discursiva. es decir. su propia identidad ego 
sujclo. par.i dcspucs confonnarsc en un ego comunidad idcn111ana. de un corpus de comunidad acadc1111ca en 
la que cs1e se inscnc. Esto es: uno no puede a.dqwnr idcnlidad con el ouo. sino es rcconoc1éndosc en el otro. 
pero ames de ello reconociéndose en si mismo. purJ. \;en;c con el 01ro desde su propia lógi.ca horuonuco
cuhur.il 1r.v.ado histonc1sta de su ser~'° ante el otro. a lr.1vés de una. autolccturJ de rcconoc1micn10 par.i poder 
en un momento dado confonnar l¡u:os de compromiso discursi\ o con los otros (corpus academico> 

\
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culturales Jo::.. y un tercero; endoexógeno (identidad académica frente a los alters en la 

adquisición de un lenguaje identatario propio del corpus académico donde se desarrollaron 

los pasos anteriores que le posibilitan a hablarse .. a hablar con los otros; y con otros grupos 

académicos. como trazado de nuevas realidades lecturizables y codificables susceptibles de 

pedagogización). 

La siguiente lectura de intervención del diálogo. la hilare en las precisiones conceptuales 

que me permitirían desde mi propuesta. recuperar la dignidad pedagógica. lecturizando la 

construcción de la identidad pedagógica. 

Los diálogos entre los sujetos del proceso E-A:. adquirientes de lingüicidad a través 

poder-cOnocimiento-identidad. una vez hecha esta adquisición el sujeto sé posibilitará a 

una emancipación política con una competencia adquirida de lingüicidad de poder

identatario con ser pedagogo. con una identidad de corpus académico estudiantil inmersos 

en una institución de posgrado. más que buscar las identidades de otros en lo que se quiere 

ser. 

En este entramado identatario (adquisición de identidad). está dado en tres momentos: el 

ego. endógeno y uno exógeno. donde. el primer momento se encontrará atravesado por las 

relaciones. primero ego-ascéticas. endoexógenas producto del diálogo de los actuantes con 

la realidad mediante la adquisición de un código. en observancia de dispositivo 

Un segundo n1omcnto. donde los sujetos adqmncntcs academico~ ~ alumnos o niaestr.uuc~. se ven 
au1orcconociéndosc de si. y ahora pasan a los procesos de enlaces de intersecciones de rclac1on en comunidad 
académica o corpus académico tdel ego intro. al alter ínter comunitanol. que implica leerme con el otro. purJ 
con el otro. y el otro pam connugo dL"Sdc si (compc-omiso dialógico). pero .sin dejar fucr.i la lcctur.1 con los 
csteriorcs (realidad.;. éxo). y aqu1 el tcnnmo cndo se sostiene en scnudo no de puticula sujeto (caso cgocndo. 
y cgoexo~ }·o en 1111 nusn10 asceta y ~o en mi realidad). smo se da el puso del ego a los ahcrs. nlicmbros de 
UllOl comunidad hngüistica en adqu1s1c1on de identidad académica entre sus nucmbros. frente ~ con urti 
realidad de lcctur.1 confonnando sus propias reglas de adqwsic1ón. de ms1rucc1on. de rcb-ulacaon.. con sus 
propias rccolocac1oncs y csphcacaoncs rccontcxtualv.adoras. lc~·cndo los dlsposi&hos. a su ve; constru'.\·cndo 
sus códigos de lcctur.i. así como su pcdagog1;..ac1on pc-op1a de la realidad que les da podcr-idcnudad de 
conocimiento. por sus mtcrcap1tah..<>s cullur.ilcs: no se pscnsc que nada de lo amcnor esta esenio de tensión 
dadas las relaciones. las rcgubc1oncs y las posibilidades de tr.isg;rc.sibilidad que 1mphca la construccion 
idcntitaria apu.rc.iada a clb. los dlsccnsos como fonnas de idcntificacion de y con los o&ros. (pensar en lo 
1mp...~sablc ,·acio. evitando con ello. la vulncr.ibilidad dJscursn·a ~ fonalcccr las identidades) 

, .. , 



lecturizables .. y lecturas alfabetizadoras del mundo de vida. encontrando su dispositivo. su 

codificación .. su contextualización o las reglas adquisitivas discursivas e instruccionales. 

En este momento la cndoexogenación permite a los sujetos su éxo relación con otros 

corpus académicos de posgrado con un telhos vinculado a lo pedagógico y lo educativo 

mostrándose a los otros identatarios dialogantcs otras Maestrias en Pedagogia .. por haber 

logrado consolidar una identidad del posgrado en Aragón de Pcdagogia y con ello se genere 

un diálogo emancipatorio diferenciado frente a la otredad. 

4.9 El papel del poder 

Una identidad atravesada por el poder~ poder del adquiriente frente a los otros 

(comunidades o corpus académico-maestrante). poder entre los sujetos y sus procesos 

endógenos intercomunicacionales de los propios procesos A-A103
• dentro de las aulas. 

foros .. conferencias .. simposium .. y cualquier otro elemento que propicie la construcción 

académico-maestrante.. maestrante-maestrante .. académico-académico. Congruente a esta 

dupla. la administración~ consecuente y observante de los procesos de encuentros 

linb'iiistico culturales. 

Todo ello posibilitará la competencia dernocr&itica de poder. por adquisición 

exoendógena., por la intercomunicabilidad de la propia comunidad educativa (maestrantes 

docentes).. y el poder de reconocimiento identatario de la comunidad educativa del 

posgrado en Pedagogía a través de la competencia interacadémica estudiantil de poder -

adquirir conocimiento. y con ello hacer una dialexis exegésica en Maestria en Pedagogía de 

la ENEP Aragón (identidad endógena)~ frente a otras comunidades académicas de posgrado 

en el area educativa y/o pedagógicas .. el poder de dialoguicidad entre estas y nuestra 

llH Aprehender- u.pn:hcndcr 
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comunidad lingüística; autoreconocida con una filosofia teórico pedagógica .. propia de si .. 

que posibilitará ser reconocidos y dif"erenciados de otros discursos pedagógicos~ por nuestra 

investigación, por nuestras líneas de conocimiento~ por nuestra intercomunicabilidad 

cultural de intercapitales culturales de los adquirientes maestros y alumnado. por nuestra 

suigeneris pedagogización discursiva y tratamiento epistémico del conocimiento. La cual .. 

como identatarios~ nos coloque diferenciados de otros discursos. 

Ahora; ¿cómo in!cia~ este proceso idcntataño de nuestra comunidad lingüística en la 

Maestría eri Pedagogi~-de la E~P AragOn?. 

Se requi~r~ ~,-d~-/~~-~. i~8tanl.ient0-·,.-a'lf~b~tizador; ., esto es la ubicuidad discursiva del; 

disp~~~~:if ~:·- ?~~.~~~~~;~;r,~i:j~~.:: .. [~.~!~~~~~Í~·Y.~:5~~~i~~i~~~~~~,.~ ·-~~~1~.~ ~e~~l~d~ras. _ del papel de los 
contcxtos.·~de--:. las'_déscoJoCaciO'nés _-dis.CUrSiV·aS:: 8si _cOmo de los nuevos enmarcamiCntos y 

•as cia~ifi;;a~if.~fz~~;n·;~í'~'ii~~'i!i~.;"iir~'.l?~~ír~~~1;i~5ir::·~-~ : ·· · 
Sin int~:::~~'.}:~~-5~~~-~~--ei .. hilo n~gf~-. ·:~~¡~\~·p·ci~Jd~é ~~~o·~~·ies·· y .~~nc~ptos··de lo que 

terapéuÚc~-;~·-;.~~.·~~'." e~ u~~- propuesta di~c&:¡Í~i~a:-~- .-::' ·- . 
-,L• 

4.10 El pap~I del dispositivo 

-- .. . -

Primero en la experiencia exoendógcna. recupero el pa.pe1::~~-_la~~e~~ur~·r~lidad textual 

epistémico-teóñco-pedagógica. el matiz ahora es el papel de.l _disp~sit_ivo<qu_ieit '"en si genera 

códigos de mensaje .. (si entiendo como dispositivo. ese potenCiador ·del acto· del hablante 

ante el que decir lo no dicho llenado del vacío epistémico .. acerca de lo no dicho) .. de lo que 

queda por decir. 

Ante la construcción de nuevos procesos de lectura del dispositivo. lo no pensado 

aparece cuando el poder conocimiento se encuentra frente a una relación dialógica de reglas 

.... , Rc:conocimicnto de discurso aniculador de Bcmstcin ". Co1lin Launchcr. 
1
"" Alivio del m.al..cstar en Ja Maestría en Pcdagogia de Üno de sus anistas 
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de reconocimiento fijas. que no le permiten reconocer la posibilidad de lo que ha sido 

escrito Y no es presente en el tejido discursivo. Construido a panir de las reglas reguladoras 

de reconocimiento .. de enmarcamiento .. donde se teje una red que puesta en el microscopio 

epistémico deja en si misma huecos entre las fibras categórico-conceptuales. hacia lo falto 

de dominio (lo no pensado). 

El dispositivo. en esta potenciación parece emanar de si mismo. en una gama de códigos; 

códigos en tanto que el dispositivo tiene algo que decir .. para que el icono hable de si 

(dispositivo) .. esto requiere de pre-juicios conformantes de bagaje .. y a su vez que el 

dispositivo se conforme como un significante-significativo.. motivo de pedagogización 

discursiva por sentido de necesidad alfabética o por necesidad comunicativa. entre los 

dialogantes para un proyecto especifico.. como empresa discursiva requerida por un 

momento contextual. 

4.1 t ¿Dónde localiZllr lo• di•po•itivos y sus códigos de e:aé-gesis? 

En la realidad contextual vista cómo texto~ cargado de dispositivoS. 

Puede ser que la búsqueda de los códigos.. esta dada en el momento que el sujeto 

adquiriente es encomendado a la lectura por un sentido exógeno de la comunidad.. con el 

sentido de los adquirientes miembros dialogantes de fuera (fuera del ego) y enmarca el 

proyecto a pedagogización.. pero no asi su discurso de pedagogizacion en si. ese estar3 

determinado por la identidad discursiva que los adquirientes den de acuerdo a sus 

relaciones contextuales~ de reconocimiento .. enmarcamiento y clasificación. atravesado por 

reglas que finalmente conformaran su dejar huella idcntitaria en la lectura pedagógica 

propia del objeto lecturizado (para el caso lectores de1 mundo de la Maestria en Pedagogía 

de la ENEP Aragón). 

Lo anterior atraviesa al proceso endoexogenador de alfabetización pre-juiciantc. 

dependiente de los horizontes de lectura pedagógica del adquiriente. 
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Los procesos del adquiriente de exoendogenación discursiva pasa a ser de los alters

adquirientes.. en tanto se entra en la dialO,b'Uicidad discursiva y en los procesos no 

observados por el éxoendogenador .. quien fue endoexogenador en un primer momento 

(momento de la comprensión o aprehensibilidad alfabética) .. colocado como ser sujeto de 

observancia de los otros y ser apoyado para la construcción de códigos pedagógicos .. 

resultados de la adquisición de los códigos de la re81idad y de las lecturas con sus alters del 

corpus académico donde se desempeña el proceso de diálogo. 

4.12 Tiempos de dialexis ttK. 

Periodicidad de la adquisición de códigos y lectura .. de dispositivos en el sentido de la 

dialexis de la propia comunidad pedagógica.. marcada por su mundo de vida,. por sus 

prácticas instituidas de manera formal o informal.. por sus interelaciones dialógales.. por sus 

propias formas de pervivencia académica, atravesadas por tiempos, relativos a su 

pervivencia institucional y particular en el actuar del sujeto fuera de los tiempos 

institucionalizados (hogar.. diversiones) en el plano informal.. pero consensuados y 

construidos a través de la intercomunicación de los panicipantes con la institución; esto 

seria un ejercicio por competencia democrática .. para continuar la labor de adquisición 

cpistémica dialogada fortaleciendo el discurso pedagógico en el posgrado. 

La dialeJ1.is: alt~rs inlro .. 

La dialógica con los adquirientes .. desde sus horizontes culturales y con sus lecturas 

egoendógenas y egoexoendógenas.. para la intercomunidad lingüística.. considero debe 

10" Tiempo en que los sujetos discursantcs se rccncucntr..in ~: se res1gnifican entre si. parJ l:l reconstrucción. 
dcconsuucción. y creación de nuevas reglas de regulación. adquisición. reconocimiento. asi como 
construcción de iconos de lcctur..i. conccptos de lenguajes. fonnas discursivas. relaciones cnuc si de 
conscnsuación. y porque no l:l bUsqucda de nuC\·os elementos disposith·os de lccturJ acadCmica pura la 
construcción y c:n::ición de productos acadCm.icos. 



llevarse en tres momentos; atravesados estos por el respeto académico de las lineas de 

investigación de trabajo9 así como los campos discursivos de los adquirientes. 

Un primer momento9 necesa.-io para la ubicuidad de los adquirientes en sus campos 

epistémicos. reconociendo con ello su trayectoria de adquisición socio-1ingusitico

epistémico-pedagogica9 determinando con el enmarcamicnto discursivo del adquiriente un 

punto de arranque para su propia dialógica (el que decir y qué hablar con ellos). y 

continuar en un ambiente de respeto epistémico. fonaleciendo sus debilidades y 

retroalimentándonos de sus dominios lingüísticos al leer los dispositivos de aprehendizaje9 

a este momento lo llamaremos:~ enmarcamiento rcgulatorio del horizonte cultural de 

posición del adquiriente107
• Cabe aclara:r. que éste ejercicio de descubrimiento de los 

enmarcamientos. se utilizará en su momento en el cuerpo académico. dada su 

multireferencialidad para que~ tanto adquirientes como catedráticos se reconozcan entre sí y 

tengan en cuenta sus referentes de enmarcamicnto horizóntico en el segundo momento de 

dialógica. Esto pretende eliminar las posibles tensiones generadas por las diversas lecturas 

pedagógicas de un mismo dispositivo lingüístico. 

En un segundo momento; los encuentros académicos entre los docentes y los alumnos 

adquirientes desde las venientes de sus lineas de investigación. evitando confusiones en las 

intersecciones horizónticas. 

Un tercer momento~ atravesado por reglas de regulación y de reconocimientos. que 

permitirá encontrar los puntos de intersección de lectura de la interdiciplina propia de las 

vertientes pedagógicas (enlaces conceptuales). que comunicabilicen ejes de aniculación 

discursiva. para con ello encontrarse los adquirientes; docentes. alumnos. de las diferentes 

áreas. en una recuperabilidad de la identidad discursiva ya defragmentada. 

10
" Un desde donde. horiLonle histórico Gadameriano. 



Pasaré a una intersección de enlaces categoriales discursivos. que nos permita constn.iir 

tejido discursivo. construido a panir de estas intercomunicabilidades de las venientes o 

lineas de investigación en la Maestría. en un exponel'"sc desde._ para el encuentro de. y no 

para la homologación discursiva. sino en los discursos diferenciados recuperar los 

reposicionamientos conceptuales generados del diálogo surgido de la intersección 

interpretativa de lecturas horizónticas. en los comunes pedagógicos de formación alfabética 

del discurso pedagógico propio de la Maestría en la ENEP Aragón 

4.13 Frenle 11 la5 comunidades peda~ógico-acadé-rnicas. 

Legitimidad desde el poder de adquisición-conocimiento. y el poder de diftlogo con los 

otros. sin buscar desde fuera lo que se puede dar desde el endo hacia sus comunicantes 

miembros de la comunidad dialógica. sino desde dentro proyectar hacia fuera con la 

posibilidad de ser incluso adquirido en algunos espacios de otras comunidades lingüísticas 

ajenas al posgrado. logrando una identidad de los adquirientes· que los reconozcan y 

diferencien frente a los otros. un poder de Ser Maestria en Pedagogía en la ENEP Aragón. 

uno de los muchos otros corpus acadCmicos adquirientes epistémico-teórico-filosófico

pedagógico discursistas frente a los otros. entre los otros y leyéndonos entre 1os otros pero 

siendo sujeto de comunidad dignificable pedagógicamente. hablándonos en el discurso. 
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