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INTRODUCCIÓN 

Desde hace dos décadas se dice que la escuela como institución viene atravesando una seria crisis, 

profundizada por los vertiginosos cambios ocurridos tanto en nuestro país como en el mundo; dicha 

crisis pone en entredicho el papel de uno de sus principales agentes: el docente; a quien se le ha 

modificado la imagen que anteriorTTiente proyectaba; antes era uno de ejemplos más notables a 

seguir gracias a la visión que se tenia de él: personaje abnegado, entregado de lleno a una de las 

tareas más trascendentales de la sociedad, educar a las nuevas generaciones, siempre con el aura 

de apóstol. hombre sabio que siempre enseña los valores superiores; pero ahora pareciera que la 

docencia viene a ser un trabajo más dentro de la ·maraña del mercado laboral; sin embargo, 

difícilmente la sociedad se ha puesto a analizar lo que implica la práctica docente en nuestros días; 

por eso en la presente Memoria de desemper'\o profesional se plasman algunos referentes que me 

sirven para una amplia reflexión de mi actividad docente en una escuela especifica: el Centro de 

Bachillerato Tecnológico (CBn No 1 "LIC. AGUSTIN REYES PONCE" Chimalhuacán; en el presente 

trabajo se abordan algunos elementos que perTTiiten identificar las características por las cuales se h• 

desemper'\ado mi practica docente en la referida institución. 

Dentro de la actividad pedagógica encontramos diversos campos de acción que posibilitan ejercicios 

de reflexión muy enriquecedores para retroalimentar la misma teoría pedagógica. Tenemos por 

ejemplo a la Docencia como uno de los campos en donde más se inserta el pedagogo; de m•nel"8 

particular, he compartido experiencias que me hacen ver que en cualquiera de los niveles en que se 

desempeñe cuestiona constantemente la práctica que lleva a cabo, lo que se traduce a su vez en 

importantes criticas y anoilisis que sirven de referencia para mejorar el proceso enseñanza

aprendizaje. 

En el mismo panorama, cuando la tarea docente es Hevada a cabo por profesionistas que no han 

tenido una forTnación pedagógica, ese análisis difícilmente se realiza en términos correctos: esto es lo 

que ocurre en la mayoría de las escuelas de bachillerato bajo la administnmción del Gobiemo del 

Estado de México, de manera particular en los Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT's); teniendo 

una modalidad de formación bivalente, genenm una problemática que no h• sido •bord•d• de un• 

fonna que pueda resolver, o al menos disminuir, las deficiencias que presentan un gran porcentaje de 

profesores en cualquiera de los CBT's. En mi caso, a pesar de tener una form•ción pedagógica, tuve 
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que enfrentanne a obstáculos que no fueron contemplados mientras cursaba la carrera, y si existieron 

deficiencias en el transcurso de mi fonnación, éstas tuvieron que solventarse mientras adquiría mayor 

práctica docente. 

Pero todo lo anterior se desarrolló dentro de un contexto histórico, por eso, dentro de los objetivos de 

estas reflexiones se tuvo como propósito el comprender el marco sociocultural, económico y político 

en el que se desenvolvió mi práctica pedagógica; así mismo una de las metas prioritarias fue la de 

identificar las características que presenta mi ejercicio docente en dicho CBT; al mismo tiempo se 

analiza la pertinencia de la formación pedagógica que recibí durante mis años escolares en relación 

al desempeño docente que he vivido 

Siendo asi, se toma como base los enfoques descriptivos1 para el análisis de la actividad docente 

-considerando el estudio de varios ámbitos que inciden en dicha labor-: en la misma veniente, se 

par1e de analizar algunos puntos de la vida cotidiana que me ha tocado vivir en esa escuela. 2 

El trabajo se basó en un principio con la Memoria propiamente dicha, o sea, se inició con el relato de 

los acontecimientos que dieron pie a mí incorporación a la docencia, narrando las principales 

actividades al correr de los años; posteriormente se realizó la definici'!ln de conceptos que vienen 

asociados a la práctica docente: partiendo del análisis de la profesionalidad de fa docencia3 se 

1 Estos enfoques sel'\alan que e>OSten diferentes mod9'os para diferentes srtuac1ones educattvas; en vmta de eso, una VISl6n 
mulbd1SC1phnana es necesana para el estudio de los problemas que actualmente conc1emen al docente, en donde ·1a teorla 
pennrta interpretar y relacionar entre al. de forma coherente y comprentlfV•, ioa d•toa obten1doa ... situllllndoloa en el conteJrto 
en el que se producen y deacubnendo la forma en que ee entretazan loa dnJtJntoa efemento• que influyen en loa hecho• 
descntos• Tomado de Esteve Zaragoza, Joae Manuel. El malestar docente. 1•. Edic. Barcetona, Edft. La1a. 1987. pég 16 

Bien puede tomanse a la Fenomenologl• como poatul•do teónco que fundamenta a 89te trab•jo, Y• que e.ta corriente 
epetemológ1ca, creada por Edmund Husaert (1859-1938), conwdera que el método que noa lleva a la construcción del 
conoc1m1ento debe de prescindir de toda presuposición y descnblr, san hacer h1pótea.ra, laa eaenc1- que se ofrecen al 
pensamiento. En eate aenbdo, representa una altematJv• a la cienc• ba-da en el m•todo hrpotMJco-deductivo, puesto que 
para ésta es neceaana la formacón de leyes ba9adaa en la 1nducc16n de una gran número de caaoa sobre el objeto de 
estudio. creando como conclu1116n una •expt1cacon• sabafactona del obJeto. Contrapuesto a *8ta "'9ón, Ja fenomenologla 
plantea la comprenaión del fenómeno, entendido como •10 que aparece en la conc1enc1a, de /o dedo. Se trata de explorar 
esto que es dado, la cosa misma en que se ptensa, de la que se habla, eVllando fOrJar h1pót...a tanto sobre la relación que 
hga el fenómeno con el ser del cual es fenómeno, como aobre la relación que lo une al yo para quien es un fenómeno· 
Tomado de Lyotard, J. F. La fenomenología. 1• ed1c. Barcetona. Paidoa •udio. 1989. ~· 11; negllllndoee a pa98r •la 
Pwpl1caoón. Es decir, se debe de9cnblr al fenómeno tal como ae da. con e.tilo anterroga!JVO uno debe pregunta,.. ¿que 
&1gnrftca eso que tengo frente a mi?; la respuesta deYMtne de una meditación lógica que nos conduce a la interpretación del 
aenbdo de /11 cosa misma. Pero todo eate proce90 no es hne~ ni definmvo, •ino que se propone un• reel•bor•c16n, una 
remterpretación critica y constructiva de laa 1nveebgac1onea; o sea es una propuesta que cona.dera inacabados lo• estudtoa 
emprendidos en cualiqu1era de laa c1enc1as humanas. 

: El estudio de la cot1d1an1dad es importante en et -nbdo de que ahl •ae expr-n toa v81or-. 109 códig09 y 1• 
agnlftcatMdad que cada pentona ha a.mdado del grupo y la comunidad de pertenencta. Cada ser humano, junto con au• 
cercanos (asocradoa), construye su realidad moaal (instrumentos, -berea, mitos, retig16n) de.de ,_ coordenada• 
ea"11blec1daa en au Vida cobd1•na• Pi"'• Oaono. Ju•n M. La 1nterpretact6n de la Vid• cobd1ana e9COl•r. 1 • ed1c. 1998. M6X1co. 
CESU-Plaza y Valdes. pág. 13 
' La práctica profeuonal d .. docente vendrta de eeguir las &1gu1entes caractertstx:-: reftextVO entre expenenc1a V teor1a; 
tener perspecw- que abarquen ef m• amp9o contexto social. con-cuc16n de obJetrll'oa; uao de metodologla, b-d• en la 
comparactón con I• de los compa,,eroa y contr..iada con la práctica; valoracl6n de I• cnlaboración prOfe8tOnal; lectura 
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atraviesa por el concepto de formación y se detalla la formación pedagógica y didáctica que recibi en 

la carrera; en el siguiente paso se hicieron las reflexiones de la práctica docente en base a las dos 

fases previas; a partir de todo lo anterior se determinó un contexto histórico que permitierm un 

encuadre a las circunstancias que me correspondieron vivir como alumno de pedagogía y como 

docente 

Sin embargo, para una comprensión más exacta del trabajo en su conjunto, se determinó presentar 

los apanados de la siguiente manera: el trabajo inicia con el esbozo del contexto histórico en el que 

me ha tocado vivir, comPlementando éste marco se hace una descripción de las características de la 

referida escuela; en la siguiente parte se detallan los principales acontecimientos que dieron pie a mi 

fonnación docente, escrita en fonna de narración y descrita de manera cronológica a partir de que 

inicie mis labores como profesor; la redacción se hace con un estilo un tanto informal con el fin de dar 

un ambiente cotidiano a lo que se vive en ese subsistema; se prosigue con un análisis de las 

implicaciones de la docencia considerada como profesión, ya que en el siglo pasado algunos teóricos 

cuestionaron que la práctica docente fuera plenamente una profesión, pero actualmente, a la luz de 

nuevas reflexiones se toman nuevos caminos para dar1e a la tarea de los docente un status más 

acorde a la realidad; el siguiente apartado lo constituye el anélisis del concepto de Formación, 

primero con un carácter general y posteriof'T1'1ente enfocándolo a la cuestión pedagógica, para 

circunscribir1o al ámbito de la formación docente propiamente. Finalmente se aborda una serie de 

reflexiones de la práctica docente desde las dimensiones: personal, interpersonal, social, 

institucional, didáctica y valora!, estas dimensiones las proponen Cecilia Fierro, Benha Fortoul y Levia 

Rosas en su obra: Transformando la práctica docente. Todas las reflexiones van encaminadas a 

mejorar Ja formación docente y asi llevar a cabo las tareas escolares con una calidad cada vez mas 

humana y de acuerdo a las exigencias sociales. 

regular de llteratura profesional; participación considerable en tareas de formación permanente y ver a la enseftanza como 
una actrvidad raaonal 
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CAPITULO 1 

MARCO HISTORICO-INSTITUCIONAL DE MI FUNCION DOCENTE 

1.1 Del México del siglo XX aJ .. gobierno del cambio" 

Para comprender las caracteristicas de mi formación profesional y en base a ello, mi desempeño 

docente, es necesario conocer el contexto de este país durante el atormentado siglo XX, momento en 

el que se vislumbraron las posibilidades de esta nación para el siglo que comienza. Tal vez pueda 

parecer exagerado el que se aborde la retrospectiva pa'rtiendo en la década de los 30, pero considero 

que es necesario para tener una idea clara de lo que representó la influencia social en el desempeño 

de mi práctica docente. 

La mayor parte del siglo XX en México estuvo marcado por la Revolución Mexicana de 1910; esto es, 

el sistema sociopolítico emanado de la lucha armada configuró toda una ideología que influyó en 

todos y cada uno de los niveles de la vida cotidiana. Posterior al conflicto se desata una lucha por el 

poder entre los generales triunfantes; para remediar este problema se crea en 1929 el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), en el cual habrían de dirimirse los conflictos polilicos que surgieran 

entre los grupos triunfantes de la Revolución; en otras palabras, se sentaban las bases para la 

repartición del poder. 

Desde que Lázaro Cárdenas asumió Ja presidencia del país (1934) inician los periodos sexenales, por 

seis años el presidente en tumo viene a ser un emperador acotado solamente por et tiempo: se 

institucionaliza que el presidente sea la figura central en la vida nacional: él controla los grupos 

políticos, él toma todas las decisiones importantes de la nación, con reglas que se salian del orden 

constitucional -por encima de los poderes legislativo y judicial-, él reparte el poder político en base a 

componendas o deseos ocultos, prácticamente era el único y máximo arbitro para dirimir diferencias 

al interior del Partido; es bajo el mandato de Cmrdenas que se organiza a los obreros y campesinos 

para utilizarlos como bases sociales de Jegitimidad; en la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) y en la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) se corpo,..tivizm • la fuerza laborml de 

este país con el fin de controlar sus demandas y poder politice. Con ello, la Constitución pasa a ser 

letra muerta para ser sustituid• de lecto por el "jefe de la revolución" o sea el presidente de la nación. 

'TESTS rnN 
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En 1938 el PNR cambia de nombre, se vuelve el Partido de la Revolución Mexicana (PRM); si bien 

Cárdenas formó las bases de un régimen autoritario y antidemocrálico, alternó esas acciones con 

otras menos negativas: el reparto agrario se dio como nunca antes, fomentó la educación (creación 

del Instituto Politécnico Nacional), y defendió los intereses nacionales por sobre los extemos 

(expropiación petrolera en 1938) 1 • 

En ese marco político se desarrolla la vida de México durante la mayor parte del siglo XX (en 1946 el 

PRM se transfonna al actual Partido Revolucionario Institucional, PRl)2 ; en el terreno económico 

primero se elige un modelo agrario exportador y, defendiendo a la burguesía nacional, se implementa 

un proteccionismo comercial; modelo que da sus mejores frutos en las décadas de 1950-60. Con el 

llamado .. milagro mexicano"' el país alcanza niveles de crecimiento económico jamás vistos, la 

industrialización cubre las tres principales ciudades (México D. F., MonterTey y Guadalajara), 

comenzado a cambiar su rostro rural por una urbanización acelerada3
; la expansión de las vias de 

comunicación -incluyendo la introducción de ta teteYisión- pone en contacto a la mayoría de la 

población con los elementos de una vida más modema, es una sociedad que se transforma y toma 

conciencia de los cambios que desea; así, a pesar de los fuertes controles políticos-policiales se 

gestan movimientos sociales que exigen que la mejoria económica se traduciese en un bienestar 

social: los ferrocarrileros. los maestros (ambos en 1958) y los médicos (1964) cuestionan a sus 

dirigencias y ponen en entredicho la vida democrática del país; la lucha agraria de Rubén .Jaramillo en 

Morelos demuestra que los anhelos por un reparto justo de la tierra no murieron con Zapata; además, 

el asalto al cuartel en Madera, Chihuahua (1964) marca el inicio de la guerrilla en México. Todos esos 

movimientos fueron reorimidos y aplastados con lujo de violencia. 

A propósito, la déspota actuación de los gobiemos mexicanos de entonces no habria sido posible sin 

la ayuda de un contexto internacional favorable: después de tenninada la Segunda GuerTa Mundial el 

mundo se divide en dos bloques sociopolíticos, por un lado se forma el bloque de paises capitalistas 

que defienden el libre mercado como base de la economía, teniendo como principal cabeza a los 

Estados Unidos; por otra parte, se confonna el bloque de paises socialistas (o comunistas) que 

'Cfr. Gallo, Mtguel Angel. Cien anos de la h1Stona de la lucha de clases en Me>e1co. Mexico, 1• edk:. Ed1c1on99 Quinto Sol. 
1985 
;: En este mrsmo penodo se funda el Parbdo Acción Nacional (1945), con una ideologla liberal que intentaba corregir el 
desvio ldeoklg1co de la revoluc16n; pero que al paso de toa anos - convierte en un• orgamzaci6n integrad• por etemento• 
conservadores de la sociedad; e incluerve en algunos momentos apoyó loa m9todoa repre9NO• del gobierno 
:J En este penodo se perde la oportunidad de planear el crecimll!nto de laa c1udadea: bi.jo et amparo de ._ corrupción -
invadieron ciento• d9 pred1oa (o bien •• fracaonaron irregularmente) que .. tran9fcrmaron en coloni- popular-. 
provocando en gran medida el caos que se vrve actualmente en la mayorla de •• pnnc1pai~ ciudad- del pai•. 
En ta Ciudad de M8>e1co el pnnapal foco de urbamzaaón desorganizada se dio en Ciudad Netz.hualcoyoU (creada como 
rnunropeo en 1964); para la d•cada de loe 80, agotado el espacio de esta, el fenómeno.., deeborda hacia doe mun1cip10• 
cercanoe: Chimalhuacán y Chale.o; repllN!mdoee roe mlMnos VICt09 y deftaencaaa gubernamen~. L- person- que 
crearon 1- nuevas po~aclOn-. deeplazando a lo• habitantes nabJralee, provenian de eetado• de la republk:a con atto• 
nrve+ee de marg1nac16n, traspalando su MuecaOn a -189 regtonee 
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pretenden llevar la economía de manera planificada, la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) fue su líder. El intento de imponer su ideologfa al resto de las naciones llevó a ambos 

bloques a un enfrentamiento permanente;4 México, como país vecino de E.U., representó un papel 

estratégico para evitar el expansión del socialismo en el continente americano; en ese sentido, para 

que el gobierno noneamericano contara con un aliado en este lado de la frontera, tenia que pasar por 

alto los excesos del gobierno mexicano; a pesar de que supuestamente defendian a la libertad y a la 

democracia, el atropello a las garantías individuales de los ciudadanos era una constante en cada 

uno de los paises, en vista de esto, para los intereses de los E. U. era conveniente un gobierno que 

colaborara en la erradicación del comunismo, sin importar el costo humano y social que provocaba. 

Pero en esta epoca el acelerado desarrollo económico de México no viene acompañado de reformas 

en el sistema político, todo ello propicia las condiciones para el movimiento estudiantil de 1968, 

considerado como el parteaguas de la lucha democrática en el país; en el fondo del conflicto había un 

deseo de hacer la vida política nacional acorde a los pi'eceptos básicos de la constitución, hacer que 

las leyes realmente se cumplieran y que México viviera un Estado de derecho; una conclusión a la 

que llega este movimiento es que los espacios de participación democrática se hallaban cerrados y 

es por eso que muchos jóvenes inician la aventura de la guenilla para derrocar al régimen autoritario, 

dando como resultado la formación de varias organizaciones que confluyeron en la Liga Comunista 

23 de Septiembre (ya para entonces existían en el medio rural el Partido de los Pobres de Lucio 

Cabaf'ias y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, que también fueron 

forzados a levantarse en annas al considerar que no era posible un cambio democrático de manera 

pacífica) dichas organizaciones fueron perseguidas y desaparecidas con los métodos propios de una 

dictadura. 

Para fines de la década de los 60 el modelo económico mexicano presentaba signos de agotamiento, 

aunado a la crisis política que se vivió con el movimiento del 68 y su posterior desencadenamiento en 

la guerra sucia de los 70, mostraban que ermn necesario cambios en el esquema del poder político; 

mismos que llegaron de manera tibia con la refonna a la ley de panidos políticos, en 1977, en ella se 

aprobaba la existencia del Partido Comunista (prohibido desde 1950), se daban mayores espacios a 

la oposición para integrar el poder legislativo -aunque éste seguia supeditado al monopolio del PRI y 

por consiguiente del presidente de la república-. Esto vino acompallado de una amnisti• • los presos 

políticos que habían sido ap1'1!1ndidos en el marco de la lucha guerrillera (aunque no todos fueron 

liberados, ya que hasta el momento se contabilizan a m•s de 500 personas desaparecidas por el 

• AJ confllcto ae le llamó I• Guerr• Frl•. en e.. nunc• se enfrentllron directamente 1- potenci-; I• confront.ción 
wgnrftcaba 1nten-• luch- económtc- y a v~ milrtar- entre alguna• naciones que amboa btoques apoyaban y que en 
la mayorta de k:ls caaoa 1- patena- servtan de 8rbftroa 
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gobiemo por motivos políticos). No obstante los intentos de cambio, al interior del régimen se 

mantenían los intensos lazos de control, la com.Jpción de las elites politicas penneo a una gran parte 

de la sociedad y se vislumbraba una franca dec-.adencia del sistema; lo peor provino de las crisis 

económicas de 1976 y de 1982, con ellas se desvanecía el sueño de alcanzar nuevamente los 

niveles de desarrollo de las décadas anteriores. A pesar de la retórtca de la administración de la 

riqueza y de la defensa de la economía nacional, el peso mexicano tuvo fuertes devaluaciones -casi 

del 100°/o durante el gobierno de Echeverria y de mas del 300º/o con López Portillo- lo cual provocó 

una enorme fuga de capitales y un crecimiento desmesurado de la deuda externa, la inflación se 

disparó, los salartos perdieron capacidad de compra. 5 El "salvamento" provino de los organismos 

for.ineos: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, de quienes se recibieron prestamos 

económicos pero con unas condiciones que dejaron al país prácticamente hipotecado; ante esa 

situación desesperante, Jos cambios de las estructuras económico-políticas pareclan iñminentes. 

Los avisos del cambio radical también afloraron desdl6 el exterior, en Inglaterra y E.U. comenzaba a 

implementarse un modelo económico .. renovador": el neoliberalismo6 hacia su presentación en el 

mundo occidental y, al mismo tiempo, a inicios de la década de los 80 el bloque socialista comienza a 

presentar grietas en su estructura socioeconómica, esto significaba que la tensión politica del planeta 

comenzaba a diluirse y el poder económico-militar comienza a concentrdr!'Et en un soto polo: los E.U. 

y su estilo de vida. 

En México las exigencias de una democracia real se escuchan inclusive al interior del p•rtido de 

estado, frente a un mundo que se transformaba no era posible mantener las viejas estructuras; la 

peculiandad del sistema político mexicano dio sus mejores muestras de resistencia en esos instantes: 

para 1988 se creía que era posible una transición hacia una sociedad más abierta e igualitaria, el 

desgaste del gobierno y su partido llegó a t•I grado que se pensó que el poder Y• no erm monopolio 

de un grupo minoritario; para las elecciones presidenciales de ese afio se confonnó una amplia gama 

de partidos y organizaciones políticas que por meses tuvieron la oportunidad de soñar en esa 

transición, el Frente Nacional Democrático (FND) tuvo como abanderado a Cuauhtémoc Cárdenas; él 

'Delgado. Glona. HISlona de MéJOCO. 3• ed1e. MéJGco. 1996. Al8mbra, pég. 340-390 
8 Esta comente economca surge en k>• E.U. con La 89Cuel• de Ch1cago y no - ma. que una denvac16n del Libera•mo 
1'8vado a sus extremos, propugna por una tot81 y ab9olut8 llbertmd del capital en todos loa •mbltc• de la vida. es la mUima 
exprestón de conceptuar a todos los elementos y fenómenos de la Vida como una mercancla, incluyendo al aer humano. Loa 
defensores de esta cornente consideran que el papel del E-.cio debe reducirse a su mlmma mamfeataetOn, pues su 
exctt111Ya 1ngerenc1a en tos aauntoa económico no permite un deurrolO optimo de I• nqueza. por tanto, au funclOn - debe 
Imitar a una ._.gUnaa nguroaa para que se cumplan •- teyas del libre mercado; en ea.a lógica, las empr~ que habla 
controlado ef gob1emo benden a aer pnvatJzadas: al haber una hbre circulación de mercanclas entre I• n.ciones. ef mundo 
- globalezm, - diluyen 1- tronter- nacionales ; pero los -untos aoc1-.. pa-n • un pl•no infenor, lo que conllev• • que 
las conQurstas laborales comiencen a ser ehm1nadaa de las retac1onea &1ndlcales y k>s programas 90Cl&les de educación, 
salud. vtvtenda y ahmentaclOn ven drsm1nuidos sus presupuestos; en este panorama la democracia 'JMtntt a ser un mero 
Juego etector.., que •rve de instrumento a loa gobemoa que -umen ta6ea medid-. pero carecen de una repreeent-=iOn 
autentica de la pobUtc10n, por lo que peerden i.tgrbmldad y provocan una deaik.Jaión haaa la democracia. 
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renunció a su partido de origen, el PRI, al ver que dentro de ese organismo no habla opciones para 

una democratización; fue entonces cuando el sistema priista demostró su capacidad de resistencia y 

mediante un fraude logró imponer a su candidato: Cartos Salinas de Gortari, inaugurando un sexenio 

que será recordando por muchos años en este país, el salinismo representó una de las más grandes 

mentiras en las que vivió esta nación al considerar que estábamos en el umbral de ser un pais del 

primer mundo; para legitimar su elección Salinas de Gortari emprendió drásticas reformas a la 

economia, aproximándola al modelo neoliberaJ: la privatización de empresas paraestatales fue uno de 

los ejes principales de su estrategia, combinándola con una apertura indiscriminada de capitales 

extemos, o sea una liberación de la economia, que si bien tuvo resultados inmediatos (se freno la 

elevada inflación, no creció la deuda externa) a la larga demostró ser un sistema rapaz de la riqueza, 

ya que los índices de pobreza aumentaron hasta que más de la mitad de la población que se 

encuentra dentro de los rangos marginales (actualmente el gobierno reconoce que hay 54 millones de 

pobres en el pais, de una población aproximada a los 100 millones). Dentro de las medidas 

económicas que se tomaron figura el acuerdo del Tra1ado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) finnado por México, Canad8 y E.U. en 1992, que establece la libre circulación de 

mercancias, en diferentes periodos, a panir de enero de 1994. 

En materia democrática se fingió una apertura total a la sociedad, mientras que por un lado se 

reconoclan triunfos de cierta parte de la oposición, del PAN específicamente -que había reconocido 

el triunfo de Salinas a cambio de una particip•ción activa en el gobierno, hablándose incluso de un 

cogobiemo, ya que las propuestas del presidente siempre fueron respaldadas por dicho panido-; por 

otra parte se golpeaba a las organizaciones que exigían una real democracia, pues todo el sistema de 

partido de Estado aun no había sido desmontado, de manera particular se negaron triunfos 

electorales al Partido de la Revolución Oemocnítica, nacido en 1989 como producto del FND. En 

otras palabras, se Uegó a la conclusión de que el aparato político se mantenía en su astructura 

bésica. no por nada se llegaron a acu"ar frases como "cambiar para no cambiar'', "cambiar para que 

todo siga igual .. "México es la dictadura perfecta, simula ser una democracia cuando en realidad es un 

régimen autoritario" "México vive un Prifiriato. • 

Al final del sexenio de Salinas, cuando todo parecía encaminamos al primer mundo, apareció el 

México verdadero, el 1ª de enero de 1994 sale a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), que hace un llamado a derTOCllr al gobiemo y erigir la democracia desde las bases 

sociales; con un respaldo mayoritariamente indígena, hacen ver al gobiemo y al país en su auténtica 

naturaleza: una sociedad que sigue relegando a los que menos tienen, un• sociedad que olvida 

fácilmente y oculta sus miserias, una sociedad que cierra los ojos ante las injusticias de los poderosos 
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Esta guerrilla es significativa desde varias vertientes; en primer lugar. todos los movimientos 

populares annados que emergieron durante la Guerra Fria reivindicaron al comunismo en alguna de 

sus formas; sin embargo, para 1989 en el bloque socialista inicia una crisis sociopolitica que tenia sus 

orígenes en la economía, esto provocó el colapso del sistema en general, varios países se separan 

de la hegemonía soviética y en 1991 la URSS deja de existir. Con ello, desde el bloque capitalista se 

proclamó el triunfo del "mundo libre", el neoliberalismo, y no habiendo más polaridad entre las 

nac;Qnes algunos declararon el fin de las ideologías, el fin de la lucha de clases; por eso, la guerrilla 

zapatista sorprende no sólo al país sino al mundo entero, pues era inconcebible que un grupo 

retomara las annas sin acogerse a la supuesta ideología muerta; es decir, el movimiento annado 

partfa del c.;uestionamiento al poder político y exige una democratización plena de la sociedad, en 

ningún momento pretende imponer un modelo económico sino construir una attemativa escuchando 

la voz de toda la sociedad; todo un giro respecto a los discursos dominantes hasta ese entonces. En 

segundo lugar. la utilización de los medios masivos de comunicación le dio al EZLN una proyección 

inmediata en todo el mundo, una adecuada estrategia mediática demostró, paradójicamente, la 

importancia de las palabras sobre la fuerza, se abrian con ello nuevas forTnas de lucha para los 

desposeídos. El tercer punto refiere al papel que le corresponde a la sociedad civil, el llamado a 

radicalizar la democracia compromete necesariamente a todos Jos segmentos de la población que no 

participan fonnalmente en el gobiemo o en algún panido político. Resumiendo, si con el fin del bloque 

socialista se creyó que el neoliberalismo era el único camino por el que debían transitar los pueblos 

del mundo, con la guerrilla zapatista se abrió la esperanza de crear un mundo diferente. en donde los 

que gobiernan "manden obedeciendo". La solución al conflicto ha quedado pendiente, a pesar de que 

se iniciaron pláticas entre el gobierno y los rebeldes, las cuales desembocaron en los Acuerdos de 

San AndrOs, en donde el gobierno reconoce los derechos de los indígenas sobre las tierras que han 

ocupado durante milenios; dicho precepto fue relegado durante el sexenio siguiente, negándose el 

nuevo gobierno a transformarfo en ley, muy al contrario, le dio un seguimiento policiaco al movimiento 

y en esas condiciones el EZLN no respondió con violencia, se refugio en sus territorios sin entregar 

las armas, manteni9ndose como un símbolo de resistencia. 

El régimen de Salinas tuvo todavía un golpe más, en ese mismo ª"º de 19~ ocurriría el relevo 

sexenal, con la sombra del EZLN se sabía que las elecciones no serian iguales a las anteriores, pero 

todo se salió de lo imaginado, en marzo fue asesinado Luis Don•ldo Colosio, el caindidato oficial • la 

presidencia, provocando más tensión e incertidumbre en la sociedad; el crimen representó otro 

sintoma de la descomposición que se producía en el sistema priista; pero con una est,..tegia que 

fomentó el miedo entre la población, el PRJ logró ganar de nueva cuenta la presidencia de ta 

república. Así, Ernesto Zedilla tomó posesión el 1 º de diciembre de ese ª"º· en medio de un 

optimismo entre las filas priistas. pensaban que podían pennanecer en el poder muchos atios más; la 
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realidad llegó con un impacto brutal 20 días después: una de las peores crisis económicas se desató 

como consecuencia de una errónea política monetaria, el nuevo gobierno culpó a la administración 

anterior de haber dejado las finanzas del país en una situación delicada, con poco m•rgen de 

maniobra (desde los primeros meses de ese año varios economistas recomendaron una lígera 

devaluación del peso, ya que se encontraba sobrevaluado, a lo que Salinas se negó por temor a 

provocar mayor desestabilidad). El anterior presidente se defendió alegando que la culpa 

correspondía al nuevo gobierno, pues no supo actuar con precisión en los momentos neces•rios; por 

lo que le achacó a errores del gabinete de Zedilla la crisis, el "error de diciembre" estaba consumado. 

Para variar, el salvamento de la economía mexicana conió a cargo de los organismos 

internacionales, a cambio de radicalizar las medidas neoliberales; la frustración de la población no 

podía ser mayor, volver a remar contra la coniente por culpa de una elite corn.Jpta. Finalmente, el 

costo político de esa crisis lo pago el PRI; en las elecciones locales subsecuentes fue perdiendo 

terreno y para 1997 pierde el control del congreso federal; con lo que se abrió una nueva etapa en la 

democratiZación del país; todo condujo a que en laS elecciones del año 2000 por fin se diera la 

alternancia en el poder político, el PRI perdía la presidencia frente a la Alianza por el Cambio 

("coalición" del PAN y del Partido Verde Ecologista de México) teniendo a Vicente Fox como ganador; 

dando fin a 71 años de monopolio partidista. 

Sin embargo, la altemancia no significó el fin del autoritarismo -persisten cientos de caciques 

locales-, como tampoco se manifestó en una democratización plena de la sociedad mexicana (la 

democracia real pasa por una fase de educación de la población en el ejercicio de sus derechos. 

cuestión que tiene pocos al'\os de haber comenzado en el país); a decir de los hechos, no hubo 

cambio radical del esquema económico, se percibe poca diferencia respecto a l•s dos 

administraciones anteriores y el enlomo intemacional se muestra difuso. 

El modelo neoliberal dió muestras de desajustes en un punto notablemente visible: genera una injusta 

distribución de la riqueza en cualquiera de los paises que lo adopta como eje de su politica

económica; las resistencias a este esquem• comenzaron a tomarfomi• a medi•dos de las década de 

los 90, sin el cobijo ideológico del socialismo. al margen de los partidos políticos y con un• fuerte 

inftuencia zapatista, cientos de Organizaciones No Gubemamentales (ONG) se dieron • la tarea de 

confrontar a los organismos (FMI, BM, Organización Mundial del Comercio, OMC) que imponen el 

modelo neoliberal a las naciones, -el ténnino que se •cut\ó p•rm designar a dichos grupos fue el de 

g/obalifóbicos, como referencia al "desprecio'" que manifiestan hacia el comercio mundial; pero en 

realict•d ellos luchan por reglas ciaras y justas en las relaciones comerciales, que la globalización 

ll!!tspete la condición humana y que no se vuelva una fonna de explotación mas eficiente, sino una 

nueva manera de convivir entre los pueblos.- El primer éxito que lograron fue la cancelación d• la 
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reunión de la OMC en la ciudad de Seattle, E. U. en 1999; después de eso hicieron sentir su 

presencia en varios puntos del planeta (Cavos, Praga, Barcelona, Ottawa) ello con el fin de hacer 

entender al capital transnacional (que en el fondo son quienes controlan a los organismos fin•ncieros) 

que la globalización debe considerar el beneficio de toda la sociedad. 

Los ciclicos estancamientos económicos que padecen Japón y los E.U. son pruebas de que el 

modelo neoliberat no funciona, no ha conseguido resolver muchos de los problemas sociales, más 

bien los ha profundizado; pero la ideología norteamericana, en su arrogancia por imponer su estilo de 

vida, ha llevado al mundo a una radicalización de culturas; los atentados terroristas de septiembre del 

2001 representaban una oportunidad para que la nación más poderosa del mundo tomara conciencia 

de que son necesarios cambios en la fonna de abordar los problemas internacionales; no se trata de 

volver a los tiempos imperiales tradicionales, sino de consensar ente los pueblos la mejor fonna de 

vida que favorezca a toda la humanidad; sin embargo, a decir de los últimos acontecimientos7 la 

política estadounidense pareciese repetir los errores de' sus gobiernos antecesores: aplicar el big stick 

para solucionar los problemas internacionales; siempre que sus intereses son amenazados recurre a 

la fuerza como medio de disuasión. 

En otro 8mbito, si bien con la Ilustración francesa del siglo XVIII parecían claros los derroteros por los 

que habria de transitar el mundo, con la caída de los regímenes comunistas se abre un debate en 

tomo al futuro de la humanidad; los valores clásicos de la modernidad vienen a ser cuestionados por 

algunos intelectuales, lo que se traduce en cuestionamientos sobre cuál es el rumbo que debieran 

seguir las naciones y cómo conseguir una sociedad más abier1a; lo anterior confluye en el debate 

modemidad·posmodemidad, que se analiza de manera sintetizada en el siguiente apartado 

1.2 ¿Sociedad posmodema? 

El siglo XX ha sido considerado como el siglo de las revoluciones, los movimientos sociales en 

México, Rusia, China y Cuba, entre otros, transfonnaron radicalmente al capitalismo del siglo XIX; 

pero la revolución que viene a transfonnar la vida de muchas generaciones provine de la ciencia Y 

tecnología, los increíbles descubrimientos y aplicaciones que se dieron en el siglo XX constituyen la 

punta de lanza para rebasar los límites humanos en todos los ámbitos: desde la fisicm cu41ntica hasta 

la clonación, pasando por la robótica y astronomía, la humanidad parece encaminarse a explorar y 

crear sus propios mundos. Lo mak> del asunto es que una gran parte de los avances tecnológicos han 

7 Al momento de redactar e.ta. Une- .. mva..On de lrak por pmrte del gobierno de Buah .Jr. - h•b'- conaumado; bajo el 
argumento de Juchar contra • terror.mo, la oltC19rqul• norteamen~n• - apropió del petróleo waqui. 
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sido empleados en la industria con el único propósito de obtener la ganancia rápida pasando por 

encima de los intereses colectivos y atentando en contra de la ecología, dándose así una sociedad 

hiperindustrial en los paises del primer mundn, pero existiendo naciones que todavía viven en 

condiciones precapitalistas. 

Además, con los cambios sociopoliticos que se han generado en los ültimos quince años a nivel 

mundial, pareciese que se abre camino hacia una nueva era de la humanidad; a primera vista 

aparentó el triunfo de un modo de vida sobre otro, el liberalismo sobre el socialismo, pero la verdad 

esta muy lejos; la realidad muestra que la sociedad occidental se encuentra en una crisis muy aguda 

de la que sólo se puede salir cambiando la estructura de ella misma, las refonnas coyunturales ya no 

son suficientes para aliviar el problema, se necesitan "revoluciones" en los distintos aspectos de la 

vida y del pensamiento del hombre; aunque esa palabra cause tanto pánico entre los defensores de 

la "libertad ... Pongo entre comillas estos conceptos porque pertenecen al proyecto de Modernidad; un 

proyecto que pretendió llevar a la humanidad a las puertas del progreso y bienestar material bajo la 

batuta de la ciencia y la razón. Una ciencia que se subordina a los intereses del capital, y en ese 

sentido significa que .. la dominación de sujeto sobre el objeto, obtenida por la ciencia y la tecnología, 

no viene acompañada de una mayor libertad, como tampoco trae aparejada más educación püblica o 

un caudal de riqueza mayor y mejor distribución..e 

Esta dominación sólo reconoce el .. éxito" como criterio de juicio; la perfección en cualquier proceso u 

objeto manipulado por los principios de la ciencia es buscada desesperadamente en el accionar 

humano; por oso, la supremacía de leyes absolutas y científicas detenninan lo bueno, lo justo, lo 

bello, lo verdadero y universal en cualquier ámbito del ser humano. Esta racionalidad ha llevado a que 

.. el hombre se convierta en amo y set\or de la naturaleza (pero) al mismo tiempo la desestabiliza 

profundamente, ya que bajo el nombre de la naturaleza hay que contar también todos los 

constituyentes del sujeto humano: su sistema nervioso, su código genético, sus captadores visuales, 

auditivos, sus sistemas de comunicación, especialmente los lingüísticos y sus organizaciones de vida 

en grupo, etc ... ~ 

Una Modernidad que prometió la participación del puebk> en el ejercicio del poder, encontrarla unidad 

e identidad nacional de pueblos diversos. el establecimiento de un orden social, la armonía de 

diferentes razas y culturas; el medio por excelencia sería la democrmcia política, la cual desembocó 

en gobiernos totalitarios o legitimados sólo por la acción electoral ... La democracia (como principio de 

legitimidad) presupone una identidad que la democracia (como principio de organización) nunca 

ª Lyiotard, .J. F. La posmodernidad. M6xico.1989. Edit. Gedisa. pag. 30 
1t 1bld. Pég. 33 
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puede producir como algo perTTianente y definitivo, " 1 º es decir, la heterogeneidad de Ja sociedad 

nunca ha podido ser plasmada realmente en la democracia moderna, siempre el dominio de tal o cual 

grupo en el poder restringe y determina el accionar de Jos demás grupos sociales, ignorando las 

particularidades como ente social diverso. 

La Modemidad que quiso disfrazar a los hombres bajo una cultura universal y única, pues al 

considerar que sólo los elementos de la civilización occidental debiesen ser los criterios para validar 

cualquier forma de vida, se llega al desprecio de los subjetivo y de fonnas tradicionales de vivir; pero 

con ello se llega a una hibridación cultural dado el burdo eclecticismo de costumbres y conductas 11
, 

producto de la falta de criterios estéticos al contemplar al arte; pues el gusto y juicio estético está 

predeterminado bien por una instancia de poder politico social (Estado, partidos políticos), bien por 

los intereses egoístas de Ja ganancia capitalista. 

El debate filosófico, político, económico y aún pedagóglco se centró por un tiempo (fines de los SO's y 

gran parte de los 90's) en la viabilidad del proyecto de Modemidad en Ja situación actual, pu.asto que 

la vida moderna ha separado las esferas cotidianas de la vida. "Si la Modernidad ha fracasado ha 

sido porque ha dejado que la totalidad de la vida se fragmente en especialidades independientes, 

abandonadas a Ja estrecha competencia de los expertos"12 según Habermas, así pues, se plantea un 

serio cuestionamiento al estilo de vida desarrollado hasta el momento. Bajo el nombre de 

Posmodemidad confluyeron una serie de criticas hacia la Modernidad; se pretende la superación de 

la crisis occidental bajo nuevos principios y con valores replanteados. 

Si la Modernidad se define como cara al futuro, como progreso, actualmente existe un desencanto 

hacia ello, es decir, el desprecio a lo tradicional supone la aceleración de la vida; la vanguardia y lo 

novedoso (la moda) resultan lo m•s apropiado parm vivir: asi "la capacidad innovadora de I• sociedad 

se habria extendido y acelerado a tal punto que rutiniza el progreso y finalmente lo vacía de 

contenido. " 13 El hombre vive en una sociedad que lo subyuga y no sabe cómo salir de ella, la idea de 

una emancipación progresiva parece haber perdido sentido, el progreso es sólo una ilusión, un slogan 

publicitario de los partidos políticos. La Posmodemidad abandona una visión futurista que enfoca los 

problemas a través de algún modelo de sociedad, la construcción social debe ser desde el presente. 

Las condiciones existentes en el mundo actual deben ser cambiadas de manera radical, la ruptura 

total con el modo de vida modemo parece ser la solución. 

10 Lechner, Norbert. Un de9encanto llamado posmoderno. En: L• modemldad y poemodernldad en educación. c-r 
Carnzalln et. •l. Unrverwdad Autónoma de Sinaloa, P*g 15 
'

1 Muchas pera.onaa en M«!tJGco por querer imitar el arnencan way of /rfe celebran fiestas d-'mbol- al mrsmo tiempo, por 
~}~~:.~~de muertoa - t.-.Jado como h.atowen 

,,, ::arnzales Retamoa, c-r. La. o~n-pedag~a. de la modernidad. En La modernid•d y ... pag. 35 
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El pensamiento posmodemo significa el .. fin de los grandes relatos de la emancipación o de ta 

totalidad; imposibilidad de fundamentación epistemológica y rechazo a la fe en el progreso ... (para él) 

estamos ante un proceso de pérdida de sentido que ha llevado a la destrucción de todas las historias, 

referencias y finalldades"14por lo que abandonan completamente el proyecto nacido con la Ilustración, 

el proyecto de la modernidad; dejando un vacio en las aspiraciones del hombre. 

Sin embargo, otras críticas abordaron el debate desde otra visión; aceptan todos los errores y desvios 

que ha tenido la modernidad, pero en un análisis de fondo se percibe que la culpa de esa situación 

corresponde a una concepción limitada de la razón: al darle un matiz meramente técnico-instrumental 

se disloca fa esencia del ser humano, se da paso a una objetivación radical que no permite mas 

opinión que la .. científica". En vista de ello proponen redefinir a la modernidad desde una nueva fase 

histórica, en el pleno sentido de la palabra, en donde el papel del sujeto (considerado como un ser 

con una voluntad autónoma frente a otros sujetos; es la persona que con todo su bagaje cultural, 

llámese religión, costumbres, conocimientos y creenc1as, construye su propia existencia subjetiva) 

habrá de buscar la razó:i orientada a las necesidades humanas, en lugar de que sirva únicamente al 

capital y a la manipulación política. Para eso es indispensable el reconocimiento del otro, aquel que 

tiene diferentes formas de pensar, tal vez contrarias, y ello no significa que debo combatir1o a morir, 

no; ese reconocimiento debe conducir al diálogo permanente con el propósito de que nos 

interpretemos y conozcamos las diferencias y busquemos las vías de una convivencia armoniosa; lo 

anterior en términos sociales significa una radicalización de la democracia, una sociedad basada en 

la igualdad, la justicia social y el respeto a la diversidad cultural. 

La revalorización de Ja vida trastoca lógicamente el aspecto educativo. La critica a la modemidad 

entra en las teorías pedagógicas con matices muy diversos, desde la critica a la pedagogía 

sistem•tica hasta el planteamiento de I• desaparición de la escuela por ser reflejo de toda nonna 

objetiva superior al hombre. 

La crítica a Ja pedagogía sislem•tica se basa en 1• excesiva utilidad de la técnica en el proceso 

ense"anza-aprendizaje y sus resultados en Jos individuos; en otras p•labras, la tecnificación de la 

educación en busca de la eficiencia, rendimiento, calidad, produdividad y exce'8ncia ha llevado a que 

se pretenda que el alumno aprenda más en menos tiempo para su integración al aparato productivo; 

pero al mismo tiempo se logra una fraigment•ción en su fonnación; los conocimientos, v•lores y 

actitudes que adquieren son producto de un sistema que no le corresponde y por tal vive enajenado. 

En este sentido, es necesario rescatar los elementos que constituyeron al ser humano como tal, 

, .. Arn•r9n, Samuel. Filosofta de la poemoderntdlld. 1• edic. MéJCICo. FFyL- UNAM p•g. 13 
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retomar a la creatividad, la imaginación, las realidades situadas más allá de la razón (los mitos, la 

religión, el arte), el trabajo (no como explotación rapaz) y al lenguaje como los ejes de la educación 

en el nuevo siglo; en una visión integradora de las facultades humanas: .. Se t,.ta de reconstruir 

considerando nuestra historia, sus rupturas actuales, perspectivas más pertinentes y posibles. " 1
!!1 

Si bien las nuevas corrientes pedagógicas buscan una nueva fonna de educación, se ha negado a 

construir una teoría basada sólo en la razón, puesto que la consideran como un vicio de la 

Modernidad. Así, la elaboración de modelos pedagógicos no es pertinente para estas tendencias; la 

consecución de una educación .. incidental" seria lo lógico, pero dada la complejidad que ha alcanzado 

la escuela como institución capitalista, erTadicar la rígida sistematización parece una tarea dificil; 

crear propuestas propias y originales en educación siempre ha sido un asunto toral para las 

sociedades, de ello depende en gran medida su subsistencia como grupo social, por eso, la 

fundamentación teórico-filosófica es elemento primordial para la construcción de alternativas. 

Específicamente en nuestra realidad concreta, la problemática educativa se manifiesta de manera 

indefinida, pues el peso ideológico de los valores dominantes genera una visión poco clara de los 

procesos sociales y mucho menos claros de los procesos del pensamiento y la educación. La 

adopción de ideales pedagógicos ajenos a nuestra realidad ya no es la salida apropiada para la 

mayoría de los intelectuales latinoamericanos. Aunque no se consiga la creación de modelos propios 

se ha desarrollado un debate que pennite reafinnar la identidad latinoamericana como cultura 

imponante en este mundo globalizado; dentro del debate, pensamientos pedagógicos que ven al 

hombre no sólo como instrumento de instrucción y manipulación se ofrecen como una posibilidad de 

cambio. lncorporartos al currículum seria la tare• para colTI!lgir algunos errores que ha venido 

arrastrando la escuela sistemética. 

La concreción en el ámbito escolar se vislumbra por medio del currículum, el cual forma al Individuo 

de una fonna especifica, que puede o no corTesponder al ideal; la combinación de pensamientos 

establecidos, de ideologías encontradas, de cuniculum ocultos, de culturas cont,.hegemónicas y de 

resistencia, de prácticas liberales, de identidades concretas, etc. juegan un papel importante en la 

creación de hombres nuevos. Por eso, el "modelo" que habrá de construirse debe de contemplar el 

desaITDllo histórico de las mismas instituciones educativas en relación • ta sociedad. 

Es bajo este contexto, y medi•nte algunas reflexiones pedagógicas, que se plantea el anÍllisis de una 

realidad especifica: el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 de Chimalhuacáln, lug•r en que he 

•:1 C•rnZll._ R. op crt pag. 35 
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desarrollado en buena medida mi práctica profesional y donde he descubierto un ejercicio pedagógico 

enriquecedor. En razón de esto, en el siguiente apartado se realiza un esbozo de las caracteristicas 

fonnales del CBT como escuela, mismo que servirá como encuadre para la comprensión de los 

capítulos sucesivos. 

1.3 Características del CBT no. 1 .. Lic. Agustin Reyes Ponce" Chimalhuacán 

El Centro de Bachillerato Tecnológico (CBn No. 1 "Lic. Agustín Reyes Ponce" Chimalhuacán es una 

escuela que brinda educación bivalente (formación propedéutica hacia estudios superiores y 

fo""ación en alguna carrera técnica16
); depende administrativamente del Gobierno del Estado de 

México a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social (SECyBS). Existen 65 

escuela de este tipo en el Estado de México, teniendo la particularidad de ser un subsistema 

relativamente estable, pues ha tenido una historia lo suficientemente amplia para construir un modelo 

que si bien tiene muchas fallas, es perfectible a mediano plazo (los CBT son derivaciones de los 

CBTIS estatales, creados a imitación del sistema federal en la década de 1980). 

Dentro de la estructura particular de la escuela se puede ver los siguiente: 

a) El Plan de Estudios se divide en tres partes; la primera, llamada de fonnación básica, comprende 

las asignaturas propedéuticas tendientes a preparar al alumno para la Universidad; Jos problem•s 

detectados en esta área radican en un bajo Indice de egresados que acceden a algún centro de 

Educación Superior17
, una de las causas de ésto es la deficiente preparación que tienen los alumnos 

frente a los egresados del Bachillerato Propedéutico; ello a su vez es propiciado por la carga horaria 

en que están distnbuidas las asignaturas: mientras que en las Escuelas Preparatorias Oficiales del 

Estado de México las 40 horas de clase a la semana son en su totalidad para la fonnación 

propedéutica; en el CBT esta área sólo abarca 25 horas en promedio, el resto del tiempo es para las 

asignaturas de la Carrera Técnica. 

La segunda parte conesponde a las asignaturas de la Carrera Técnica, aquí nuevamente aflora el 

problema del tiempo: debido a que los alumnos deben realizar Prácticas y Servicio Social propios de 

la Carrera - partir de tercer semestre- en muchas ocasiones deben desplazmrse hasta I• Ciudad d• 

Mfxico, en horarios que no son compatibles con las clases, es decir, P•rll lleg•r • tiempo al lugar en 

111 Actualmente se imparten las carreras de Técnico en: Enfermerla General, creada en 1993; lnform8bca, cre8da en 1997; Y 
Manten1m1ento en Equcpo de Computo, creada en 1999; aunque la e.cuefa 1nic10 con la carrera de T•cmco en 
Adm1nllltracl6n, ~pareció en 1998 porque habla poca matncula. fue au9btUida por ia carrera de Tllknteo en Con .. Dlidad, 
la cu• com6 con la m19ma euerta en afto 2000 
17 Oe I• tres Ulbm- generacion- que egr-ron, .O.o lograron un lugar en la Educación Superior aproximadamente el 5 % 
de lo• •umnoa que culrmnaron en t>empo y forma au bachillerato 
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donde presentan sus servicios deben salirse de clases una o dos horas antes de que termine el 

horario habitual; lo peor es que con esas actividades extraescolares el alumno al egresar 

supuestamente puede desempeñar un trabajo tjigno y acorde a lo que estudió, sin embargo, la 

realidad es que la mayoria no trabaja en algo relacionado a la Carrera estudiada; de manera empirica 

he constatado que las posibilidades de encontrar trabajo, por parte de Jos egresados, depende del 

campo propio de la Carrera Técnica que hayan cursado; por ejemplo, de los que estudiaron 

Enfenneria más de 60 °/o realiza servicio social de un año posterior a la culminación de los estudios, 

pero de éstos sólo la mitad logra conseguir trabajo que posibilite subsistir dignamente; la otra par1e 

por lo regular decide integrarse a una vida familiar en pareja -comúnmente el 99 º/o de la población de 

la Carrera son mujeres.- De las otras carreras (Informática y Mantenimiento en Equipo de computo) 

la situación es més dréstica: de los egresados que he consultado ni siquiera el 10 º/o trabaja en 

alguna actividad propia que marque el perfil para el que fue capacitado, casos esporédicos son 

reclutados en empresas o negocios medianos, que a veces son familiares, y en más de las veces son 

empleos como secretarias o atención en recepción. 

La tercera parte consiste en una formación complementaria, la cual se cubre mediante servicios de 

asesoría de computo (de manera parcial, ya que la sala correspondiente sólo cuenta con 15 

computadoras para una población de 400 alumnos); de orientación educativa, vocacional y 

ocupacional (cada grupo cuenta con un orientador con el fin de dar solución a los problemas 

generales que se propicien al interior del aula; el orientador cubre 2 grupos de 30 alumnos en 

promedio); en teoría debieran haber talleres culturales y recreativos, pero por cuestiones de 

presupuesto del Gobierno del Estado de México fueron cancelados desde 1999; finalmente, los 

seminarios de asesoria de titulación para las Carntras Técnicas cumplen un papel mas o menos 

digno; pues su cumplimiento representan una manera de tener mas posibilidades de éxito al salir de 

la escuela. 

b). Los docentes están organizados en Academias de acuerdo a las asignaturas que imparten: 

Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Habilidades 

Mentales y las correspondientes a las Carreras Técnicas. Dichas Academias funcionan en la medida 

en que los integrantes pongan el interes y el empe~o por realizar actividades extras, que implican 

dedicar un tiempo aparte de las horasMciase; por desgracia somos pocos los docentes que 

disponemos de ese interés; la mayoria no demuestra querer dar un poco mas de sí mismo, el 

fenómeno del .. chambismo" impregna una gran parte de las actividades docentes: por tener ingresos 

suficientes en aras de un nivel de vida aceptable, los profesores tienen dos o m41s plazas o trabajos. 

lo que lleva a realizar las tareas de Academia de una manera deficiente o poco responsable. 
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En un plano fonnal, dentro de las principales funciones que tiene la escuela, ademiis de las 

propiamente relacionadas a la Docencia, se encuentran: 

Planear y organizar el trabajo institucional para que responda a los propósitos del Modelo 

Curricular (Educación Basada en Competencias) 

Sistematización de las academias interdisciplinarias para la planeación del trabajo docente a 

efecto de operativizar la metodología básica del modelo cunicular y enfrentar la problemática 

del proceso enseñanza aprendizaje 

Desarrollo de Programas de Superación Profesional que permiten el mejoramiento del 

desempeño académico 

Revisión curricular de las carreras que se ofrecen en la Educación Terminal 

Promueve la realización de trabajos de Titulación inherentes a Ja tecnología cursada 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento institucional 

En el mismo sentido, encontramos que en docum~ntos oficiales18 se manejan como objetivos 

institucionales: 

Concatenar los trabajos de vinculación entre las necesidades de la comunidad y del sector 

empresarial. 

Propiciar el logro de competencias genéricas y específicas señaladas en los planes y 

programas 

Revisar el trabajo de las Unidades de Producción y de los Servicios que se prestan a la 

comunidad en función de las competencias de los alumnos 

Vinculación de la Escuela con los sectores de Ja producción local, regional y con el desarrollo 

de las comunidades 

Es cierto que el aspecto formal de una institución escolar es sólo el recubrimiento que esconde 

innumerables situaciones y relaciones particulares de los actores que Intervienen en el proceso 

educativo; en vista de lo anterior, a continuación se presenta una descripción de las principales 

acciones por las que he atravesado durante mi vida docente; dichos sucesos marcaron de fonna 

significativa mi desempeño en el aula y generaron la posibilidad de una fonnación profesional 

pennanente. 

·•Gobierno det Estado de México. Progr•m- del Oepartmmento de Educacl6n Med•• Supenor Técmc•. 1996 
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CAPITULO 11 

MEMORIA DE LA PRACTICA DOCENTE 

2.1 Del estudiante de pedagogía al docente novato 

El Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) No. 1 "Lic. Agustín Reyes Ponce" Chimalhuacán inició 

actividades en pleno auge salinista, en 1992. 

Fue en Septiembre de 9se año, mientras me preparaba para iniciar el séptimo semestre de la 

licenciatura en pedagogía, cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en la docencia; de 

hecho no lo tenia contemplado en mis planes a corto plazo, una de las causas que me motivó fue la 

simple curiosidad; tal vez suene absurdo pero surgió la inquietud de .. haber qué pasa". En realidad la 

inquietud surgió de un comentario de mi madre en el sentido de que en la Secundaria donde yo 

estudie, hacia falta el profesor de Español de segundo grado -en el tumo vespertino-, me dijo que 

por qué no iba a ver si podía cubrir esa plaza; se me hizo interesante la idea y acudí con el profesor 

José López, subdirector de la Escuela Secundaria, a quien conocía de vista únicamente, para ver si 

había oportunidad; me comentó que el lugar ya estaba asignado pero que si me interesaba trabajar, 

ya que tenia el perfil pedagógico, se abrirla próximamente un CBTIS (Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios) en el que la contratación de profesores aún no se realizaba; me 

proporcionó los datos de otro profesor para acudir y ver en que área me podía incorporar. 

El nombre del profesor con quién me entreviste posterionnente es Silvestre Huertero Alvarado, que a 

la postre fungiría como Director de la institución, (en ese momento ignoraba cuál seria la 

denominación real de la escuela) él a su vez me canalizó a la supervisión escolar para que me dijeran 

algo más concreto; así fue, habia espacio para cubrir algunas horas clase, no muchas, y ahí apareció 

lo que para unos pudiera ser un .. peque"º inconveniente": la escuela por abrir seria en tumo matutino, 

mi condición de estar estudiando en ese mismo tumo impediría poder trabajar en la docencia, o bien 

tendría que empezar a estudiar por las tardes, lo cual no tenía contemplado unos días antes, en 

condiciones normales uno pensaría inmediatamente "¿volver a empezar una rutina? ¿dejar a las 

amistades de tres at\os, el ambiente en el que me stento a gusto, para dar paso a algo 
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completamente incierto?'". Debo confesar que me resultó un tanto "fácil" tomar la decisión porque 

hubo algunos problemas personales con unos compañeros de la carrera y ya no me sentía a gusto 

entre ellos. Aunque la situación de la contratación para empezar a trabajar en I• docencia no estaba 

confirmada, decidí inscribinne en el tumo vespertino para cursar el último año de la carrera. 

A pesar de que no había total certeza de las condiciones en que se desarrollaría el CBTIS (poco 

despues le asignaron el número 61) a principios de Octubre decidí entrar a la docencia. Para 

empezar, la escuela sólo existía de nombre, mientras realizaba los tramites de rigor, se llevaba a 

cabo la inscripción de los alumnos que deseaban entrar a estudiar. y lo peor, no existian instalaciones 

en donde dar las clases. El mismo dia que me confirmaron que impartiría 4 horas de Taller de Lectura 

y Redacción a la semana, estuve con quien fungiría como Subdirector, el profesor Vicente Rodríguez, 

y con el futuro orientador, el profesor Laureano García Rojas; los tres anduvimos visitando algunas 

casas de la colonia Nueva Guadalupe, (en el municipio de Chimalhuacán) junto con dos colonos de 

una agrupación llamada Organización de Puebtos y COionias (OPC), con el propósito de determinar 

un sitio en el que pudiéramos impartir las ciases. Finalmente se pudo obtener el permiso de la 

Escuela Primaria .. Sor Juana Inés de la Cruz" para ocupar dos aulas provisionales (esto es, 

construidas sin cimentación y con techos de lamina de cartón) que ya no ocupaban: una para impartir 

propiamente las clases -el mobiliario también seria .. prestado"-, y la otra para .. acondicionar1a" como 

Dirección -cabe aclarar que dentro de los planes para la escuela se contemplaban construir las 

instalaciones en un terreno donado por la OPC dentro de la colonia antes mencionada. Más adelante 

se continuara con este apartado-. 

El primer grupo de alumnos se integró con 48 muchachos; esta primera generación tendría que 

cursar el bachillerato en la modalidad bivalente: la formación propedéutica y la carrera técnica de 

Administración. Para ese entonces-• fatta de un mecanismo que pennitiera a los alumnos egres•dos 

de la Educación Básica conocer ampliamente las opciones para estudiar el nivel medio superior- los 

alumnos que captó el CBTIS 61 fueron, en su mayoría, Jos que no pudieron quedar en alguna de las 

escuelas que tradicionalmente se solicitan con mayor frecuencia: CCH, Prepa de la UNAM, 

Vocacional o Colegio de Bachilleres; o bien, teni•n dos o maís atios de haber dejado de estudiar, por 

tal razón, veían su ingreso a la escuela con mucho escepticismo y no se les podia culpar, no 

conocían el subsistema escolar, no veían las instalaciones en donde pudieran tomar clases 

adecuadamente de acuerdo al nivel y mucho menos veían a quienes les impartirían clases, es decir 

no existía planta docente. Un gran porcentmje de los jóvenes provenía de la comunidad circundante; 

la cual tenia pocos ª"ºs de haber sido c1'1!!tada y por ello carecía de muchos servicios: apenas 

estaban introduciendo el agua potable, no existía el drenaje, la electricidad la obtenían "colgándose'" 

del cableado principal, la avenida por la que transitaban los camiones o microbuses no estaba 
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pavimentada, mucho menos las calles adyacentes -lo que obligaba a sufrir de polvo o de lodo. 

dependiendo de la temporada-. A pesar de todo se me hacia una situación un tanto común. ya que 

mientras estudie la secundaria también Jo hice en las mismas condiciones; inclusive par11 algunos 

muchachos pasaba lo mismo, cuando cursaron la primaria o secundaria, o ambas, lo hicieron en 

medio de un llano o en salones provisionales en el mejor de los casos. 

Hablando de la ya mencionada OPC, era una agrupación política que había levantado sus reales en 

la colonia gracias al corporativismo clásico del n!tgimen gubernamental de aquel entonces: servicios, 

privilegios o inmunidad a cambio de votos a favor del PRI; era encabezada por una persona con 

ti picos métodos caciquiles, la hoy conocidisima Guadalupe Buendía, mejor conocida como "La Loba". 

De hecho la colonia debía su nombre a tan conocido personaje debido a que ella inició et poblamiento 

de esa zona -a fines de Ja década de los 80-; haciendo fraudes y despojando a los legítimos duei\os 

de los terrenos, que eran tierras ejidales, pudo levantar su emporio hasta los acontecimientos de 

Agosto del 2000 en Chimalhuacán, creo que bastantes conocidos. Pero me estoy adelantando, la 

famosa Loba tenia como lugarteniente en la colonia a la sei\ora Margarita Preisser, quien desde un 

principio mostró una plena disposición para cooperar y apoyar en lo que se pudiera en la constitución 

del CBTIS. 

En realidad la voluntad que tuvo el Director de la escuela primaria para aceptar que el CBTIS pudier11 

utilizar las aulas se debió a que la OPC prácticamente inició las escuelas de esa comunidad y de 

acuerdo a sus .. lineamientos" podía disponer de ros espacios para usartos a como consideraran 

pertinente. Una muestra de su poder radicaba en asignar los directivos de las escuelas a cambio de 

que estos siguieran las directrices de la Organización, cosa que ocurrió con este caso. 

Una cuestión que uno puede hacerse en principio es ¿por qué la OPC tenia b•ses de apoyo si eran 

conocidas sus formas corruptas?, simple, ante la enomie necesidad de la población que a diario 

llegaba a este municipio (ya fuera de provincia o de la misma área metropolitan•) en busca de 

vivienda, la sola esperanza de tener un lugar en donde vivir era corTespondid• con favores de 

cualquier índole, entra ellos el apoyo desmedido a invasión de terrenos o intervención en grupos de 

choque contra las autoridades o contra otras organizaciones que disputaban zona de influencia. 

fuesen prisitas o de otra tendencia ideológica. Ante esa perspectiv• ¿qué se podía esperar del 

CBTIS? 

En fin, después de este contexto, lascl•ses pudieron iniciar el Jueves 8 de OClubrede 1992; tuve, no 

sé si se puede llamar privilegio, de impartir la primera hora de clase. Ya enfrente de los alumnos se 

vienen • la mente muchas cosas; únicamente h•bia tenido experiencia con grupos en cierta ocasión 
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que me invitaron a dar "asesoría• de secundaria para educación abierta, en un Centro Cultural; no 

estuve más allá de 5 sesiones de una hora. Pero era diferente. pues en esa oportunidad no existia la 

fonnalidad de una institución con apoyo del gobierno estatal; es decir, el CBTIS aunque físicamente 

daba sus primeros pasos, ya tenía registro oficial, lo que implicaba que recibiría un sueldo (no sabia 

hasta cuando), cosa que no ocurría en la educación abierta. Por lo tanto pensaba en 1• 

responsabilidad de tener que preparar clase sobre aspectos generales, ya que ni ef programa de la 

asignatura me habían proporcionado. Las indicaciones que recibí de entrada era que teníamos que 

motivar bastante a los alumnos, puesto que las circunstancias no estaban a nuestro favor, nos 

veíamos obligados a convencer1os que la situación era pasajera y que próximamente tendríamos 

nuestras propias instalaciones y una planta docente plena. Al final de cuentas, siguiendo las 

recomendaciones de los directivos, eche mano de las dinámicas de integración de grupo que había 

practicado en la carrera: en una pequeña aula de 25 m 2 aproximadamente, sin butacas, con 

pequeños charcos de agua -había llovido la noche anterior y se filtró por hoyos que tenían las 

laminas-, ante las miradas de completa incertidumbr'e, un tanto nervioso, pude .. implementar" mi 

primera clase. 

No resultó una maravilla, bien sabido es que la práctica hace al maestro, creo que el nerviosismo lo 

percibieron las muchachos y no logre inculcar la seguridad tan necesaric para estos casos, además 

de cometer errorcitos clásicos por no contemplar algunos imprevistos (número de participantes, 

material necesario, planeación de objetivos acorde a los alumnos); en pocas palabras, sólo los puse a 

jugar con cierto orden. 

Al día siguiente enfenné y no pude acudir a la sesión que estaba programada. Para la siguiente 

semana, a falta de horarios definidos, entraba al grupo en el momento que estuviera disponible, -si 

llegaba unos minutos tarde y ya se presentaba otro profesor, le daban priorid•d, yo tenía que 

esperar-; todavía no se completaba la planta docente, los alumnos tomaban las primeras horas y se 

podian retirar a mediodía por lo mucho, siendo que el horario tenía que cubrirse h•sta las dos de la 

tarde. Las sesiones se programaron de una hora para .. alargar" la estancia de los alumnos en la 

semana. o sea, yo con 4 horas tenía que ir 4 días a la semana, en lugar de por ejemplo ir dos días 

por sesiones de dos horas. 

Por razones lógicas no se aplicó examen de selección, sólo uno glob•I • maner11 de di•Qnóstico. Las 

actividades en mi clase se centraron en profundizar ese diagnóstico de acuerdo a I• asignatura, 

encontrando enonnes deficiencias en cuanto a ortografía, caligrafía, sintaxis y contenidos en general. 
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Mi interés hacia el CBTIS se reflejó en la siguiente semana: se abrió la oportunidad de ir a la ciudad 

de Guadalajara, a un Congreso de Sociologia, que no trataria temas de educación; pero el llamado a 

cotorrear estuvo presente y no me resistí, fui un dia al CBTIS a dar clase y pedf penniso para los 

restantes (ya hubo horarios definidos) no se negaron y preferi ir a divertinne que dar clases; por 

consiguiente también perdí las clases de la carrera. Creo que dentro de todo pensé que al cabo 

todavia no me pagaban y sentia mucha incertidumbre por el futuro de la escuela. 

El salón provisional que estaba proyectado que usáramos para tomar clase quedó atrás al ver que las 

goteras no dejaban trabajar; abusando de la confianza del Director de la Primaria que nos acogió y 

aprovechando que tenían un aula bien construida que no utilizaban, pues se solicitó usarta de nuestra 

parte. accedió y por ese ciclo escolar no padecimos las inclemencias del lugar. 

Algo que me causó un poco de "inquietud" en los primeros días de contacto ya sea con autoridades 

educativas o con los alumnos era el que me llamaran maestro o profesor; pienso que se explica por el 

hecho de que aún no me sentía comprometido ni identificado con el llámese rol, o porque el trabajo lo 

agarre "en caliente .. sin pensar1o un mes antes, al instante no me interesaba pemianecer mucho 

tiempo en la docencia; además le tenia un prejuicio a que me colgaran etiquetas. Esa .. inquietud'" 

desapareció dos o tres años después, lo llegue a comentar con compañeros de confianza y les 

sucedió lo mismo, inclusive bromeábamos que en las primeras ocasiones que nos decían maestro 

dentro de nosotros pens&bamos "a quit!tn le hablan". 

Visto con el enfoque de hoy, despues de 9 años. ese primer semestre fue un desastre, ¿porqué?. en 

primer lugar la asignatura la cubrí de manera "teológica": como Dios me dio a entender. con el 

argumento que se trataba de Taller de Lectura y Redacción ponía ejercicios a los muchachos para 

que desarrollaran su escritura y expresión oral, constantemente hacia dimimicas grupales para 

"quemar tiempo". Casi no explicaba los conceptos, a pesar de que conocía una gran parte de los 

contenidos, prefería poner a trabajar a los alumnos y yo sólo revisaba si habían hecho bien la 

actividad. Preparar clase se limitaba a ver el temario para detenninar qué tema había que desarrollar 

e idear una actividad acorde al mismo; por Jo regular la pensaba a pocas horas de llegar al aula. 

Como las clases comenzaron mucho después de lo que marcaba el calendario escolar tuve que 

hacer ágiles los contenidos, o sea, dos o más temas los desarrollaba en una sesión, además que 1• 

primera evaluación se realizó teniendo 8 horas clase impartida (ya que los tiempos of"teiales m•rcaban 

que la primera calificación tenia que asentarse en la tercera semana de Octubre); p•ra ello, sólo tome 

en cuenta un "ex•men• abierto de pocos conceptos, uno o dos trmb•jitos extraescolares en loa que 

calif"lcaba ortografía y sintaxis y los ejercicios realizados en clase. No recuerdo cuales fueron los 
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resultados. Apenas me enfrentaba a una desconocida sistematlcldad dentro de una Escuela de 

Nueva Creación y ni me imaginaba lo que vendría posteriormente. 

Los problemas comenzaron debido a la inexperiencia en el manejo de grupos, puesto que use las 

dinámicas grupales de manera indiscriminada -con esto quiero decir que aplicaba las mismas 

técnicas que aprendí en la carrera, sin considerar objetivos ni a quién estaba dirigida, además en una 

de ellas recibí mi primera crítica a mi trabajo: .. no se ponga nervioso", los alumnos se "acostumbraron" 

a divertirse un gran rato en la clase y para cuando quise pasar a cuestiones mlis formales en cuanto 

a contenidos y actividades pues ocurrió lo imaginable, casi pierdo el control del grupo, remediando la 

situación ccn actitudes .. autoritarias"; yo, que como alumno de pedagogía siempre propugne por una 

educación democrática en el aula, me veía por primera vez con la realidad escolar de un país que 

entonces se creía que estaba por entrar al primer mundo. 

Aun así, el interés por mejorar empezó a preocupa'rrne porque creo que he sido una persona 

responsable de su trabaj=>: aunado a que únicamente transcunieron dos meses para cobrar mi primer 

sueldo, por lo que sentía un compromiso mayor para verdaderamente desquitar lo que ganaba. Esto 

fue importante para decidir quedarme en la docencia, meses después comprendí que fui afortunado 

en varios aspectos: bien es sabido como trabaja la burocracia en asuntos de nominas y todo eso, 

pues resulta que hubo compañeros que tuvieron que esperar hasta un semestre completo para que 

les pagaran y lo peor es que el salario no siempre cubría todo el tiempo laborado. A mí, de manera 

particular, desde que recibí el primer cheque no he dejado de tenerte cada santa quincena; es más, 

de las faltas que tuve de ese primer semestre no me descontaron lo correspondiente -ahora pienso 

que el director no las reportó para .. motivanne" para que no renunciar~ 

Una de las directrices que procuraron recalcar las autoridades de la escuela fue la convivencia y 

participación directa de todos los involucrados en la fundación de la institución: los alumnos, los 

profesores, los padres de familia y ellos mismos. Nos hacían ver que la motivación jugaba un papel 

importantisimo en ese momento; estábamos obligados a decir1es a los muchachos que el carecer de 

instalaciones o de una planta docente plena, no significaba que la escuela no era ofici•I (y• tenía 

reconocimiento pleno del Gobierno del Estado de México) por lo que habría que asumir un papel 

fol'l'Tlal, dentro de las limitaciones. Los incentivos se concretizaban en organizar convivios escolares, 

por medio del orientador, para las ocasiones tradicionales: dia de muertos, preposada, rosca de día 

de reyes. 

Sin embargo, la comunicación con los compañeros docentes estaba casi cancelada debido a que 

acudía al CBTIS las últimas horas de dos días a la semana, momento en que ya no se encontraba 
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ninguno de ellos. De hecho la planta docente la componíamos 5 o 6 profesores, un orientador y los 

dos directivos; hasta ellos tuvieron que dar clases de las asignaturas que no se pudieron cubrir. Las 

pocas chartas que se llegaron a dar fueron dem•siad•s superficiales; no había pues, esos enl•ces 

que son indispensables para elaborar proyectos académicos o planes para trabajar en conjunto algún 

problema pedagógico especifico de la escuela. La comunicación fue un poco mlis fluida con los 

muchachos por razones obvias, eso si me era claro: tenia que saber cuál era su situación real y 

p~rticular de cada uno de ellos para detectar las cualidades o los defectos, lo que me permitiría en un 

futuro elaborar una estrategia ya definida. 

como ocurre con la mayoría de los estudiantes que tienen un trabajo formal, a veces consideraba 

más importantes las actividades y tareas que tenia que cumplir para la carrera; no obstante que el 

tiempo de que disponía era un tanto holgado, mi participación en la política estudiantil dentro de la 

ENEP obligó a no asistir a dos sesiones del CBTIS. A final de cuentas no cubrí ni el 50 º/o de las 

clases que necesariamente se tenían que haber ir'npartido; considerando que las actividades 

comenzaron un mes después que el calendario oficial, las horas programadas para la asignatura (de 

septiembre a enero) son 60, yo sólo trabaje alrededor de 38. 

Terminadas las clases del semestre, hubo una semana de exámenes finales y de ahí entré a otro 

proceso que tampoco conocía: la administración escolar, bueno, en teoria debía saber en qué 

consistía, en la carrera curse la materia de Organización Escolar, pero no es lo mismo algo general 

teórico que una situación real práctica. Más aun, los directivos igualmente desconocían el 

procedimiento exacto que había que seguir para hacer la documentación: concentrados de 

calificaciones, repor1es estadísticos, etc,, eso porque anterionnente fungieron como orientadores en 

una escuela secundaria tftcnica y su ascenso fue de inmediato a un nivel que no conocían. En otras 

palabras, aprendimos juntos ciertos procedimientos, leyendo los instructivos y comentando las dudas 

que surgían. Un documento que rusultó ser demasiado engorroso es el llamado F-1; consiste en 

concentrar las inasistencias de los alumnos por cada mes del semestre, total de faltas y porcentaje de 

las mismas -n este subsistema se reprueba con 15 % de inasistencias-, m•s tres calif"lc•ciones 

parciales, la sumatoria de ellas y la calificación final; en otro apartado se anota el promedio grupal y el 

porcentaje de aprobación. Todo llenado a mano, si se comeUan erTOres graves en uno de los 

apartados habia que comenzar de nuevo hasta que todo quedara correcto. Repetir tres veces o más 

el F-1 era muy común en ese primer semestre. Todavia hoy, con todo y que se elabor8n por medio de 

computadoras, se comenten muchos errores en su llenado. Por fortuna era sólo un grupo. 

Los primeros días de la siguiente semana se dedicaron a complementmr la documentación falt•nte, a 

pesar de que se tenia que emplear en actualización docente (cursos, talleres o conferencias 

31 



pedagógicas organizadas por la misma institución o por la supervisión escolar), las exigencias de fa 

escuela dictaron que era imperativo lo administrativo. Todavía más, en un día de esos, se hizo faena 

en el terreno donde se construiria finalmente la escuela; con ayuda de los alumnos y los profesores 

se acudió a dicho lugar para cargar piedras, tierra o tabiques. Los dos últimos días de la semana se 

emplearon en una supuesta planeación del segundo semestre en donde el director y subdirector se la 

pasaron hablando y hablando de la imponancia de la motivación, del contexto socioeconómico de los 

chavos o de la preparación didáctica de nuestras clases. En ese momento no le di fa importancia que 

merece a esa semana intersemestral; consideraba que con lo que aprendía en la carrera seria 

suficiente para desenvolverme adecuadamente. De hecho, fue tiempo después que supe y comprendí 

que la actualización docente tenía que darse de una manera más profunda e impartida por 

profesionistas de amplia preparación académica; y también supe que el tiempo de planeación tiene 

que invertirse en elaborar la estrategia pedagógica idónea que se desarrollaría, acorde al programa 

de la asignatura y a las condiciones del lugar, durante el próximo semestre. Paradójicamente, no 

contaba con el programa de la materia por lo cual los Contenidos los determinaba en base los libros 

de Taller de Lectura y Redacción que consultaba; realizaba algunas adecuaciones, omisiones o 

integraba anexos dependiendo de lo que considerara propicio para mis alumnos; por ejemplo: viendo 

que el Plan de Estudios no contemplaba la asignatura de Literatura en ninguno de los semestres, 

deciai integrar analisis literarios de algunas obras que considere correctas para que tuvieran nociones 

de esa área. Pero todo eso lo tenia en mente, no plasmado en documentos fonnales, ahí comenzeron 

algunas breves discusiones con el subdirector, ya que yo no creía necesario hacer un Plan de Curso 

de manera plena, con metodología, maneras de evaluación, etc., mientras que él consideraba que era 

requisito indispensable para dar bien las clases. 

Comencé las clases del segundo semestre casi igual que el primero, sin planeación real y con un 

temario que iría completando o modificando en el transcurso del curso; más de un mes después me vi 

obligado a entregar una planeación de la asignatura ante las presiones del subdirector, pero dicho 

plan sólo contemplaba la relación de temas, fechas a impartir, metodologia de manera general, 

recursos didácticos y bibliografía. El carácter infonnal de trabajar se debía, creo yo, a la situación 

general de la escuela, el inicio de ese semestre también fue muy irregular, sin horarios definidos, la 

planta docente apenas se completaba y ta inexperiencia de los directivos creab• un ambiente de 

inseguridad. 

A pesar de eso, la motivación hacia los alumnos tenia que mantenerse por varias vías, un• de ellas 

fue la primera visita guiada a una empresa para observar aspectos relativos a la carrera técnicm 

(administración), para esta actividad se movilizó toda la escuela, tanto directivos como profesores 
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estuvimos presentes en la visita. El argumento del director era que los muchachos vieran que todos 

estábamos interesados en su formación. 

En este tiempo me ocunió una experiencia inolvidable: iniciando una clase queña revisar Ja tarea, que 

consistió en que los alumnos tenían que investigar algunos temas en la biblioteca por equipos y 

exponerlos ante grupo, ninguno la realizó; yo por mi parte, no contemplando esto, tampoco preparé 

actividad de refuerzo, ante ello y considerando mi experiencia de bachiller en CCH en donde es fácil 

para los profes no dar clase en esas circunstancias, decidí que los chavos se pudieran ir a sus casas, 

al cabo que eran las Ultimas horas. El director se molestó muchisimo, me llamó la atención muy 

seriamente, cómo era posible que eso ocurriera, sólo él tenía la facultad de tomar esas medidas, que 

si los alumnos no habían hecho la tarea, yo tenía que haber preparado o ideado algo para cubrir el 

tiempo. Con el tiempo comprendí que había infringido una regla de oro dentro del sistema escolar en 

el gobierno del Estado de México: dentro de este se considera, cada vez menos, que el profesor tiene 

que tener el control total y absoluto de los alumnos, cdntrol a veces asfixiante y que chocaba con la 

experiencia propia y por consiguiente con mis ideas de cómo debe ser la labor pedagógica dentro del 

aula. Pero a final de cuentas tuve que tomaren cuenta esa llamada de atención para que no volviera 

a pasar. 

Para que los alumnos siguieran viendo que había fonnalidad en •a escuela el director fomentaba 

entrar a concursos de varias dependencias oficiales, por mi parte me tocó coordinar los trabajos de 

cuento y ensayo -hay que recordar que impartía Taller de Lectura y Redacción- para un concurso 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Aunque en el fondo sabia que no habia tanta cualidad 

en los alumnos para destacar en esa área; el chiste era que los chavos agarraran experiencia para el 

futuro y conocieran de esas lides. 

Otra visita guiada que se realizó fue a un hospital psiquiátrico, dentro de la asignatura de Biología, en 

donde también nos vimos involucrados todos los profes. Aquí lo significativo es que mostraba que 

algunas actividades se hacían sin objetivos claros, sobretodo sin una plane•ción precisa; el asunto es 

que para la mayoría de los chavos fue una experiencia casi traumática, de entrada no se les explicó 

cuél seria el ambiente que encontrarian en el lug•r. no contaban con un• gui• de observación, y lo 

más importante no se les preparó psicológicamente para comprender a los pacientes que verian. Bien 

es sabido los prejuicios que se tienen hacia las personas que padecen un mal mental; y que se te 

acerque una de ellas, algunos no lo pueden tolerar. Hasta para los compaf'leros profes fue algo 

impactante, creo que salimos todos pasmados. 
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Otra tarea que no tenia en vistas realizar era la promoción a la escuela, es obvio que la escuela era 

totalmente desconocida, aún para la comunidad circundante, era indispensable que los alumnos de 

las escuelas secundarias nos conocieran como una opción para continuar sus estudios de 

bachillerato -cabe aclarar que para este momento todavía no se implementaba el examen único para 

ingresar al nivel medio superior en el área metropolitana de la ciudad de México, por lo que cada 

escuela tenia que disponer de sus propios recursos y estrategias para darse a conocer.- Ante esto 

se planteó un dilema: cómo mostrar las ventajas del CBTIS 61 frente a otras escuelas si no 

contábamos ni siquiera con instalaciones propias; lo único que podíamos resaltar era la modalidad 

bivalente, las prepas no cuentan con carrera técnica complementaria, mientras que en ese entonces 

las escuelas tecnicas no ofrecían una forTTiación propedéutica que posibilitara entrar a la universidad. 

Basamos la estrategia en ese punto, nuestra escuela .. garantizaba" dos caminos: terTTiinando de 

estudiar, o bien trabajaban en la carrera técnica o bien entraban a la universidad. El resto del rollo 

giró en tomo a que no importaban tanto las condiciones de la escuela si de verdad había ganas de 

estudiar y que además contitbamos con una buena planta docente y muchos deseos de superación. 

Total, se organizaron varios equipos entre los profes y alumnos para visitar a las principales escuelas 

secundarias del municipio e invitar a los alumnos de tercer grado para que nos visitaran. Hubo que 

suspender clases para realizar la difusión y dar mucho tiempo de nosotros los profes, ya que para los 

tumos vespertinos habia que esperar varias horas y aunado a que teníamos que transportamos en 

camiones, ayudar con un poco de recursos monetarios para cumplir la labor. Fueron tiempos de 

mucha expectativa, pues del convencimiento que tuvieran nuestras palabras se podía esperar una 

buena cantidad de candidatos a ingresar a la escuela, o todo lo contrario. Algo que remarcaba el 

director para los profes era que si teníamos mucha demanda escolar se podian abrir mas grupos y 

por consiguiente tendríamos mas trabajo garantizado. 

Resultó para mi novedoso el que en este nivel se llevara a cabo un pequeño festival del día de las 

madres, con toda la organización que implica; yo tenia la idea que era un tanto innecesario este tipo 

de celebraciones, no le veia ton ni son. Estos eventos los achacaba a que el director por su fonnación 

nonnalista queria tener al CBTIS como una "bonita escuela... Pero debido a las circunstancias, él 

también consideraba que era una forma de lograr una mayor participación de los padres de familia 

hacia la institución, al tiempo que los alumnos se identificaban mas con la misma, la cuestión era 

comenzar una tradición y que la comunidad se diera cuenta de ella. 

Por consiguiente, para celebrar el día del estudiante el mismo director organizó a los profes para 

hacer algo simbólico y que los chavos sintieran que podíamos convivir y tener relaciones cordiales. Lo 

gratificante de todo eso es que para el día del maestro los propios alumnos organizaron un peque.,o 

convite para nosotros, algo sencillo a manera de reconocimiento, que entonces me fue signif"teante Y 
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creo que fue la puerta de entrada para que tuviera una conciencia de que quería seguir en el 

magisterio 

Al final de cada ciclo escolar se llevan a cabo las recontrataciones de los profesores que son 

interinos, en mi caso se presentó por primera vez esto, conoci lo que es el burocratismo para volver a 

ser docente en el Estado de México. Por principio el director me dijo que me ofrecería 9 horas más de 

las que tenia, es decir, 13 horas en total; por fortuna en ese periodo fui ascendido de categoría por 

las primeras 4 horas. digo que por fortuna porque por reglamento tenia que haber cumplido al menos 

un ar'\o y medio de servicio para lograr ese ascenso; sin embargo, por negociaciones del Sindicato de 

Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) con las autoridades con-espondientes se 

determinó que todos los profesores interinos que fueron contratados en el lapso anterior a diciembre 

del ar'\o de 1992 fuesen ascendidos, sin importar que no tuvieran el tiempo que marcaba el 

reglamento. Con ello logre que esas 4 horas no entraran en la recontratación, la Lmica ventaja de ese 

ascenso es que quien la obtiene no tiene que "negocfar1as" cada año, pero sin gozar los derechos 

que corresponden a la basificación plena, en otras palabras, en el status que quedaron esas 4 

primeras horas fue de media base, llamado supernumerario, para ser basificadas tenia que cumplir, 

ahora si, con un año y medio de servicio inintemJmpido 

Otro punto que ayudó para decidir quedarme en el magisterio fue que comenzó una convivencia más 

amplia con los compañeros profes; con tres de ellos me sentí identificado debido a que también 

provenían de la misma universidad, coincidíamos -y coincidimos, ya que nos hicimos amigos desde 

entonces- en muchos puntos de vista, pudimos formar un buen equipo de trabajo que posterionnente 

daria sus mejores resultados. Ellos son: Laureano García, Sergio Luna y Femando Cabrera con 

quienes aprendí mucho del oficio. 

Mi situación escolar en la carrera sufrió ligeras variantes durante este periodo, si en el transcurso del 

primer semestre de trabajo me interesaban más los estudios, poco a poco me empecé a preocupar 

más por el CBTIS; de hecho, ya no falte a clases del trabajo por actividades de la carrera, como 

ocurrió en el semestre anterior, al contrario, a pesar de que supuestamente sólo tenia que cubrir 4 

horas ciase a la semana, prácticamente estaba lo doble o lo triple de ese tiempo en la escuela 

haciendo diferentes comisiones; repartia mis labores en un 50 °/o para cada una de las dos escuel•s. 

Recuerdo que únicamente tomaba clases en la ENEP en tnts días, Y• no me llamaban le atención los 

contenidos teóricos de las asignaturas, claramente percibía la diferencia entre los rollos que se 

avienta uno en los salones y las dificultades que se viven en la p..-.ctica, sobretodo por las 

condiciones en las que me encontraba, el abismo teoria-prácüca era mucho mayor de lo que 

imaginaba. Pero bien es sabido que de la necesidad nace el interés por resolver problemas y ahí 
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estaba yo, intentando ser pedagogo. Una realidad bien palpable que sentí es que sólo estudiaba o 

entregaba trabajos escolares por inercia, para aprobar, así fuera con la minima calificación. creí que 

ya no aprendería algo verdaderamente relevante en la carrera: como todos Jos rollos me había 

servido de poco, pues había que aprender sobre el campo. Todavía más, mi par1icipación política en 

la carrera disminuyó al grado de hacerse casi nula, ya no existian los canales de comunicación 

adecuados para planear y ejecutar acciones junto con los demás integrantes del equipo que éramos 

anteriormente; con lo que iba conociendo de la situación política del municipio, la grilla escolar se me 

hacia asunto de menor impor1ancia. 

El fin del ciclo escolar 1992-1993, y fin del segundo semestre, fue casi repetición del final del primero 

-la Secretaria de Educación Pública (SEP) todavía no implementaba el calendario de 200 dias, el 

ciclo terminaba a fines de Juni~. una semana de exámenes finales, los cuales se organizaban uno 

por día y se asignaba a un profe para "cuidar" su aplicación (no necesariamente tenía que ser el 

docente de la asignatura); de acuerdo a los lineamientos estábamos obligados a entregar una batería 

pedagógica, yo no compartía esa decisión: la consideraba fuera de nivel, muy de secundaria o 

primaria; según yo, había que propiciar capacidades de redacción en los alumnos y eso se conseguía 

aplicando examenes con preguntas abiertas en donde el chavo explayara realmente su conocimiento 

y no se le condicionara a únicamente a subrayar o tachar palabras; es obvio decir que tenia cierto 

recelo a la llamada Tecnología Educativa, con todo y sus reactivos en los exámenes. En esta 

circunstancia tuve otra pequeña discusión con el subdirector, nuevamente me pidió darte más 

''formalidad" al trabajo, ahora con relación a la evaluación: mi examen final tuvo varias observaciones 

antes de ser aplicado, pero sin ser modificado sustancialmente. Para los alumnos que reprobaron en 

la asignatura se elaboró un examen extraordinario con las mismas características, muchas preguntas 

abier1as, pocos reactivos. 

La documentación para el registro de calificaciones se llevo de la misma manera que el semestre 

anterior; volvimos a ayudarte a los directivos para realizar los reportes que había que entregar a la 

supervisión escolar, inclusive trabajando en eso durante casi todo un sábado y varias horas extras 

mas. Gracias a la labor de equipo todo salió satisfactoriamente, esto fue importante al momento de 

entregar los reportes de manera form•I; de eso nos dimos cueni. porque en I• revisión de tod• la 

documentación -ja labor del supervisor en estos casos se centra en verif"tear que las calif"teaciones 

coincidan en todos los documentos en que se registran: boletas, cuadros F-1, F-2. Kan::lex- se 

detectaron pocos errores, nada mal para ser nuestro primer afio; siendo que en ocasiones algunas 

escuelas tardaban dos o mas días en revisar debido • que se encontn1ban muchos errores. 
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Una vez tenninado el ciclo escolar uno puede pensar en que se olvidará unas semanas de la escuela. 

en este caso no sucedió así. con el argumento de que debíamos estar atentos a cualquier .. noticia" o 

situación extraon:tinaria, el director nos indicó que teníamos que acudir algunos dias a .. reportamos• 

en la escuela; él, el subdirector y el orientador se rolarían todo el periodo de receso (entre los meses 

de julio y agosto) para cubrir "guardias" en Ja dirección. Yo por mi parte asistí sólo una vez por 

semana, ocupaba el tiempo en charlar con cualquiera que se encontrara. En el fondo estas visitas las 

tomaba como un .. requisito" para llevarla bien con los jefes, que vieran que si me interesaba por la 

escuela. En el transcurso de ese receso tennine mis estudios forTTiales de la carrera de Pedagogía, 

cosa que no alteró en nada mi decisión de continuar en la docencia. creo que llegue a pensar que por 

fin había terTTiinado un tramite que me perTTiitiria llegar a algo mejor, y me refiero no sólo al aspecto 

material; en otras palabras, podía entrar a otra dinéimica de aprendizaje que me diera resultados más 

satisfactorios. Claro que lo material tuvo que ver: una de las ventajas de haber sido ascendido a 

supernumerario era que el pago no se suspendía en el receso de julio-agosto; a los profes interinos 

les llegaba el cheque hasta la segunda quincena de junio y en caso de ser recontratados se les volvía 

a pagar en la segunda quincena de agosto o la primera de septiembre. Un mes y medio sin sueldo. 

Cosa que a mi no me sucedió. 

2.2 Sobreviviendo en la docencia 

El ciclo escolar 1993-1994 marca el inició de mi .. adaptación" al Sistema Educativo Nacional. Una vez 

tenTiinados los estudios de Pedagogía, sin adeudar materias -nunca fui mal alumno-, mis 

preocupaciones se centraron en dos puntos: dar verdaderamente clases en el CBTIS y realizar el 

Servicio Social, esto último lo pensé llevar a cabo en la ya mencionada escuela secundaria donde 

estudie: la No. 400 "Ricardo Flores Magón" cerca de mi casa y del lugar donde labon1b•. P•ra ello me 

volví a entrevistar con el profesor José López y así conseguir su anuencia: no hubo inconveniente 

alguno y acordamos de que acudiria por las tardes para colaborar con los orientadores en lo que 

fuese necesario. 

Por parte del CBTIS, los cursos de actualiz•ción y p .. ne•ción docente se imp•nieron desde dos 

semanas antes de iníciar las clases, ahora si se me hicieron interesantes y les puse más atención; la 

planeación de las asignaturas las hice desde el principio -imp•rtirf• las materi•s de Comunicmción y 

Relaciones Humanas, Taller de Lectura y Redacción, en primer ar'\o; Métodos de Investigación, a 

segundo ar'\o-, de una manera m•s completa: integraba una justif"tcación de la mism•. objetivos 

generales y por unidad, metodología por unidad, fonna de evaluación, activid•des ext,..clase y 

bibliografía. 
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Pero aparecieron problemas lógicos al coexistir dos escuelas tan disimbolas en un mismo espacio; 

después de que los directores y la organización analizaron la situación que se generaba entre los 

alumnos de la primaria con los del CBTIS. se c,,ncluyó que debíamos buscar acomodo en nuestro 

propio terreno, pero resulta que el terreno que originalmente había sido donado para la institución no 

ntunia las dimensiones requeridas por el departamento de Instalaciones Educativas del Gobierno del 

Estado de México para que ahí se construyera una escuela del nivel medio superior; por lo tanto la 

tarea era conseguir otro terreno donde mudamos, la solución provino de la OPC. La ser.ora Margarita 

Preisser detenninó que se empezaran a construir aulas provisionales en terrenos donde ya no habia 

en absoluto servicios, a 100 metros de donde terminaba el área suburbana, teniendo como telón de 

fondo un llano que en ocasiones se inundaba por las lluvias y que en epocas secas el viento 

levantaba enormes nubes de polvo. Ahí se forjarían enormes esfuerzos para que el CBTIS 61 pudiera 

ser llamado escuela. De entrada, los propietarios de esos terrenos eran los ejidatarios de Xochiaca, 

uno de los pueblos ancestrales del municipio, ¿qué nos garantizaba que serían respetadas las aulas 

levantadas con las manos de los propios alumnos, padres de familia y profesores? Sólo la fuerza de 

la movilización de la OPC, y los recursos políticos de la señora Guadalupe Buendia, vaya madrina. 

Asl pues, ¿se justificaba una medida de fuerza, ilegal, para crear una institución que en el fondo se 

sabe brindaría oportunidades a los jóvenes de la comunidad? Para mi si, tal vez no estaba 

completamente identificado con los métodos de Ja organización, pero en este caso panicular, el haber 

colaborado en la construcción de las aulas significaba que los apoyaba. Las faenas iniciaron antes 

de comenzar clases, en lugar de tomar pluma y papel para plantear proyectos didácticos, agarramos 

el pico y la pala para acarrear tierra. Las primeras clases se tomaron todavía en las aulas de la 

primaria, mientras se terminaban de construir dos aulas en el sitio ya mencionado; el cambio tuvo 

lugar a fines del mes de septiembre, casi todo el mobiliario fue donado por diferentes escuelas que 

colaboran con la OPC. 

La matricula escolar se integraba con dos grupos, el de segundo tenia 32 alumnos aproximadamente; 

en el de recién ingreso habían casi 50. Los chavos de esa segunda generación eran básicamente 

iguales a los de la primera. con muchas carencias académicas, algunos con problemas económicos o 

familiares serios. La mayorfa vivía en Ja colonia .circundante; por fortuna ya comenzábamos a ser 

conocidos entre la comunidad y una buena parte de los alumnos de primero ingresó por 

convencimiento de sus padres o de profes que daban clases en una secundaria cercana. 

Mis labores propiamente docentes se desarrollaron con m.ills dinamismo; sin el nerviosismo de un 

novato pude aplicar los ejercicios que ya había puesto en pnictica el afio anterior, más otros que fui 

pensando en el transcurso del semestre. En Taller de Lectura no hubo prcb..,mas, para Métodos de 

Investigación tampoco, de hecho era una materia que dominaba, en la carrera enfoqu• una gran 
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parte de mi formación al área de investigación, es más, utilicé algunos textos vistos en la carTera para 

ser analizados en mi clase. Lo interesante fue en la materia de Comunicación y Relaciones Humanas, 

de acuerdo al programa, incluía el desarrollo de técnicas dinámicas para fomentar la interacción y 

acertividad de los alumnos; de dichas dinámicas conocía bastantes, en la carrera también cursé una 

materia similar; pero aplicadas en estas circunstancias no siempre derivaban en los objetivos 

planeados; inclusive, a los ojos del director parecía que no tenia el control del grupo, en una ocasión 

intento cuestionar ese tipo de actividades preguntando si lo contemplaba mi plan de trabajo, respondí 

que si y aún dudándolo lo consultó con el subdirector, acudió a la planeación que presente en tiempo 

y forTTia y constató que así era, ante eso va no pudo objetar mis acciones dentro del salón. Repito, 

para la visión pedagógica de la mayoría de los directivos de las escuelas en el Estado de México es 

indispensable que el profe tenga tranquilos a los alumnos, sentaditos y sin ruidos. La posición que 

adopté fue importante al correr del tiempo, pues sentó un precedente para defender la libertad de 

cátedra, tan pisoteada en muchísimos casos -he sabido de directivos que tácticamente le dicen a los 

profesores como deben dar su clase, aún en el día de 'hoy-. 

Un ejercicio que realizaron los alumnos, y que gusto bastante tanto a mi como a ellos, fue el relativo 

a la redacción de un diario de vida, de carácter general, contando los hechos trascendentes de su 

pasado; ahi pudieron explayar mucho de lo que eran de manera autentica, conocertos de esa fol'TT'la 

fue para mi una experiencia tan grata que posteriormente aplique vanas dinámicas que posibilitaron 

una introspección más amplia de sus vidas, el resultado fue un tanto conmovedor: casi nunca 

sabemos exactamente a quién tenemos enfrente como alumno, mucho menos en esos páramos en 

los que comúnmente se dice que "no paso Dios"; en esos lugares es donde verdaderamente se ve el 

resultado de todo lo que hemos sido como sociedad, como pals o como ser humano: historias de 

familias desarraigadas, separadas, conflictos inter o intrafamiliares; sueños y aspiraciones elevad•s o 

lo contrario: ausencia total de un plan de vida. Ese era el reto, lograr resultados positivos con toda fa 

carga emotiva que conlleva convivir en ese ambiente. 

Al mismo tiempo, en el cumplimiento del Servicio Social, comenzaba un aprendizaje muy 

enriquecedor. aquí fa diferencia es que la secundaria ya estaba plenamente constituida desde h•cia 

tiempo, siempre ha sido una de las escuelas m•s solicitad•s de la coloni•, garantí• de que tiene una 

buena planta docente. Como ya dije, me integré al cuerpo de orientadores, para mi sorpresa me 

encontré con una situación de I• que ya sabia, pero no con I• crudeza que ahi se present•b•; es 

conocido que el área de orientación es "tiena de nadie" en términos profesionales, pero aquf fue 

drástico: uno de los .. orient•dores" estudi•b• arquitectura, otro •pen•s si h•bi• hecho 1• prep•. otra ni 

siquiera eso te11T1in6, una más estudiaba administración o cosa parecida, el único que se salvaba era 

un profe que estudió la Nonnal Básica, de docente solicitó la plaza de orientación y le fue concedida. 
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La única explicación a todo lo anterior es que los cuatro primeros fueron .. recomendados" por alguna 

persona que ocupaba un puesto lo suficientemente importante para colocar en la escuela a un 

familiar o amigo que necesitaba urgentemente trabajar, "aunque sea de maestro". Mi llegada a tan 

profesional equipo de trabajo fue un tanto de expectación: ahora si un "autentico profesional venia a 

enser.ar como se debía trabajar, con toda ta teoría podría ayudar a solucionar problemas o 

recomendar las más novedosas técnicas y dinámicas para que los alumnos aprendieran mejor". En el 

peor de los casos era un recelo a formas trabajo ya establecidas y que contranamente no aceptaban 

mi colaboración: .. que me puede enseñar si ya domino mis temas, fo1TT1as de control y evaluación", y 

en buena medida tenian razón. La interacción se dio de manera paulatina, comence ayudándoles en 

cuestiones administrativas: ordenar expedientes de los alumnos a su cargo (en el sistema escolar del 

Estado de México se asigna un orientador a dos grupos) revisar listas, etcetera; a partir de eso pudo 

darse una convivencia que facilitaria mis actividades en la secundaria. 

A veces uno cree que la labor del pedagogo como orientador en una escuela es eminentemente en 

relación a los alumnos, sin embargo, en el Estado de México esta tarea se ve entorpecida por una 

gran labor burocrática que tiene que llevar a cabo cada orientador; en este sentido mi ayuda hacia 

algunos de ellos fue bien vista. les quite una parte de esa fastidiosa tarea de revisar documentos; de 

hecho el contacto con alumnos de manera directa se dio hasta tres semanas después de iniciadas las 

clases, y se basó en dar palabras de aliento a varios grupos: dado que los alumnos tenian las mismas 

caracteristicas socioeconómicas que los del CBTIS se les tenia que motivar para continuar sus 

estudios, la diferencia es que aqui me constitui como un .. estandarte del progreso .. : no importando las 

condiciones particulares o de la comunidad se puede .. hacer carrera", siendo de la segunda 

generación y estudiando en situaciones mucho más adversas que las que existían en ese momento 

logre ingresar a una escuela de gran prestigio: la UNAM; es• era la imagen que tendría a lo largo del 

desempeño del Servicio Social, un hijo prodigo de la institución que regresa para agradecer las 

atenciones recibidas. Esto se percibió sobretodo cuando la secundaria celebró su décimo aniversario, 

las actividades durarian una semana, en la ceremonia de inauguración el subdirector me pidió dar un 

discurso a propósito de este evento; me resuttó algo muy grato, hablando en la explanada de la 

escuela, a voz abierta, ya que se descompuso el equipo de sonido, ante cerca de 400 alumnos pude 

decir que se había cumplido una aventura educativ• iniciada hace diez afflos, en ese lugar lleno de 

polvo o lodo se había logrado hacer una gran institución. Al final: "bonito discurso", lastima que no lo 

escribí para tener1o de recuerdo. 

Como tarea complementaria realice algunos sociogr11mas de unos grupos, los cuales me llevaron un 

buen tiempo, a pesar de que sabía en que consistían nunca habia hecho uno de manera real. Un 

asunto que llamó bastante mi atención fue el que una orientadora se me acercó para solicitar servicio 
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psicológico, pensando que yo sabia mucho de eso me dijo que si le podía ayudar, nunca me imagine 

encontrar de estos casos. Sinceramente le dije que no estaba en mis manos ayudarte y le recomendé 

que fuera con un psicólogo profesional, ante esto obviamente me pregunté: bueno ¿y qué hace frente 

al grupo? 

Al subdirector le interesaba en verdad que mi estancia ahi fuera aprovechada en varias vertientes. 

pues no sólo los orientadores eran .. hechizos", sino que la mayorla de los profes también lo eran; un 

proyecto que él tenia desde mucho tiempo atrás era la circulación de un boletin al interior de la 

escuela, de fonna general abarcarla temas de reflexión docente o vivencias cotidianas al interior de la 

escuela; para eso se invitó a colaborar a toda la comunidad escolar; ¿resultado? únicamente apareció 

el primer número, difícilmente se pudo contar con la palabra escrita de los compafleros. 

Mientras, en el CBTIS, como que tome en serio lo del control del grupo porque un alumno de segundo 

grado me llegó a comentar que había cambiado muchó respecto al año anterior, que me había vuelto 

más agresivo, contestaba mal, etc. Vo relacione esto con la imposición de disciplina, dejar todo 

consentimiento de lado, cargar tareas y verificar que estuvieran bien hechas; tal vez sentían que les 

estaba cargando la mano pero para mi no había vuelta de hoja. 

Un hecho relevante para la escueta es que en el mes de noviembre el Departamento de Educación 

Técnica autorizó la creación de otra carntra, Enfenneria General; debido a que inicialmente el grupo 

de primer año ingresó a la carrera de Administración, se invitó a alumnos que deseasen cambiar de 

éirea y así comenzar con un grupo de la nueva carrera; aceptaron aproximadamente 20 chavos y de 

esa fonna se abrieron dos opciones para las próximas generaciones. Lo malo de la historia es que no 

sabia la dirección escolar las adversidades que implica administrar una carrera técnica de ese tipo; si 

bien la salubridad es un campo básico en todos los ámbitos, ello conlleva respons•bilidades muy 

fuertes que creo que para ese instante la institución aún no estaba preparada para dar una fonnación 

digamos decente. Para empezar, no se contaba con los profesores del área respectiva, el primero de 

ellos fue un estudiante de tercer año de medicina, estuvo apenas tres meses y no volvió. Para esta 

carrera es indispensable que los profes sean netamente de enfermeria, eso lo sabriamos 

posteriormente, pues no es lo mismo cuidar a un paciente que diagnosticar y medicar al mismo. Otro 

elemento adverso fue que no habiendo instalaciones adecuadas, se dificultaba I• pnllctica de todo lo 

aprendido en teoría: una simple inyección se dificultaba por falta de espacio. Al inicio del ciclo no se 

habia pensado que fuera tan nipida la aprobación de la carrera, por tal razón en ,. construcción de 

las aulas provisionales no se contempló un salón extra. El espacio destinado a la Dirección se tuvo 

que dividir para dar cabida •1 nuevo grupo, lo peor es que se tomaba clase en un cubículo de 16 m 2 

aproximadamente y la Dirección quedó reducida a 10 m 2 prácticamente. No me fue nada grato 
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impartir clase en ese salón, la división entre ambos lados era solo una mitad de barda y el resto una 

tabla que la hacia de pizarrón y por consiguiente se escuchaba todo lo que se hablaba de cualquiera 

de los dos lados; me hacia sentir que estaba siendo vigilado en cada palabra que dijera. 

La escuela comenzó a asentarse plenamente en cuestiones académicas cuando inició el contacto 

fomial con otras escuelas; paradójicamente, dado el can:icter técnico, la zona escolar la constituiamos 

junto con tres secundarias técnicas del Estado de México, no con preparatorias como debfa 

corresponder de acuerdo al nivel; pero teníamos que cumplir con las reglas, mi primer contacto con 

compañeros docentes de otra institución se dio en la Academia de Espaflol, en donde habría de 

pasar momentos no tan gratos. Para empezar, no me sentía en ambiente, consideraba que estaba en 

el lugar equivocado, los temas en que se basaban las reuniones eran principalmente de actividades 

propias de secundaria: la primera acción que se desarrollaría era un concurso de poesía coral; zas, 

nunca había participado en una, mucho menos preparado a alumnos en eso; todo un reto a la 

creatividad, por fortuna el director ayudó a elegir la poeºsia apropiada, en realidad mi papel se limitó a 

seguir las recomendaciones de todo quien quisiera opinar, mas algunas ideas de los propios alumnos 

y uno que otro chispazo que se me ocunia: Total, me encontraba en desventaja respecto a los profes 

de secundaria, ellos ya habían tenido experiencia en esto, la mayoría egresados de Nonnales en las 

que se les inculca bastante ese tipo de actividades. Ni modo, al fin procure hacer un papel decente y 

no recuerdo bien pero no quedamos en último lugar. Vaya consuelo. Una cosa que no me gust•ba es 

que para los ensayos se tomaban las horas de clase, en total fueron como 7 sesiones empleadas en 

ello, pensaba que era mas importante realizar los ejercicios de la asignatura y no perder tiempo en la 

poesía coral, al cabo que no les dejaría un aprendizaje significativo. 

Una forma de hacer más fraternales las relaciones entre los docentes de todo el Estado de M•xico 

son los llamados juegos magisteriales, se llevan a cabo en un día; el sindicato pide ante el gobierno 

del Estado permiso para que todos los profes se ausenten de las labores y acudan a practicar algún 

deporte, habiendo competencia de por medio; luego entonces, nosotros como escuela fuimos por 

pnmera ocasión (el año anterior ni sabia de la existencia de este evento) más que nada• divertimos 

y convivir mas que a defender la camiseta; el equipo deportivo del CBTIS 61 estuvo compuesto de 6 

integrantes, los dos directivos, el orientador y los tres profes que componíamos la b•se de la planta 

docente. Fue una buena jomada de distracción y mlajamiento, posicionó al ya mencionado equipo de 

trabajo en las relaciones interpersonales. 

Otra manera de intentar fortalecer la convivencia en este subsistema son las celeb,..ciones de fin de 

afio; como en la mayor parte de las escuelas, se hacen preposadas con los alumnos al interior de las 

instalaciones: aparte las fiestas organizadas parw profes, una preparwda por la delegación sindicel de 
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la zona escolar para los compañeros correspondientes, y otra organizada por la dirección para los 

docentes de la escuela de manera particular. En fin, Ja última semana antes de vacaciones de 

diciembre son pura pachanga. Que a veces funciona la interrelación y a veces no, dependiendo 

muchas veces del juego de intereses personales o de grupo; pero por desgracia cayendo en mucha 

hipocresía en la mayoría de los casos. 

Mi relación con los compañeros profes se volvió muy cordial, con los alumnos también; siempre me 

interesó no hacer distinción "intelectual" respecto a éstos últimos, de acuerdo a lo que viví en el 

bachillerato y sobretodo en la universidad aprendí que es indispensable crear un ambiente que 

favoreciera un aprendizaje, si no optimo, al menos regular. En mi vida de estudiante la convivencia 

con profes posibilitó un pensamiento de apertura hacia los alumnos, no ser meramente un burócrata 

que intenta educar a seres casi inertes o ignorantes de la realidad; para mi, la comprensión de su 

situación particular ayudaba a saber "como llegar1es" para que pudiera lograr algunos objetivos; por 

ejemplo, aunque endurecí mi posición en asuntos d6 disciplina, no fue de manera general, a los 

chavos que sobresalían académicamente les pennitía ciertos privilegios o liber1ades, lo cual generó 

un ambiente que a sus ojos parecía justo. Además que posibilitaba un diálogo sobre cualquier tema. 

Algo que me servia bastante es que conozco el lenguaje con el que se comunican, su forma de ser 

nunca fue una barrera para acercarme a ellos, a fin de cuentas yo estuvf'l plenamente en la misma 

situación; sin embargo, la cuestión no era hablar siempre como ellos, les hacia ver que podi• 

igualanne en su lenguaje; pero si la intención era .. salir del barrio", si de verdad querian progresar. 

tenían que fonnalizar su vocabulario. La convivencia era mejor con algunos chavos que tenian una 

edad próxima a la mía -con tres o cuatro años de diferencia- Todo redundó en un campamento de 

tres días que organizamos junto con et profe Sergio, realizado en las vacaciones decembrinas de ese 

año de 1993; una gran aventura que vivimos y que recordamos gratamente porque a partir de ahí los 

muchachos adquirieron una confianza en si mismos y por lo tanto una autonomí• respecto a su 

propio destino que de otra manera hubiese difícil que la consiguieran. Se pudo percatar uno de eso 

por las conductas que asumieron tiempo después. 

A este respecto, al director no le pareció el haber hecho esa salida, una vez enterado de lo 

acontecido en el campamento y aduciendo que primero estaba la seguridad de los muchachos 

(amparados, según él en los reglamentos de visitas guiadas), intentó atemortzar tanto a ellos como a 

mi compañero y a mi para no volver a repetir esas experiencias; la respuesta fue inobjetable, si bien 

la salida había sido organizada al interior de la escuela, eh ningún momento se utilizó el nombre de la 

institución para obtener el permiso de los padres para que pudieran acudir los chavos al 

campamento; lo primon:Jial radicó en que fue una invitación de amigos. y como tal. e.da quien •sumí• 

Ja responsabilidad de su persona -que si bien es cieno que las dos personas mayores teníamos 
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cierta responsabilidad, esta era más moral que institucional, inclusive algunos de los chavos ya eran 

mayores de edad-, estos argumentos los esgrimieron todos los participantes y así pudimos evitar 

imposiciones en nuestra relación; así pues, hasta la convivencia de alumnos y docentes quería ser 

regulada por el director con normas formales. 

Con el propósito de dar1e más fonnalidad a la escuela, a la vez que difusión, tuvieron lugar en el 

CBTIS un par de conferencias impartidas por personas de mediano reconocimiento profesional, 

dirigidas a los alumnos y padres de familia; eso sí, se le dio toda la seriedad al asunto y todos 

cooperamos en lo que le correspondía; con todo y que estábamos en un semidesierto, debíamos 

levantar el animo para hacer de ese lugar algo digno de ser mencionado como opción de bachillerato 

técnico. Al mismo tiempo, se buscó hacer labor social por medio del DIF, esta consistió en las 

cl.ésicas caravanas que van por las colonias populares ofreciendo cortes de pelo, servicio médico 

preventivo, despensas básicas a bajos precios, etc., la escuela ofreció las instalaciones y la 

propaganda de la actividad. Todo con el objetivo de dar a conocer que existiamos. Amen que estas 

acciones también fungían como justificante del director ante la OPC: eran la prueba que con eso 

colaboraba con la comunidad para el beneficio general, es decir, la escuela vista no únicamente como 

centro académico sino como lugar de respuestas sociales, no le hace que fuesen mínimas. No hay 

que olvidar que mantener o acrecentar el capital político a la vista de la organización era un elemento 

indispensable para aspirar a quedarse en el puesto. 

El fin de ese semestre fue similar a los anteriores, salvo un pequeño incidente: al instante de llenar un 

documento con ciertos datos estadísticos surgió un ligero debate del director conmigo, 81 decía que 

se tenia que aplicar cierta forTnula. yo. que otra; recunimos al subdirector para verificar cuál era la 

correcta, resultó que yo tenía la razón; eso molestó bastante al director, se quedo callado pero 

tragándose su coraje; y es que en la mentalid•d de la Vieja Guardia de los directivos es inconcebible 

que un subordinado ponga en evidencia al jefe. Con detalles de ese tipo fuimos minando las 

tendencias autoritarias que de repente le saltaban a nuestro superior. El ya mencionado equipo de 

profes que fonnamos estaba políticamente preparado para enfrentar eso y mucho más. Tres de 

nosotros habiamos participado en la grill• estudiantil y ya conocíamos la m•nen1 de defendemos. 

Puede sonar a narcisismo. y en honor a la verdad lo es, pero comenzamos a ser el centro de opinión 

y atención entre el resto de los compa.,eros; para el más pequer\o problema nos consultaban. o 

preguntaban cómo tratar X o Y asunto; a pesar de no tener mucho tiempo en el magisterio, el equipo 

despuntaba para hacer bien las cosas, ya se tn1tara de aspectos académicos, bien fuera de 

problemas laborales. La prueba estuvo en que en la entrega de documentación a supervisión 

repetimos el excelente trabajo y los errores encontrados fueron minimos, en comparación con otras 

esr.uelas. 
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En el lapso Noviembre-Febrero el Servicio Social fue rutinario, con actividades relativamente ínfimas, 

como por ejemplo: hacer laminas de información, trabajo administrativo y hasta de asesor deportivo 

en equipos de fútbol; no era lo que me había imaginado, crei que tendría más contacto con alumnos 

en relación a problemas escolares y, por qué no, aplicar pruebas psicometricas. Había días en que 

nadamas iba a jugar o a estar platicando, que a veces eran platicas relativas al campo docente, pero 

las más eran de chismes; lo peor es que se generó un clima hostil entre algunos orientadores, los 

eternos reproches de que unos trabajan más que otros; para nadie es cómodo estar en medio de 

esas circunstancias, pero nunca pensé en abandonar el Servicio; total, en cierta medida me 

interesaba obtener el documento que garantizara que ya había cumplido con ese requisito, después 

ya veríamos. Para variar, me adapte a la estancia así, inclusive llegue a estar de "dame de 

compañia", o sea, acompañaba al subdirector en algunas visitas de poca trascendencia; a estas 

alturas ya me habían adoptado como parte de la escuela y me invitaban a reuniones extraescolares, 

a pesar de que no me sentía plenamente identificado con todos, pero ahí estaba. Parecía más 

Servicio Social no en el sentido de cooperación a und corr1unidad, sino relativo a la ampliación de 

relaciones humanas o al acomodo en un grupo de amigos. De hecho, de haber querido tener el 

documento en ese instante lo hubiese logrado: ya había cumplido las horas del requisito, sin 

embargo, decidí quedanne hasta que tenninara el ciclo escolar, haber si aprendía algo al fin o haber 

si de verdad se abría una oportunidad de empleo. El tiempo lo diría 

Una cosa curiosa que sucedió casi al mismo tiempo en ambas escuelas fue la entrad• al ambiente 

llamémosle .. bohemio"' en el magisterio, para nadie es un secreto que además de convivir, en algunas 

profesiones, es necesario "conbeber"; al menos es lo que sucede con una buena porción de profes 

del Estado de México, al calor de las copas salen a relucir muchisimas cosas ocultas; posteriormente 

comprendería la importancia de estar en reuniones de éstas: ahí se llegan a discutir proyectos, ideas, 

se afianzan amistades o se rompen las mismas, se proponen ascensos o se deciden nombramientos, 

o lo contrario, "'trona,... a .Juanito o a Pedrito. Todo un subterfugio de la docencia, al que sólo entra 

aquel que esta dispuesto a pagar el precio: borracheras, desveladas, enonnes gastos y hasta uno 

que otro incidente propio de las pa1T11ndas. A mi, digamos que no me fue dificil penetrar en ese 

ambiente, en mis años de la universidad también le entre a la bohemia y sólo fue cuestión de 

adaptanne a los nuevos lugares y compa"eros. Claro que no se da a ca.da rato, por lo regular se d• 

en los fines de semana, como en muchos lugares, para no verse en la penosa situación de estar 

"crudo" en el trabajo ~ue si llega a ocunir, pero no en dem•si-. Es más, los equipos de trabajo se 

llegan a consolidar cuando llegan a tener una identifteación en este sentido. Al menos es lo que me 

ocunió en varios eatsos, desde la universidad hasta el momento actual. Puede sonar absurdo pero así 

es en muchas ocasiones. 

TESIS !'ílllT 

"FALLA Uf!.: V.l.\lUEN 
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En el CBTIS las iniciativas a gran escala iniciaron con un proyecto de Oficina de Asesoria 

Administrativa, creado con el fin de presentarte en el concurso tecnológico que cada año se celebra 

para desarrollar la innovación y creatividad en las escuelas técnicas; dicha of"tein• contemplaba d•r 

ayuda a la población para que pudiera realizar sus tramites administrativos en el ayuntamiento sin 

muchos problemas. Visto de esta manera pereciera sencillo, pero de acuerdo a los lineamientos del 

concurso habría que desarrollar todo un trabajo de investigación para justificarte, detenninar la 

viabilidad, cuestiones de recursos materiales y humanos, etc. Ante lo cual no contábamos con ningún 

antecedente y yo, como profesor del área correspondiente, me vi muy involucrado junto con el 

profesor de administración (el buen amigo Femando) en todo el proceso, mismo que duro más de tres 

semanas, empleando tiempo extra de las horas-clase. Resultó gratificante ver que este proyecto ganó 

el concurso y pudimos representar a la zona escolar en la siguiente etapa, en el municipio de 

Amecameca. Inclusive para acudir a este lugar fue toda una movilización de recursos por parte de la 

escuela, pues siendo el concurso a manera de exhibición tuvimos que presentamos durante dos días 

y hacer gastos extras en material y transporte, es deCir tuvimos que poner mucho más de nuestro 

tiempo y de nuestros recursos. Aún alcanzó para realizar un video acerca de las características 

generales del proyecto -toda una odisea para realizarto-. Pero creo que valió la pena, pues asi 

sentamos el primer antecedente para planes a futuro en ese aspecto. 

En esos años todavía no se había extendido ampliamente el uso de la computadora en los centros 

escolares, por tal motivo, mi intertits por aprender a dominar tal herramienta era mínimo. La inquietud 

se generó a partir de la visita que hice con varios profesores de la secundaria a una exposición 

didáctica, en donde se mostraron los adelantos en proyección de acetatos, diapositivas, etc, también 

vimos varios programas de computo para facilitar el proceso de aprendizaje; quedamos con los ojos 

cuadrados por las maravillas ahí expuestas, bueno, además de los precios, claro está: todo estaba 

carisimo; difícil adquirirtos para una escuela publica. Lo relevante es que tomamos conciencia de la 

importancia que tendría la computación en todos los ámbitos escolares, incluyendo el nivel básico; 

siendo así. la fonnación del docente tendría que cubrir esta iírea. Mis conocimientos al respecto 

estaban casi en cero, en ninguna de las dos escuelas en que laboraba contaban con un ordenador al 

menos; los únicos referentes cercanos con los que contaba eran el subdirector y un profe de la 

secundaria. ellos tenían computadora en su casa y a veces se ponían a platicar de los programas, 

pero yo les entendía muy poco: claro que también ello sirvió de aliciente para que me entrmra el 

interes por aprender. Un dicho que no se me olvida de mi amigo José López es que para el sigk> XXI 

habria tms tipos de ignorantes: los que no saben leer, los que no saben escribir y los que no saben 

computación. Así pues, dos meses después, en abril de 1994, comencé a tomar clases de 

computación básica. 
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Pasando a otro asunto; ahora que pienso las cosas con calma, la situación en el CBTIS en buena 

medida fue una situación llamémosle tensa, hubo muchas discusiones o cuestiones de roce con los 

directivos por cosas que yo no les daba una relevancia mayor. un ejemplo: a los chavos de I• 

asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales los invite a ir a una marcha-mitin político en apoyo 

al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, algunos de ellos aceptaron y fuimos sin ningún problema; 

días después el subdirector me cuestionó por qué llevaba a los muchachos a esos eventos, yo 

consideraba que era parte de la formación para comprender a la sociedad en la que viví•mos, a lo 

que él replicó que la seguridad de los alumnos no estaba garantizada, conteste que con la 

experiencia politica que yo tenia al momento estaba seguro del lugar a los que mandaba, yo tenía la 

certeza de que no habria peligro para los chavos. En el fondo del cuestionamiento había la 

inseguridad del directivo por no seguir las normas del .. sistema", perder el control político a veces para 

algunos provoca un miedo casi similar al vacío de poder -vuelvo a repetir, el autoritarismo de los 

directores en las escuelas del Estado de México era, y es en algunas regiones, una constante dificil 

de contradecir-. Como conclusión quedamos en que· avisaría previamente por si se volvía repetir 

alguna invitación similar en el futuro. Por supuesto que las hubo, aunque no en ese semestre. Otro 

ejemplo: ante la proximidad del día del maestro, la delegación sindical organiza una fiesta en la zona 

escolar en un salón especial en el que cada profe habría que pagar una parte (se suspenderían 

clases ese día), algunos de los compañeros no podían cubrir el costo del boleto y así lo dieron a 

conocer en una junta, el director con el propósito de "presionar" comentó que si •si era entonces 

nosotros no suspenderíamos clases y laboraríamos nonnalmente; nuestra reacción fue clara: no le 

teníamos miedo a trabajar, pero no era la forma de convencer para ir a esa fiesta; ante ello el director 

suavizo su postura y dijo que hiciéramos lo posible para que fuera la mayoría ya que era una manera 

que convivir que no podíamos dejar de lado. Al final suspendimos clases y fuimos casi todos, 

cooperando para comprar los boletos de los que fattaban. 

Lo paradójico de la escuela es que el director, a pesar de las fricciones que se daban, confiaba en 

nuestro equipo de alguna manera, sabia que tenía que mantener cierto equilibrio con nosotros para 

mantener estable a la escuela; esto lo digo porque de repente nos inviblb• a algun• reunión de 

carácter político en las que se abordaban asuntos de la escuela, eso signif"teab• que podíamos eatmr 

informados de la marcha de la misma y a veces opináb•mos sobre propuestas de acción; de form• 

tradicional a esas reuniones sólo acude el directivo con personas de su confianza. 

El final de ese ciclo escolar fue bastante agibldo debido a que nunca h•bia estado trmbajando en dos 

lugares distintos; en el CBTIS volvimos hacer campatla de difusión (pn1viamente realizamos pint•s 

rotuladas en algunas bardas para damos a conocer en el municipio). el cierre de semestre fue similar 

al año anterior. Lo efectivo fue en la secundaria: ahi supe lo que es bueno. refiriéndome• ta actividad 

47 



de orientación, primeramente: cada ª"'º se lleva a cabo una actividad para ceMtbrar el día del 

estudiante, por lo regular es casi todo el dia; consiste en una serie de concursos (fútbol, volibol, 

b•squetbol, habilidad mental, juegos, baile, porras, etc) en los que tienen que participar todos los 

grupos y todos los alumnos, al final hay un premio para el grupo ganador (triunfa el que acumule Ja 

mayor puntuación en la sumatoria de todas las actividades). Es toda una fiesta, los chavos se 

divienen, gritan, se desahogan y disfrutan por un día su estancia en la escuela. La interpretación es la 

siguiente: si no somos capaces de brindar a los chavos una educación de calidad, ni asegurartes un 

porvenir de provecho, al menos que se vayan con un recuerdo grato de la escuela, que sea ese su 

día de diversión y alegria, esto dicho en palabras de José López, para variar. Cabe aclarar que el 

evento es coordinado y vigilado por profes de acuden de manera voluntaria, ya que por lo común se 

realiza en un día de asueto. 

Lo segundo: en el ciclo escolar 1993-1994 a algún brillante funcionario se le ocurrió que se asentara 

una evaluación cada mes y Jo peor, se anotaran las détimas -normalmente se evalúa por bimestre y 

redondeando a números enteros-, para los orientadores significaba hacer el triple de trabajo para 

llenar boletas y kardex, con el consiguiente riesgo de cometer más errores; para prevenir eso el 

subdirector determinó el llenado de concentrados de calificaciones que sirvieran de base de datos, 

pero obviamente habría que revisar minuciosamente esos concentrados para garantizar pocos 

errores al llenado de los otros documentos (hay que incluir los delicadísimos cer1ificados). Yo fui uno 

de los encargados de ayudar en la revisión de todo, asignatura por asignatura y grupo por grupo fue 

una tarea titánica(imaginarse: 400 alumnos por once asignaturas, checadas tres veces las 

calificaciones); durante más de dos meses lo único que llegaba a hacer en la secundaria era ver 

números y más números. Hubo dfas en los que nos quedábamos en la escuela hasta las 10 u 11 de 

la noche para no atrasamos o bien, ir sábado y domingo; al menos a partir de ahí ya no me marea ver 

tanto número, ni me duele la cabeza si hago revisiones exhaustivas, aprendí a sumar mentalmente 

más rápido y comprendi la impor1ancia de hacer bien las cosas desde el principio. Y es que no sólo 

era la secundaria, en el CBTIS también tuve que verificar bastantes números, para llen•r los F-1 y 

para ayudar en el llenado de la documentación requerida; que a pesar de que era responsabilidad de 

los directivos y del orientador teniamos el compromiso moral de ayudamos en todo lo posible. Y 

nunca he vuelto a ver tanto número como en esos meses de Mayo-Julio del 94. 

2.3 Entre la docencia y el Centro Pedagógico 

Durante el receso de actividades, antes de comenzar el ciclo escolar 1994-1995, anduve con •lgunos 

compañeros de la universidad hacif3ndo un proyecto para crear una asociación de egresados de 
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pedagogfa y a partir de ahí, formar un Centro Pedagógico (CP). Nuestra intención era brindar un 

servicio amplio, que abarcara todas las áreas de la Pedagogía; la idea fue muy ambiciosa porque era 

establecer prácticamente un negocio en conjunción con todos los que quisieran colaborar y dar un 

poco de su esfuerzo, sabiendo que no iba a ser posible obtener resultados positivos de inmediato. 

Afortunadamente una profesora de la carrera aceptó prestar un espacio físico para iniciar actividades 

(un kinder que se utilizaría en las tardes, ubicado en Cd. Azteca). las cuales se centraron en el área 

de Psicopedagogia -ésto se puso en marcha sin haber creado la mentada asociación, lo único que se 

desarrolló fue el proyecto del CP-; gracias a una campaña modesta pero eficiente, en la colonia 

donde nos ubicamos tuvimos una rápida aceptación. Varias madres de familia preocupadas por un 

bajo desempeño académico de sus hijos acudieron a solicitar informes y algunas de ellas 

convencidas del servicio que podíamos brindar inscribieron a sus vástagos. Que quede claro, nuestra 

intención era crear las bases de un negocio que si bien no percibía ganancia inmediata, tampoco se 

iba a regalar el trabajo. Decíamos que lo primero era hacerse de cierto prestigio y después si 

cotizamos, y a partir de eso ampliar los servicios hacia"la didáctica, la capacitación o la investigación 

educativa, tendientes a otrecer1os en las escuelas o instituciones que lo desearan. Del equi~o inicial 

(aproximadamente 20 compañeros) se redujo a la mitad en los primeros días, por desgracia muchos 

de ellos, sin empleo fijo, no querían corTer riesgos o aspiraban a un trabajo formal y pleno, por lo que 

decidieron buscar otra opción. Por mi parte, tenia seguro el trabajo en la docencia, tendría un 

incremento de cuatro horas; ya había tenninado el Servicio Social, ahí me ofrecieron estar atento, por 

si se abría una plaza me podían acomodar en algún lugar. en otras palabras, al Centro Pedagógico lo 

veia como un complemento de desarrollo profesional, si resultaba: bien, y si no: no me preocupaba 

en lo económico, ya trabajaba formalmente. 

El éxito y optimismo con el que iniciamos los trabajos se vieron cortados abruptamente por algo 

inesperado, la profesora que nos prestó el espacio para comenzar el CP nos dijo que ya no podíamos 

continuar ocupando el lugar porque en realidad pertenecía a su hermano y ya lo había pedido porque 

iba a vivir ahi. Duramos escasamente un mes; sin embargo, las ganas de volver a empezar en otro 

lugar penTlanecieron. La iniciativa plena la mantuvimos sólo tres integrantes del equipo original. 

Sabíamos que seria más dificil debido a que no muchos estarían dispuestos a colaborar en otra 

empresa de ese tipo; mucho menos cuando comprendimos que tendríamos que pagar renta por el 

espacio que quisiésemos disponer para el nuevo CP. Mientras, buscamos apoyo de algunas 

personas, pensando que habría alguien que se interesaría por financiar parte del proyecto. 

En el CBTIS, el inicio del ciclo 94-95 fue similar al delª"º anterior, se incrementaron dos grupos, los 

de recién ingreso: uno de administración y uno de enfennería, en total cinco grupos; se construyeron 

cuatro aulas provisionales m•s, ya no las hicimos entre todos, ahora se cooperó para que las 
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construyera un albañil. Volvl a dar las asignaturas de Taller de Lectura y Redacción y Métodos de 

Investigación, la novedad fue Historia de México que impartí al grupo de 5º semestre, lo cual no me 

resultó dificil debido a que conocía bien a los chavos y en cuanto al contenido de 1• m•teria no hubo 

problema, la historia es una de las áreas que domino y que me gusta estudiar. De hecho, los 

directivos sabían de mi tendencia a conocer los problemas sociales y por eso decidieron ponerme a 

dar clases de esa materia. La cuestión de los planes semestrales se solventó de la misma manera 

que la vez anterior. con mucho más ideas para desarrollar y complementar que las primeras veces. 

Lo que en ese entonces llamó mi atención fue mi participación en el 5º Congreso Nacional de 

Pedagogía, celebrado en el mes de octubre, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Acudí a instancias de 

los compañeros con los que organizaba el CP, solicitamos apoyo a la Dirección de la ENEP y a la 

jefatura de Ja carrera de Pedagogía; mismo que nos fue otorgado dadas las buenas referencias con 

las que contábamos; siendo así, preparamos como ponencia el proyecto del Centro Pedagógico y nos 

lanzamos a ver qué pasaba. Resultó gratificante pata m1 saber que no estaba nada mal en mi 

formación profesional, eunque no era, ni soy, un erudito en pedagogía, tenia un• posición bien 

definida en mi quehacer laboral: todo el rollo que se acostumbra a dar en reuniones de ese tipo ya lo 

conocía en su mayor parte -llegue a participar en tres eventos similares cuando era estudiante-, 

tomaba nota únicamente de aquello que me sonaba nuevo. La presentación de la ponencia incluía 

que en cada escuela, de cualquier nivel, debía contar con un espacio parecido al CP, mismo que 

tenia que proporcionar las mejores herramientas metodológicas a los participantes en el proceso 

enseñanza-apn!tndizaje; la propuesta tuvo una aceptación regular por parte del público presente en la 

mesa en que nos toco presentar1a. Regrese con la impresión de haber ido más a divertirme que a 

aprender. En fin, seguía considerando que el aprendizaje efectivo estaba al frente de los hechos y 

de problemáticas reales, en los rincones més alejados de los grandes teóricos; creía que éstos no se 

enfrentaban a la realidad que yo vivía por temor a salir de Jos "castillos de cristal" en que se 

convierten todos los centros de discusión y en el que tienen acceso sólo los .. iniciados". No se que 

tanto ha cambiado esta impresión en mi. 

Perecía que todo seria rutina a partir de aqui, había logrado un equilibrio entre la disciplina escolar y 

la convivencia con los chavos de la escuela, mis relaciones con los compañeros de trabajo eran muy 

cordiales: en base a la comunión de ideas, de fonnas de convivir y conbeber, y sobretodo por la 

colaboración en las actividades que desarrollábamos habiamos logrado compactar máis al equipo. 

Cumplía con las comisiones extras que me e.-.n asignad•s: por ejemplo, preparmr a alumnos para 

algún concurso que correspondía a las asignaturas que impartía, organizar a la Sociedad de 

Alumnos, ir a eventos de la Academia de zona, etc. Aún las disputas con el director se hicieron 

nJtinarias, queriendo ejercer el control pleno y total intentaba presionamos recordando que éramos 
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"interinos .. y que si no nos "alinelibamos" para el siguiente ciclo no habría recontratación; además 

bloqueaba nuestras propuestas para ser ascendidos a la siguiente categoria del escalafón; al final 

decidimos acudir con la Sra. Guadalupe Buendia, .. La Loba", para pedir su respaldo y el que se tuvo 

que alinear fue el director. Lo único que resaltó de este periodo fue el cambio de nomenclatura de la 

escuela: a partir de Enero del 95 le otorgaron su denominación actual, Centro de Bachillerato 

Tecnológico (CBT) No. 1 .. Lic. Agustín Reyes Ponce" Chimalhuacéin. 

Algo que olvidaba, desde el semestre anterior se organizaron fiestas extraescolares de m•nera 

.. oficial" de la siguiente manera: varios profesores nos encargábamos de contratar un salón de baile y 

de hacer los contactos necesarios para que acudiera el mayor numero de asistentes posible, 

incluyendo a los alumnos de la escuela; el fin era recabar fondos monetarios para alguna obra en la 

institución. El meollo del asunto es que en la fiesta es obvio que se consumían bebidas alcohólicas, a 

veces el contrato del salón consistía en que nosotros nos encargébamos de la cantina para una 

mayor recaudación, es decir vendíamos cerveza o 'cubas a nuestros propios alumnos. Suena 

alarmante ¿con qué argumento se puede defender tal accionar? El simple hecho de decir que era 

para "bien" de la escuela tal vez no es suficiente, pero al calor de los acontecimientos poco se pone 

uno a pensar de las repercusiones de esas acciones. Se podria hacer todo un tratado de ética 

profesional acerca del problema que pudimos generar, fomentar el alcoholismo, jugar un doble 

discurso, etc. Lo real es que no percibimos dualidad en el momento, dentro del equipo ya habíamos 

llegado a la conclusión que no era problema; de hecho con algunos alumnos llegamos a convivir con 

tragos etílicos de por medio, la diferencia es que en los conbebios '"orientábamos" acerca de los 

riesgos que se corren al beber con exceso. No era posible satanizar el problema de manera total y 

completa. En Jos ejemplos del bachillerato y la universidad tuve profes con los que también conviví de 

esa forma. ¿Para que espantarse? Mejor darle una óptica diferente al asunto y •bordar1o con más 

realismo. Bien decía una profa de la ENEP, el buen borracho no es aquel que se pone briago tres o 

más días consecutivos, sino aquel que se pone hasta las chanclas en una noche y al dia siguiente 

esta a tiempo en su trabajo, cumpliendo sus responsabilidades 

La intensidad del trabajo volvió cuando entré al heroico equipo de orientación de la secundaria en 

donde realicé el Servicio Social, con Ja diferencia que ahora seria de manera fonnal; por fin se abrió 

la plaza para que pudiera ingresar, en enero tomé la responsabilidad de dos grupos de segundo 

grado; me imaginaba la carga de trabajo, pero no es lo mismo pensarte que vivir1o y vaya que me 

provocaron bastantes dolonts de cabeza, creo que ni el diez por ciento de lo que aprendí en la 

carrera me sirvió para el desempeflo del puesto: cuando los problemas de los alumnos giran en tomo 

a la familia desinteg,.da, o casi desintegrada, o en la carencia de recursos económicos, o en asuntos 

de vandalismo y/o drogadicción-alcoholismo, o en deficiencias en hábitos de estudio, o todo junto; de 
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poco sirven los test, los estudios profesiográficos o el análisis de casos, mucho menos la atención 

personalizada (un gran porcentaje de los alumnos a mi cargo padecían uno o varios de los problemas 

mencionados) pues si se atendia a dos o tres casos particulares, se desatendían 8 o 10 casos 

similares. 

Desde que hacia el Servicio Social me llamó la atención un orientador que tenla una forma peculiar 

de tratar a los chavos: les gritaba fuerte, los regañaba por cualquier nimiedad, con un carácter que 

consideraba despótico; a la luz de las más avanzadas ideas en educación se le llamaria 

antipedagógico a dicho orientador, los nir'\os corrían a su banca al ver que el profe se dirigia a su 

grupo; a pesar de eso, en el fondo tal persona merecía cieno respeto entre nosotros como 

compa1'ero e inclusive entre los padres de familia, ¿por qué? De a cuerdo a las condiciones de la 

comunidad uno tenía que imponer respeto, sacar la casta, demostrar al muchacho del barrio que uno 

también podía sacar lo bravfo, a final de cuentas estábamos ahí no nadamás por el salario (algunos 

tal vez si) sino porque nos interesaba la educación 'de los alumnos y queriamos cumplir con Ja 

obligación sin importar esos pequeños detalles de cortesía. Por supuesto que había estilos, otro 

orientador enfrentaba y motivaba al mismo tiempo, ¿teoría del gaf'T'Ote y la zanahoria? En conclusión, 

los grupos de estos orientadores eran los mejores en aprovechamiento y disciplina. No me fue fácil 

adquirir esa actitud, la moraleja es no ser .. barco", endurecer la posición y hasta los gestos y la voz; 

imposible aprender1o de la noche a la mañana, habni a quienes se les dé de manera natural, a mi no; 

mientras lo intentaba, aplique represión .. selectiva .. : clásicos reportes de conducta y v•rios 

suspendidos para tomar el "control'" de los grupos -de por si, recibí a los grupos en no muy buenas 

condiciones que digamos-. Complicando m•s el trabajo, el horario del CBT se encim•b• un día con 

la jornada que debía cubrir de orientador, por las ma1'anas debía cumplir con las horas clase y a 

veces tenía que salir corriendo para llegar "a tiempo" en la secundaria. 

El tema del alcoholismo vuelve a colarse, en esta ocasión en la secundaria. me perturtJó bastante el 

que los muchachos de un grupo lograran introducir un .. pomo" y lo peor. lo consumieron casi en su 

totalidad; fue en un día en el que faltaron varios profesores, yo por estar atendiendo otros asuntos no 

me di cuenta; el escándalo estalló al dia siguiente, un padre de familia fue a reclamar a la escuela 

porque su hija llegó a casa en estado de ebriedad, a partir de ella se determinó a los responsables y 

como procedieron, el problema, saliéndose de mis manos, fue atendido por la Dirección. Hubo 

suspensión a todos los chavos involucrados y la amenaza de d•r1os de baja si se votvia • repetir. 

Aquí, a diferencia del CBT, todavía no tenia la confianza con los muchachos para platicar de esos 

temas, mucho menos abordarte con el estilo a que estab• acostumbr8do, adem•s estmba m•s 

preocupado por cuidar la disciplina académica que en exponer los riesgos del ak:oholismo; en fin, 

eran tantos los problemas que ya no sentía k> dun> sino lo tupido. 
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La única nota buena que pude tener con ese grupo fue cuando su escolta ganó el concurso 

correspondiente en la escuela y posteriormente el concurso de zona escolar; pude respirar un poco 

para dar palabras de aliento y motivación, hacerfeis ver que se podía mejorar al interior de la escuela, 

recuperar el buen camino y echarte ganas. 

Para poner más emoción al asunto, con los compañeros de la carrera no nos quitamos la idea del 

Centro Pedagógico y al mismo tiempo que inicié de orientador, preparábamos la segunda versión del 

"negocio"; con cinco integrantes, tres daríamos soporte monetario y los otros dos disponibilidad de 

tiempo para estar permanentemente ahí, más las ayudas ocasionales de quien se quisiera integrar. El 

espacio se abrió en condiciones adversas, en principio pagar renta sin percibir ingresos representaba 

una carga que creíamos momentánea. Nunca consideramos la crisis económica que se había 

desatado apenas un mes antes, "el error de diciembre". Pensamos que al haber necesidad de 

servicios de psicopedagogía habria clientes seguros, el pero fue que ya no habia los mismos ingresos 

en las familias y el sueño del primer mundo se cayó. Si íban personas a preguntar por la atención que 

se daba al escuchar los costos se decepcionaba y pues como se trataba de no regalar los esfuerzos, 

casi no hubo casos que atender. Lo más resaltante que logró el CP fueron una serie de cursos que se 

dieron a profesores a través de la Normal 1 de Neza (la oficina se encontraba en tal ciudad); a pesar 

de buscar otras oportunidades en varias escuelas, no pudimos "vender nunstro producto" debido a la 

situación económica. 

El segundo semestre del ciclo 1994-1995 en el CBT transcurrió sin muchos cambios, continuar con 

Taller de Lectura, Métodos de Investigación y repetir Introducción a las Ciencias Sociales; teniendo 

una idea clara de Jos contenidos y de las actividades a desan-ollar, sólo era cuestión de adaptarlas a 

cada grupo. 

Lo curioso de este periodo fue la .. asignación"' que se me hizo por parte del Consejo Académico del 

Area de Humanidades las Artes (de la UNAM) para ser Consejero representante del área para el 

Consejo Académico del Bachillerato (creo que no mencione que cuando era estudiante fui elegido, 

por voto directo de compañeros, para representar a los alumnos en dicho Consejo). En realidad 

únicamente acudí a la sesión de instalación del primero y aunque y• no me presente • otras 

reuniones me seguía llegando la correspondencia como si fuera miembro activo; desde mi punto de 

vista al no acudir a más de tres sesiones debieron llamar al suplente, no sé qué ocurrió. No estaba 

interesado en participar en esos Consejos por los siguientes motivos: en platicas posteriores a la 

primera sesión que tuve con representantes de otr•s Areas, lleg•mos a la conclusión que ahf 

únicamente se iba a legitimar acuerdos que previamente habían establecido las autoridades con 

profesores allegados; aprovechando que siempre er8n mayoría no se daba un debate real ni una 
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democracia efectiva. ¿Para qué ir si se me hacian más interesantes y significativas las labores que 

realizaba en la docencia? 

Me resultaba más emocionante por ejemplo ir a una marcha de 1 º de Mayo a la ciudad de Toluca, no 

en el desfile oficial, en donde abundan charTOs sindicales; sino en un contingente independiente en 

donde se manifestara uno de manera realmente libre y pudiera reclamar derechos laborales. A pesar 

de que el contingente docente no era mayor a 100 compañeros al menos representó un paso para 

romper el inmovilismo entre los profesores estatales -el anterior movimiento había sido 7 años antes 

y no tuvo un buen fina~. Para el gobierno del Estado la marcha no fue nada agradable, mediante una 

llamada de atención al director por no controlar a sus profes dio a entender que los vientos de la 

democracia sindical en el magisterio se encontraban lejos. A pesar de que el director nos transmitió el 

mensaje nosotros nos defendimos alegando algo incontrovertible: hicimos uso de un derecho 

constitucional. Y eso que de la escuela sólo fuimos 5 compañeros. 

No se si la forma de ser del equipo en el CBT haya influido mucho en los alumnos de esas primeras 

generaciones. Un hecho que vino a despertar las dudas se dio cuando en una ceremonia importante 

para la escuela, el grupo de tercer grado se ausentó en su totalidad, mataron clase con toda la 

intención posible: en una escuela de cinco grupos la falta de uno de ellos es bastante visible para las 

distinguidas personalidades que asistieron. Lo peor: a la siguiente semana los otros grupos viendo el 

.. ejemplo" de los mayores también faltaron a clase; cuatro grupos se coordinaron para ausentarse. El 

director casi estalla e interpretando que los alumnos habían sido manipulados por nosotros, quiso 

confrontamos para sacar la verdad. Los muchachos se mostraron categóricos al afinnar que los 

profes nada tuvieron que ver en esas acciones y que si lo habían hecho era por desacuerdos y 

molestias con la dirección de la escuela. El buen señor no se disculpó con nosotros y todo lo redujo a 

.. mal entendidos" de los chavos. 

En las actividades de orientación vino un lapso de tregua hast• que se tomaron medidas drásticas y 

tal vez hasta ilegales, pero ... El asunto se desenvolvió a partir de la evaluación del segundo bimestre 

(noviembre-diciembre), a los chavos que reprobaron m•s de cinco asignaturas se les dio .. carta 

condicional", estando los padres enterados, si en la próxima evaluación volvian a reprobar más de 

cuatro materias, serian dados de baja. El acuerdo me fue heredado, estuvo en mis manos llev•r1o a 

cabo o no; ante los graves desajustes que padecían los grupos y como medida de presión para todos 

los alumnos eche manos de ese recurso. Fueron aproximadamente ocho alumnos por grupo a los 

que se dieron de baja por ese motivo o bien por indisciplina; es una cantidad grande considerando 

que en el resto de los grupos habia como mbimo cu•tro o cinco bajas a lo mucho en todo el ciclo 

esc:olar. Sólo así pude poner en números negros el aprovechamiento de ambos grupos, uno de ellos 
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logró obtener el primer lugar en las evaluaciones del cuarto bimestre. Duele el orgullo al tomar esas 

medidas, sobretodo si se llega con el animo conciliador de todo pedagogo recién egresado, emplear 

las buenas palabras y el diálogo concientizador creo que es un suer'\o de muchos cam•n1das cuando 

estamos .. nuevecitos". La cruda realidad nos da golpes de timón para virar en nuestra ideología y 

manen1 de actuar. Al principio creo que si me ocasionó conflicto ético, pero a la fecha ya lo veo como 

algo nonnal en todo el sistema educativo, a final de cuentas algunos de los alumnos "expulsados" 

pudieron reiniciar su vida académica en otra escuela, con una visión más alivianada y responsable. 

El trabajo administrativo de orientador es mucho más pesado la primera vez que lo haces, es cierto 

que ya teniu experiencia, pero no es lo mismo estar de apoyo a tener la responsabilidad plena de los 

diversos documentos que hay que llenar con las calificaciones. Fue bastante agotador transcribir 

números por más de dos semanas, con la presión de no equivocarse para no echar a perder el 

formato correspondiente. Todavía fue más pesado en ese fin de ciclo porque se instauraron 200 dias 

para trabajar durante el año escolar; en vez· de teirninar a fines de Junio, las actividades se 

prolongaron hasta media:::los de Julio. Tener a los alumnos por más de dos semanas sin que tuvieran 

clases fue insoportable, esto debido a que varios profes ya no se presentaban al salón para cubrir su 

horario con el pretexto de que los chavos ya habían sido evaluados y, siendo así, no ponían atención 

a los trabajos que intentaban ponertes. Los orientadores nos vemos atrapados entre estar llenando la 

documentación y estar cuidando a los alumnos para que no se salieran del salón. Es más agotador si 

llevas trabajo a la casa y no puedes disfrutar de los fines de semana. Al menos en esa primera 

experiencia directa no tuve más que dos errores graves, mínimos después de saber que algunos 

orientadores de la misma escuela, o de otras, llegaban a tener más de diez. 

El cierre de semestre en el CBT no fue novedoso en el sentido administn1tivo; más bien, el aspecto 

emotivo estuvo lleno de gratificación al ver salir a la primera generación de la escuela, poco más de 

30 alumnos fueron los que pudieron concluir los tres años de penurias materiales y deficiencias en las 

instalaciones, pero con unas.ganas enonnes de estudiar y de superarse. Tantas que al día de hoy 

varios de ellos son profesionistas (cuatro de ellos dentro del magisterio estatal) y otros más lograron 

empleos en donde ponen en práctica los conocimientos de su carrera técnica, administración. O sea 

que todas las condiciones adversas que se pudieran pensar en este entomo no fueron obstáculo, a 

final de cuentas, para que pudiéramos decir. misión cumplida. 

Mientras, el Centro Pedagógico se mantenía como un buen deseo de abrir espacios educativos, era 

lo que deciamos en teoría; la cruel ley del mercado nos mantenfa al borde de la quiebra, era cuestión 

de tiempo para cerrar; se mantuvo abierto por circunstancias coyunturaHts; durante las v•caciones 

habia cursos para nir'\os o regularización. Magros ingresos para el tamaf'io de las salidas monetarias; 
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en el receso escolar, antes de iniciar el siguiente ciclo, se hicieron cursos de verano a los que 

acudieron no más de veinte nii'los, aun si se hubieran presentado grupos enteros no habriamos tenido 

la cobertura para atender adecuadamente a todos, hubiese sido necesario desembolsar máls recursos 

y de todas maneras las ganancias no serian las suficientes para salir de los números rojos. Para no 

hacer1a cansada el CP se mantuvo unos meses más, hasta Diciembre de 1995; creo m•s que nada 

por mera inercia que por verdaderas condiciones propicias, lo mantuvimos negéndonos a ver la 

realidad. Eso lo digo porque a veces tenia que rasguñar del presupuesto personal para completar 

algunos gastos del CP, sabiendo que difícilmente lo habría de recuperar; cuatro meses que pasamos 

esperando que un golpe de. suerte nos rescatara; además, como en toda empresa que se viene 

abajo, los problemas internos afloraron cuando las esperanzas se comenzaron a perder. Nadie tuvo 

el valor de anunciar que debíamos retiramos lo más répido posible, antes de sufrir más perdidas, o 

antes de perder la amistad o la confianza en nosotros mismos, cosa que ocurrió parcialmente. Hasta 

ahi quedo ese sueño de volverse unos pedagogos completamente pragmáticos. 

2.4 Incorporación plena a la docencia 

Hasta el fin de ciclo escolar 94-95 todo parecía ir viento en popa en mis labores docentes; Jos malos 

momentos comenzaron en el ciclo 1995-1996: antes de iniciar clases me llegó el nombramiento del 

CBT con cuatro horas menos, en lugar de 20, daría 16 horas a la semana; al cuestionar al director 

del por qué de ese asunto, me respondió que no me pudo avisar antes, pero se hicieron las 

modificaciones de acuerdo a las necesidades institucionales y con el fin de no afectar a varios 

compañeros, había que repartir las horas de fomia más o menos equitativa; ni modo, tuve que 

aceptar1o. Otro de los cambios provino de las asignaturas a impartir, dejaría de dar Taller de Lectura 

para concentranne en Métodos de Investigación e Historia de México. Al menos no tendria problemas 

para la planeación, eso creía. 

Lo peor provino por parte de la Secundaria; no procedió la recontratación de orientador, yo que pensé 

que era seguro ese puesto por un buen rato, fue un duro golpe a mi orgullo y a mis ánimos 

pedagógicos, yo que queria demostnlr que podía controlar a los grupos con buenas intenciones y con 

recursos acordes a la realidad de la escuela y de los chavos; verdaderamente me creí con la 

capacidad de hacer un buen t,.bajo. La causa por la cual no procedió Ja propuesta fue el acomodo de 

los hijos predilectos del magisterio: tres egresadas de la Escuea. NorT11al fueron asignadas como 

orientadoras en la secundaria, a pesar de que su área de estudio estaba en otro cmmpo no les quedo 

mas remedio que aceptar, a final de cuentas era su "plaza"'. Tuve una decepción enonne, las nuevas 

orientado,..s comenzaban de cero, yo, con la mucha o poca experiencia tenia bastantes planes a 
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desarrollar. A manera de consolación se me ofrecieron nueve horas para impartir las asignaturas de 

Civismo y Física; nada de lo imaginado, las acepte pensando que qué otra cosa podía hacer. En los 

primeros dias de esa relación me encontraba completamente desubicado, trab•j•ndo de m•ner• 

mecánica, sin ninguna idea clara de qué hacer frente a grupo, aplicaba los primeros ejercicios que se 

me venían a la cabeza y me costó bastante adaptanne -resignarnie más que nada- a la nueva 

dinámica. 

Algo que vino a hacer interesente ese inicio de ciclo fue el cambio curricular del Plan de Estudios en 

los CBT's del Estado de México. Como es lógico, en todo plan de estudios se hacen modificaciones o 

reestructuraciones acorde a las innovaciones pedagógicas y/o a las modas didácticas. Para la nueva 

generación se implementó la Educación Basada en Competencias, lo que supuestamente implicaba 

nuevas fornias de trabajo para los docentes. Como es usual en la mayoría de estos cambios, a los 

profes nunca nos dieron la capacitación para entender las variantes que habríamos de llevar a cabo 

en nuestras labores. Aún para mi, que supuestamente debía entender la nueva modalidad, me 

resultaba dificil saber en radicaba la dtferencia; lo único que veia claro era el cambio de discurso de 

las autoridades ("debemos definir si vamos a trabajar con ensayos, con método de proyectos, con 

sesión bibliográfica u otro recurso'" "debemos generar competencias en los muchachos'") pero no una 

expiicación suficiente de lo que tendríamos que hacer, sobre todo, carecíamos una fundamentación 

de cómo abordar la problemática escolar a los ojos de la nueva postura pedagógica. Ante tal 

panorama lo más práctico fue seguir trabajando de la misma manera y sólo cambiar algunas palab,..s 

dentro de nuestra planeación semestral. Es más, para los directivos era más preocupante la baja 

captación de alumnos de nuevo ingreso (se conformaron dos grupos. el de administración apenas si 

rebaso los 30 alumno, mientras que en el de enfermería eran casi 40); se generó una incertidumbre 

porque de continuar así las cosas la escuela corría el riesgo de fusionarse con otro CBT. habri• que 

recordar que en el bachillerato los índices de deserción son elevados, y si a eso agregamos que el 

Departamento de Instalaciones no podía construir edificios escolares debido al conflicto por el terreno 

en el que se ubicó a la escuela. pues teníamos un futuro muy incierto. 

Una de las problemáticas que mantienen las instituciones de bachillerato bivalente es el relativo a 

cuál de las modalidades debe tener prioridad; supuestamente ambas áreas deben ser desarrolladas, 

pero la realidad es que el horario rebasa las expect•tivas; de por si se tiene una carga horwri• muy 

pesada y agregarte actividades complementarias es una loza para cualquier adolescente; lo •nterior 

es más especial para la cmrrer• de enfermería, la prep•ración propedéutica al nivel superior es 

deficiente en relación a los que cursan únicamente la forTnación b•sica; mientras que el cmnicter 

técnico también adolece de deficiencias en comparación con los que cursan únicaimente la carrera 

tenninal. Este comentario surge porque a rwiz de la reestructuración curTicular de los CBT's, surgió la 
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idea de crear una propuesta altemativa exclusiva para la carrera de enfenneria -el resultado seria 

presentado al Departamento correspondiente con el fin de ponerte en marcha para, en caso de ser 

aprobado, el próximo ciclo- la iniciativa surgió de un plantel dentro de la misma zona escolar; para 

poner manos a la obra se formó un equipo integrado por enfernieras de las escuelas involucradas y 

por profesores que tuvieran conocimientos o experiencia en reestructuración curricular. El subdirector 

de la escuela tuvo la confianza en mi para que estuviera a cargo de la representación del CBT de 

Chimalhuacan y pues ahi estuve; lo novedoso fue que comenzaba una organización real entre los 

profes para alcanzar fines académicos, pues dentro de las reuniones no siempre hubo claridad del 

objetivo final al que se pretendla llegar, de entrada las profesoras de enfermería deseaban que se 

abrieran más horas para su éirea especifica, en detrimento de horas/clase destinadas a la fonnación 

béisica, obviamente algunos profesores reaccionaron en contra y se generó la lucha de intereses. En 

ese escenario lo recomendable fue cancelar los trabajos y continuar con el Plan de estudios que el 

Departamento asignó. La experiencia que me dejo dicha actividad fue gratificante, ya que pude danne 

cuenta de cómo se mueven algunos asuntos políticos dentro de otras escuelas y ver hasta donde 

están dispuestos a ceder en sus intereses de grupo; y la cuestión de fondo es que comprendí que la 

reestructuración implementada por el departamento obedeció más que nada a mostrar una imagen 

política, y no en una autentica preocupación pedagógica; como tal, el nuevo Plan adolecía de muchos 

de los requerimientos indispensables para un funcionamiento digamos ñptimo (de hecho el mapa 

curricular es copia de las preparatorias estatales, agregándoles las asignaturas de las carreras 

técnicas). 

Dentro de fa Secundaria, la calma me llegó al involucrarme en las actividades propias de las 

asignaturas que impartía; como ya habia dicho, la responsabilidad siempre me ha caracterizado y no 

podía dejar de cumplir las tareas, aunque no me fueran totalmente gratas -la muestra es que tuve 

que realizar la planeación anual de forma totalmente empírica, tomando como referente la práctica 

desarrollada en el CBT-: otra señal de mi interés por hacer bien el trabajo era que me presentaba en 

la escuela mucho más del tiempo del que cubría en el salón, todo por cumplir con varias comisiones 

que se establecieron por acuerdo con subdirección y con la academia. De hecho le comencé a tomar 

gusto a las asignaturas cuando vi que aprendia algunos detalles que me eran desapercibidos hasta el 

momento, por ejemplo: el grado de participación de los alumnos aumenta cuando se les aplica la 

motivación adecuada y teniendo las condiciones propicias. Digo esto porque en el CBT a pesar de 

que se platicaba bastante con los chavos para motiv•rtos, no siempre se teni•n resultados claros, o 

bien, tardaban en percibirse. Una actividad que se gusto muchísimo fue la organización para elegir a 

la Sociedad de Alumnos, armar todo para que se pareciera lo más posible a una elección popular fue 

maravilloso para mi; baste recordar que mi participación política se había mantenido en ciertos 

méirgenes y aplicartos como profes=>r me deba una satisfacción suficiente pant continu•r en el 
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magisterio (tal vez no se me pasaba todavfa el beninche de inicio de ciclo. pero al menos era 

llevadero) 

En el CBT, al director se le ocurrió presionar al ayuntamiento para solucionar la posesión del terreno 

en donde nos asentamos, para ello tuvo que recurrir a los buenos oficios que como equipo de profes 

mantenfamos varios compañeros: redactamos una carta dirigida a la opinión publica, la cual se 

buscarla publicar1a en diversos medios de comunicación, en ella se denunciaba la lentitud 

administrativa del alcalde del municipio y su desinterés por resolver la problemática de la escuela. La 

misiva la firmamos todos Jos profes y casi todos los alumnos: afortunadamente salió a la luz publica y 

fue una buena medida porque el director nos comentó, días después de la publicación, que le 

llamaron de Gobernación para preguntar qué pasaba y así pudo abrir un intertocutor que agilizara la 

demanda. No fue todo, tuve la oportunidad de asistir, junto con algunos alumnos, a una marcha de la 

OPC hacia el palacio municipal -claro esta que dentro de las exigencias estaban las peticiones 

particulares del CBT-: ya sabía de los métodos co·ercitivos de la organización para lograr sus 

objetivos, pero vivirtos es impactante, lo peor es que como responsable de los alumnos, tenía más 

temor por ellos que por mi seguridad. La cosa no paso de una puerta denibada y la cancelación de 

una reunión que tenía el presidente municipal con otra organización para atender a la OPC. Lo que 

tiene uno que vivir para mantenerse en el magisterio. Y lo digo no porque me obligaran a hacerlo, 

sino en el sentido de abrir espacios en un sistema que estaba acostumbrado decisiones verticales, de 

las cuales yo estaba en contra; es decir, me hubiera sido bien fácil abandonar la escuela y buscar un 

lugar en donde no hubiera tantos problemas, pero mi sentido de mejorar las cosas y cambiar los 

esquemas me decía que habria que presentar batalla, a pesar de los costos. 

El año de 1996 lo recibí con dos acontecimientos importantes, el primero fue la salida del CBT de uno 

de los principales profes del equipo de trabajo, debido a que encontró un mejor lugar para 

desarrollarse de manera profesional tuvo que dejamos, ni modo. Lo otro fue la formación plena de un 

equipo de trabajo en la Secundaria, me refiero plena a que se constituyó con un programa y objetivos 

claros: en conjunto, siete profes, incluido el subdirector, nos dimos a la tarea de conformar una 

estructura fomial dentro de la escuela que tuviera como propósito el desarrollo no sólo institucional 

sino individual de los alumnos; así, nació el Taller de Creatividad "Antón M•karenco'" (TACAMA). 

Como su nombre lo indica, teníamos que pensar la manera de implementar actividades que fueran lo 

mas significativas posibles para los chavos. sin salirse del los limites de la escuela y teniendo el 

apoyo de la dirección y supervisión escolar. Tuvimos qu.; dejar claro que nuestro interes era 

netamente pedagógico y que por ningUn motivo nos movían aspiraciones polític.s o de otrm índole. El 

plan fue bien recibido por las autoridades y dispusieron que podia ponerse en marcha, la primera 

actividad realizada fue a propósito del Día de la Bandera, la cremación y sustitución del l•baro patrio 
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de la escuela, llevada a cabo con todo lo que marca la ley y con toda la pompa que marca la 

circunstancia; le siguió un Taller de Ajedrez, dirigido a alumnos de la escuela, el cual estuve 

coordinando, dado que siempre me ha interesado el deporte-ciencia fue para mi una labor llevad• con 

mucho gusto. Otra actividad notable fue la conmemoración del Día Internacional de fa Mujer, 

concatenada en lo que llamamos Las Jornadas de la Mujer; en tres días se realizaron una serie de 

eventos en donde obviamente el tema y principales participantes fueron las mujeres. Para todo to 

anterior, siempre se previó que no dejáramos de cumplir con las responsabilidades propias de cada 

integrante, por tanto, el tiempo que debimos disponer para cumplir con las metas (ya fuera de la 

escuela o del TACAMA) fue sacrificar horas o días libres, con el consabido desgaste fisico e 

intelectual. 

En el CBT resaltaba algunas actividades que modificaban ligeramente la cotidianidad de la escuela, 

una de ellas se llevo a cabo durante el receso intersemestral; con el fin de dar .. capacitación" sobre 

los fundamentos de la Educación Basada en Competencias (EBC), se le encargó a uno de los 

directivos de una escuela preparar una conferencia dirigida a los profes de la zona escolar (para 

entonces se separó al nivel de las escuelas secundarias técnicas, haciendo una zona administrativa 

con CBT's) acudimos con el mejor de los ánimos, para aprender, la cuestión comenzó cuando el 

ponente hizo referencia a enfoques pedagógicos contradictorios como base de la EBC; a lo cual hice 

la observación pertinente, agregando que la capacitación debía englobar a todas las propuestas 

pedagógicas existentes, mi comentario hizo eco en campar.eros de otras escuelas y se pidió lo 

mismo, el ponente no respondió las cuestiones y siguió con su rollo; que desilusión, la única 

impresión que me dejo es que se continuaban haciendo los cambios curriculares al vapor, pero qué 

podía esperar. A final de cuentas el CBT avanzaría cuando le fuera resuelto el problema de la 

construcción de aulas adecuadas y la provisión de los materiales did•cticos requeridos; un paso para 

ello se dio con la donación de diez computadoras, por parte de un particular, a la escuela: fue 

necesario construir una aula especial que les diera cabida y poder tener por fin un Taller de Computo, 

tal vez no tan digno de una .escuela de nivel medio superior, pero al cabo los alumnos ya podian 

entrar a la era cibernética, no recibir clases de computación sólo de manera teórica. 

Mi desempeño docente se vio enriquecido al impartir la asignatura de Historia Universal, una más de 

las áreas del conocimiento que domino, por tal razón, no me fue difícil implementar los recursos 

didmcticos que considere suficientes para enser.ar es• materia; a pesar de que estaba contemplada 

dentro del plan de la EBC, el desconocimiento hacia ésta provocaba que siguiera trabajando con fas 

herramientas que la p,.ctica me h•bi• demostrado que funcionaban; suena contradictorio, pero así 

era: como pedagogo bien podía estudiar por mi cuenta acerca de las bases teóricas de la EBC, sin 

embargo no entraba en mi el interés, creo que motivado porque veía en las autoridades mismas la 

60 



falta de compromiso. Un hecho que vino a corroborar aún mas esa idea fue mi asignación para 

.. actualizar" el programa de la materia de Literatura, la modtficación tenia que ser acorde a la EBC; 

vaya, nunca había impartido esa materia, (es más, no figur8ba en el plan de estudios que se estaba 

desplazando) el trabajo lo haria junto a otro profe de la zona; en dónde quedaba toda la marafla que 

venia acompar'\ada en una reestructuración curricular, según la teoría se tenía que reunir un gn.Jpo de 

expertos, los profes con mayor experiencia tenían que dar su punto de vista y recomendaciones, se 

debían analizar los aspectos técnicos en relación al Plan curricular general, los tiempos y las formas, 

los recursos y los enfoque y un largo etc. ¿En dónde estaba todo eso? Lo que hizo el Departamento 

de Educación Medía Superior Técnica fue repartir el trabajo en las diferentes zonas escolares para 

salir del problema lo antes posible. Ante esto, no me sentía muy motivado que digamos, el trabajo se 

realizó con las prisas que marcaron los jefes y el consabido resultado fue un programa bizarro. Pero 

eso si, tengo mi constancia de haber participado en esa .. loable" tarea. Por otra parte, después de las 

gestiones obligatorias me fue otorgado otro ascenso de categoría por doce horas más, en total pude 

acumular 16 horas supernumerarias; ya podía respirar'un poco más tranquilo, recordemos que esas 

horas no entrarían más en la recontratación de cada ciclo escolar. 

El fin de ciclo 95-96 transcurrió sin sobresaltos; en la Secundaria pudimos llevar a buen termino las 

actividades programadas por el TACAMA; mi trabajo docente pudo desenvolverse de manera normal, 

no obstante que no había cubierto antes las asignatura a mi cargo, me puse• estudiar para dejar una 

buena impresión en los alumnos, es decir, que aprendieran lo más posible de los contenidos. En el 

CBT la única variante fue el egreso de la primera generación de enfenneria, todo un acontecimiento, 

ya que para su graduación se lleva a cabo una ceremonia especial: .. el paso de la luz", para 

prepararla tuvimos que involucramos todos los profes de nueva cuenta. En lo referente a lo 

administrativo ya no fue problema, prácticamente salia por inercia, poniendo un poco de atención y 

tiempo suficiente tenia todo controlado, en ambas escuetas. 

2.5 Los tragos amargos 

Nunca imagine los caminos por lo que habria de transitar el CBT a partir del ciclo 1996-1997, de 

principio a fin fue de cambios bruscos y trascendentes. Regresamos a las actividades con la novedad 

de que estaba en curso una auditoria a la escuela, las rezones las conocíamos ios profesores que 

habiamos trabajado desde el principio en la escuela: el director no era una sant• paloma y como se 

sentía protegido por el sistema (llámese gobiemo del Estado u OPC) se le hizo f41cil h•cer una que 

otra tranza para tener recursos adicionales a su salario, a veces lo hacia de manera muy abierta y 

nosotros nos enteníbamos, él ponía de excusa que los .. ingresos"' eran para el bien de la escuela. 
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Realmente era una práctica muy común en la mayoría de los directivos de las escuelas; sabíamos de 

casos que aunque se denunciaban a la autoridad, no se procedia judicialmente, lo que hacían era 

cambiar de institución al profesor problema y se cerraba el asunto. Dentro de nosotros deci•mos 

.. para que hacer tanto rollo si se procedería igual". Pero no, hubo una denuncia de una orientadora 

que, enojada porque no seria recontratada para el ciclo que iniciaba, fue al Departamento de 

Educación Media Superior Técnica a contar las anomalías que sabia y entonces se procedió; lo malo 

es que no sabíamos que varios profesores estábamos involucrados: al buen señor se te ocunió 

vender certificados a alumnos que habian dejado de asistir, pero que no se oficializó la baja definitiva 

para mantener la matricula administrativamente, en el argot los conocemos como alumnos 

"fantasma", esto también era una tradición en muchas escuelas que tenian que justificar su existencia 

en números, es decir, si tenian grupos con pocos alumnos les retiraban el presupuesto, para no 

perderte mantenian en documentos a alumnos que ya no asistían, la cuestión es que había que 

.. aprobartos" en cada evaluación; el meollo se originó al momento de emitir la última calificación 

aprobatoria, se podía expedir el certificado. Obvian1ente el alumno "fantasma'" lo ignoraba, sin 

embargo, ya con el documento emitido el director ofreció entregarte a cambio del consabido arreglo. 

Los profes que avalamos las calificaciones no supimos de ésto último y fue un elemento para que se 

pudiera proceder en nuestra contra. 

El compañero Laureano y yo tuvimos una reunión con el jefe del Departamento, nos expuso la 

situación y le dijo a mi compañero que ya no seria recontratado, mientras que yo tenia una seman• 

para cambiarme de escuela, dado que tenia horas supernumerarias, de Jo contrario se levantaría acta 

judicial. Como argumento de defensa dijimos que ignorábamos las triquiñuelas del director acerca de 

Jos certificados, que sabiamos el asunto de los alumnos fantasma, pero inclusive el supervisor de la 

zona lo sabia, por to que creímos que había pleno respaldo oficial; la respuesta fue que sin embargo 

debimos A!!tprobar en última instancia a dichos alumnos para que no se emitiera el certificado. Ante 

eso no nos quedo más que aceptar de entrada la propuesta, pero quisimos dejar bien claro que "'no 

recibimos ni un peso por eso (los certificadosr y que si firmamos los cuadros que av•lmb•n las 

calificaciones fue por un acto que consideramos "normal• dentro de las circunstancias del municipio, 

además, que el "romanticismo"' por crear una escuela nos cegó y no nos dimos cuent• del moustro 

que creamos. En fin, que dentro de todo lo corrupto que pudo ser el director nosotros no entramos en 

su juego y si cometimos un error k> p•gari•mos con la frente en alto. Un rollo que sirvió bastante 

porque el jefe se comunicó con sus superiores y se detenninó que estaba bien. que podíamos 

continuar en la escuela, pero todos los profes teníamos que presentar nuestrm document.ción en 

originales, esto quiere decir, acta de nacimiento, Titulo u documento que aval•ra la preparación 

profesional, constancia de antecedentes no pena'8s, certificado médico entre otros, -en ese instante 

no sabíamos, pero después nos enteramos que otro de los negocios que el director realizó fue 
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falsificar un Titulo Profesional para que una secretaria que apenas había estudiado la prepa fuera 

contratada como docente- luego entonces, en el Departamento querían verificar que no hubiera más 

casos de corrupción. Todo lo anterior ocurrió antes que iniciaran las clases, los nombramientos para 

los profes interinos se tramitaron de manera directa y personal. sin la intervención del director. Para 

cuando iniciaron clases continuamos con los mismos directivos, pensando en que ocurriría lo mismo 

que en los casos que conocíamos. No obstante, dos semanas después hubo cambio de 

administración, se "destituyó" de manera plena al director, creo que se le condicionó el no levantar 

demanda penal a cambio de que renunciara del magisterio totalmente. 

Para sorpresa mía el nuevo director vino a ser una persona conocida en no muy buenas 

circunstancias: era el profe que intentó dar una conferencia acerca de la EBC y que cuestioné 

incisivamente; por lo cual me identificó de inmediato y al instante de reencontranne con él ya sabia mi 

nombre y mi perfil profesional. No sé si me sentí halagado por la importancia que me daba, o me 

sentí presionado porque podía significar algo de repreSión. En última instancia, actitudes de ese tipo 

hacia mi conducta y forma de pensar no seria la primera ni la última vez que soportaba. 

Mi situación quedó bastante bien en cuanto a asignaturas a impartir, volvería a dar Taller de Lectura y 

Redacción, Historia de México y, como novedad, Literatura -acorde al nuevo Plan de estudios-; 

entre las tres asignaturas cubriría 22 horas/clase; que se complementaron con dos horas de un Taller 

de Ajedrez. La única que me obligó a esforzarme un poco fue Literatura. pues era la primera ocasión 

en que la impartiria. La preocupación por recibir la matricula suficiente para continuar sin prob'8m•s 

de ah."mnos "fantasma'" se acabó en este año. El primer Concurso de Selección de Ingreso a las 

Escuelas de Nivel Medio Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México nos proporcionó 

mas de los alumnos que esperábamos. Más aún, debido a que no contábamos con las aulas 

necesarias para cubrir la cobertura y ante la presión social que se comenzaba a generar porque esta 

primera experiencia no resultó como el gobiemo federal lo esperaba (las quejas se centraban en que 

a algunos alumnos Jos enviaron a escuelas que supuestamente existían sólo en documentos, dentro 

de esas se contaba a nuestro CBT ), liberaron un presupuesto extra para construir 5 aulas. un modulo 

de sanitarios y un taller de enfenneria; edificados de acuerdo a los lineamientos de construcción 

plena, a pesar de que aún no se resolvía la situación jurídica del predio en donde nos asentamos, en 

otras palabras, el gobierno se brincó la ley para resolver el problema social que se avecinaba. 

Referente a la situación juridica del terreno hubo un arreglo con los dueños legítimos con la señora 

Guadalupe, resultase quien ntsultase dueño legal se respetaría el terreno del CBT como área de 

donación; así, procedería que se construyeran las aulas ya de manera formal, sin cubrir todos los 

requisitos. 
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Las relaciones con la nueva administración escolar estarían por verse, el recuerdo de haber salido de 

una problemática de corrupción no deja buen sabor de boca para nadie; para los profes que 

.. estuvimos involucrados" era claro que los directivos recién estrenados llegaban con el prejuicio de 

consideramos parte de la corrupción que existió en la pasada administración; para ellos, teniamos 

que .. demostrar" que trabajábamos correctamente, bajo los Jineamíentos que marca el Depart•mento, 

cosa que no nos era difícil; pero la actitud de sospecha llevaria a tener roces entre los directivos y el 

equipo de profes en que nos habíamos confonnado algunos compar"íeros. 

Mientras tanto, en la Secundaria el inicio de ciclo fue un tanto inesperado; para empezar, en la 

confonnación del Consejo Técnico Escolar fui elegido Secretario del mismo, me resultó sorprendente 

el apoyo que varios de los compañeros extemaron para que ocupase ese cargo, sobretodo porque 

fonnalmenle apenas tenía menos de dos años; había bastantes profes que tenía mucho más tiempo y 

experiencia en la escuela y sin embargo no quisieron quedar en el cargo, poco tiempo después 

comprendí del porque: es muy frustrante organizar a personas que no desean responsabilidades más 

allá de las necesarias para su subsistencia; me explico, la mayoría de los docentes son muy criticas 

en las reuniones: comentan, debaten y supuestamente dan propuestas para el mejoramiento de la 

escuela, pero al momento de pedir1es concretizar todo eso que se discute no están tan disponibles 

para colaborar, pedirles que den un tiempo extraclase para simplemente organizar alguna actividad a 

veces les parece que es asunto de los directivos. Poner en marcha un cuerpo colegiado como lo es 

un Consejo Técnico es tarea difícil cuando los integrantes no saben siquiera cuales son sus funciones 

y peor aún cuando no hay disposición de la mayoría de los profes. Me senti triste al ver que no hubo 

resultados, la actividad aquí desempeñada fue contrastante en comparación con mis años de 

estudiante y aún más en relación con el CBT. 

Para mi mala fortuna lo peor llego al mismo tiempo; las buenas intenciones para continuar con el 

trabajo del TACAMA se derTUmbaron por una ruptura entre los dos lideres del grupo, podría decirse 

que fueron desplantes emotivos las causas para ya no continuar con ese gran proyecto; me dolió 

bastante el ver que personas que consideraba muy profesionales y razonabJes no pudieran conciliar 

sus diferencias y que arrastraran el trabajo del resto de los integrantes. Bien se podría haber 

continuado con la mayor parte del equipo (de hecho sólo renunció uno de ellos), sin embargo las 

circunstancias en las que se dio el rompimiento dejó a los demás en un estado de estupef•cción que 

pensamos hacer una tregua para posterionnente continuar con lo que dejamos inconcluso del ciclo 

anterior. Nunca se reconstruyó al TACAMA. 

Lo que sucedió en el CBT y en I• Secundaria transcurrió en un lapso no mayor de dos meses, tod• 

una revolución en mi vida docente, nunca me imagine que se desarrollarían así los acontecimientos. 
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Creo que todo eso me obligó a entrar en un lapsus de alena a lo que pudiera cambiar de manera 

drástica, algo asi como desconfiar radicalmente de lo planeado, ya que las alteraciones no previstas 

rompían de manera drástica mi motivación hacia la docencia. 

Al p•so del tiempo las cosas parecían entrar en un cause de rutina. en el CBT sobrellevaba la 

relación con los directivos; comenzaron a ver que nuestro trabajo no era deficiente como creyeron al 

principio, se cumplían las exigencias que presentaban y no había queja de los alumnos. Adem•s. de 

acuerdo a la susodicha EBC la planeación semestral debía detallar ampliamente tas actividades a 

desarrollar, así como la metodología acorde al Plan de estudios; incluis por supuesto criterios de 

evaluación apegados no sólo a medir la información que el alumno poseia, sino que también 

contemplaban mecanismos para .. certificar competencias genéricas"; bueno, todo eso se plasmaba en 

el documento, lo cierto es que difícilmente se aplicaba en la realidad, hay que recordar que la 

implementación de este modelo se hizo de cabeza: primero se puso en marcha y después se 

capacitó a los docentes. La prueba está en que un año después de haber iniciado las clases bajo la 

perspectiva de la EBC se .. motivo" a los profes para tomar un Diplomado acerca del modelo. Uno de 

los motivantes que se arguyeron por parte de los directivos fue que los profes interinos que tomaran 

dicho Diplomado tendrían más posibilidades de ser recontratados para el próximo ciclo escolar, esto 

debido a que el Departamento se pondría más exigente y se contemplarla más a los profes que se 

prepararan y actualizaran pedagógicamente. El Diplomado lo impartió el propio Departamento en 

coordinación con la UNAM, para comodidad de los docentes abrieron opciones acuerdo a los tiempo 

de los mismos. Por mi parte lo tomé en la modalidad sabatina, pues trabajaba en los dos tumos y 

únicamente contaba con ese espacio. En realidad me decepcionó la mayor parte de los cuatro 

módulos en que se dividió al Diplomado, casi todos los contenidos ya los conocía de mis ar.os de 

estudiante. aunado a que el coordinador caía en contradicciones constantes que me hacía tedioso el 

curso. Dentro de las sesiones se llenaban cuestionarios parm evaluar cada clase y al evaluador, en 

una de esas no me pude resistir y escribí que las actividades debían hacerse dinámicas porque a 

veces me aburTia. Lo malo es que el profe coordinador (el subdirector del cen no lo tomo con tanta 

filosofía y a la clase siguiente lo comento de una fonna un tanto molesta. 

Lo único en que ponía verdadero emper'\o y creatividad era en las actividades que comenzaban a 

hacerse para complementar el horizonte cultural del alumno: por ejemplo, en la Semana de la Ciencia 

y Tecnología me esforzaba por mostrar algo diferente parm Jos ch•vos, en esa ocaisión fue una 

demostración de '"Simultaneas de Ajedrez•. Dentro de lo que cabe, el equipo de amigos que nos 

manteníamos logró confonnar un proyecto que posterionnente se concretiZaría; 1• EBC pretende 

hacer más pragmático al proceso escolar, por tal motivo la dirección detenninó comisiones para crear 

un proyecto de microempres•. tendiente a fomentar competencias t•cnicas en los alumnos de I• 
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Caf'T9ra de Administración; aprovechando la buena amistad de la mayoría de los profes se involucró a 

casi toda la planta docente; aunque supuestamente el proyecto tenían que desarrollarlo alumnos, una 

buena parte de las ideas provino de los profes, no obstante, ellos lo echaron a andar: una 

microempresa escolar, con todas las problemáticas que encierran los asuntos institucionales (una 

buena parte de las reuniones se tenían que hacer utilizando tiempos de clase; la escuela no brindó 

recursos monetarios; para los alumnos era muy absorbente la actividad por lo que dejaban en 

segundo ténnino a otras asignaturas). Si bien no se logró confonnar pennanentemente a dicha 

empresa, analizando desde el punto de vista pedagógico fue una gran experiencia, sobretodo para 

los chavos "de esa generación, comprender todo el proceso que implica una microempresa: los 

aprendizajes se profundizan y las conductas tienden a ser mas responsables. 

En la Secundaria las cosas se volvieron rutinarias despues de ese frustrante inicio de ciclo, lo máximo 

que llegue a hacer fue organizar a la Sociedad de Alumnos, implementar algún torneo de ajedrez y 

apoyar unos talleres especiales para los alumnos de tercer grado; el resto fue sólo cumplir con las 

clases como lo había hecho el ciclo anterior. El asunto me comenzó a inquietar, por lo que pensé en 

dejar de dar clases ahí. Me causaba alanna el verme sumido en una especie de angustia porque no 

había actividades extras que me motivaran para tomar1e sentido a mi labor docente. Además creí que 

ya era hora de titularme en la licenciatura; puras ideas al fin .... 

Me seguía llamando mucho la atención la política, ante la oportunidad de participar en asuntos 

sindicales no perdí la oportunidad, se promovió un paro de labores en las escuelas de todo el Estado 

de México, el origen de ésto fue exigir mejores salarios y la clásica democracia sindical; el paro se 

complementaba con marchas en los municipios que pudieran realizar1as, en Chimalhuacán pudo 

llevarse a cabo con una buena concurrencia. De parte del CBT fui con el compañero Laure•no, 

hicimos un poco de proselitismo en la escuela, pero como continuaban tos roces con los directivos 

consideramos prudente que no asistieran todos, sólo una representación. El paro tuvo buenos logros 

-en la región pararon mas de la mitad de las escuelas-, no se reflejó en lo inmediato, pero se pudo 

constituir una red de contactos que consiguió su momento cumbre tres años después. 

En el segundo semestre de este ciclo no hubo cambios significativos en lo que se refiere a las 

asignaturas que impartí, seguía dando Taller de Lectura, Literatura y Estructura Socioeconómica de 

México, la segunda de ellas no la había dado, pero era suf"teiente la experiencia que tenie como buen 

lector, al menos yo me veía así. Me causó más problema el hacer la Planeación Docente en 

computadora, todavía no dominaba bien estas cuestiones y pues al momento de auardar1os en disket 

algo falló y no pude rescatar1os, tuve que volver1os a hacer. Lo demás fue casi rutina. Casi, porque a 

pesar de que se pudieron llevar a cabo todas las actividades y eventos planeados los directivos nos 
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tuvieron una sorpresa al final del ciclo. Resulta que para las recontrataciones del próximo ciclo el 

director y el subdirector orquestaron un plan para deshacerse del equipo de docentes que habíamos 

trabajado desde hace tiempo; nos pidieron ertreg•r la documentación pertinente p•rm que el 

Departamento decidiera quienes habrían de ser recontratados, todos los profes lo hicimos confiados 

en que no habria problema; al fin de cuentas, desde nuestro punto de vista, no hubo deficiencias en 

el trabajo, sin embargo, a través de un amigo que trabajaba en la Supervisión Escolar nos enteramos 

que en las propuestas que entregó el director al Departamento no iba ninguno de los compañeros del 

equipo; brinc8ndonos instancias fuimos al Departamento para ver cuál era la situación, ahi nos 

info""aron que simplemente el Director no nos propuso, las causas exactas las ignoraban, pero él 

estaba facultado a hacer eso si consideraba que alguien había .. trabajado mal" durante el ciclo 

escolar. No había nada que hacer. Fue un duro golpe, nadie de nosotros pensó que ésto pudiera 

pasar, lo que mas dolió fue que no nos lo dijeran directamente en la escuela. Los directivos actuaron 

de forma vil y cobarde al decimos que dependía del Departamento la recontratación, además nunca 

nos dijeron en nuestra cara que nuestro trabajo eta deficiente y por tal motivo no seriamos 

recontratados (en mi caso no procederian ocho horas interinas, hay que recordar que 16 horas ya no 

entraban en ese proceso, aun así me dolió por igual, ya que siempre trabajamos en conjunto). 

Todavía los muy cínicos nos dijeron, al volver a la escuela, que si nos había propuesto, mostraron un 

documento (una plantilla de propuestas) en el que aparecían nuestros nombres, con firTTia de director 

y sello de la institución; la cuestión es que en el Departamento mo~traron una plantilla diferente y ést• 

era la valida. Al final algunos compañeros fueron a instancias superiores para ver si era posible la 

recontratación, les dijeron que si, pero en otras escuelas y cubriendo asignaturas que no 

correspondían a su área de conocimientos, unos aceptaron, pues no les quedaba alternativa; los 

otros no quisieron: la cuestión era que nos mantuviéramos como equipo, no fue posible, así se 

terminó con ese buen grupo de profes. Aun así, pudimos acudir a instancias legales, sin embargo 

nadie quiso entrar en esa madeja que son las querellas judiciales. Lo que nos sorprendió un tanto fue 

como los jefes sostienen a los directivos a pesar de que se equivocan de una manera terrible, aunque 

regañaron al director y subdirector por todo lo anterior, frente a nosotros la versión fue que ellos 

tenian elementos para su decisión, gran mentira; en ningún momento expidieron documentos que 

comprobaran nuestra deficiencia; es decir, el reglamento marca que ante el incumplimiento de alguna 

responsabilidad, el director tiene que señalar1o de manera escrita para que quede en el expediente de 

del profe en cuestión, no hubo dichos reportes; esto no quiere decir que se h•Y• trllb•j•do 

perfectamente, sino que los errores que se cometieron fueron tan pequeflos que no ameritaban 

sanción de esa n•turafeza. Conclusión, para el siguiente ciclo escolar habria sustitución de la planta 

docente en más del 50 por ciento; yo me quedaría junto con otros dos compañeros, sin hacer grandes 

planes y dedicarme sólo a lo que corTespondiera la función docente. 
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2.6 ¿Docente experto? 

En la Secundaria decidí renunciar, ya no me sentía a gusto, le di mayor import•nci• a mi comodidad 

interior que al bienestar material; conjuntamente con el recorte de horas que tuve en el CBT mi salario 

se reducirf• dr•sticamente, no me importó tanto, pensé en titutanne rápido para encontrar una plaza 

de orientación, o que tuviera más numero de horas en bachillerato. En esas andaba cuando inicio el 

ciclo escolar 1997-1998, las asignaturas a impartir fueron Taller de Lectura y Redacción en un grupo 

y, de nuevo, Métodos y Técnicas de Investigación en tres grupos, no tuve problemas para cubrir la 

planeación ni los contenidos; las piedras en el camino provinieron de lo insospechado, los nuevos 

profes levantaron una barrera de comunicación y confianza hacía mi y otros compañeros, la 

grandiosa comunicación de los directivos les hizo creer que muchos de los docentes que ya 

habiamos trabajado en ciclos anteriores éramos casi casi una lacra, que si continuábamos dando 

clases era por la basificación que si no .... ; al principio intente entablar dialogo con algunos de ellos, al 

percatanne de los obstáculos no quise entrar en explicaciones ni justificaciones, mejor encerranne al 

trabajo y mantener contacto con quienes ya conocía y podia desarrollar alguna actividad. Ni modo. 

Pero sorpresas te da la vida ... a ros tres días de haber comenzado las clases la OPC intervino en la 

escuela, la Sra. Margarita Preisser al enterarse de la fonna en que habían sido cesados varios profes 

que iniciaron el CBT se molestó y determinó que los directivos no merecían continuar en la escuela; 

de acuerdo a los métodos de lucha social simplemente ya no les pennitieron la entrada a la 

institución, estalló el conflicto y los señores estuvieron dirigiendo desde la Supervisión Escolar por 

medio de los orientadores: en la negociación para solucionar el problema la Organización propuso 

que quedaran de directivos profes de su confianza, en el Departamento no los aceptaba y las trabas 

se prolongaron por poco mas de un mes. No sé cómo estuvieron los acuerdos finales, el chiste es 

que de buenas a primeras se dio posesión a una nueva administración, ahora seria una directora 

quien dirigiría al CBT, llegó junto con un secretario escolar (el subdirector se presentaría más tarde). 

Sin embargo la desconfianza hacia mi se hizo más grande, pensaban que yo y mis amigos pedimos 

la intervención de la OPC, no fue así; sabíamos que de pedir ayuda a ellos nos comprometeri•n 

políticamente en un futuro, asunto que no deseamos en ese momento. 

La visión que tendría la nueva administración no se reflejó de inmediato, pero llegaba muy endeble, 

ninguno de los profes los conocía y tendría que sortear la .. vigilancia" de la Organización. Yo de mi 

parte decidi continuar con Jo que preví: esencialmente dedicaf'Tlle al trabajo en el aula. 

Por otrm parte, a pesar que deje la Secundaria, segun para iniciar la tesis de titulación, no comenC4i 

dicho trabajo, en lugar de eso me involucre en tareas de '"periodismo". La invitación surgió de uno de 

IO!; compañeros cesados: •1 a su vez conocia a un periodista que pretendía escribir un libro acerca de 
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la guerrilla en México, necesitaba apoyos para desarrollar una investigación; la iniciativa me gustó y 

ahí me tienen en reuniones para articular un trabajo de esa magnitud. Paralelamente, el amigo 

periodista nos invitó a crear un diario con "gente nueva", ésto es, debido a la gran corrupción que 

existía, o existe, en el medio -para esto hablamos de la zona de Texcoco, lugar en que se 

desenvolvían las actividades- pretendía depurar la profesión mediante un nuevo periódico que fuera 

autosuficiente; en otras palabras, no recibir .. chayotes" ni "embutes" de los políticos. evitar el clásico 

chantaje de los medios de comunicación para decir mentira~ o verdades a medias a cambio de 

dadivas. Entre ambos proyectos dedique seis meses, el resultado final me dejo, para variar, frustrado: 

las inercias siempre son enormemente pesadas; entablar batallas en las que uno no esta preparado 

redundaran en derrotas permanentes. No sé si realmente aprendí algo nuevo. 

A partir de aquí entre en una espiral de rutina demasiado fuerte en la que pareciese que pasaría a ser 

un profe más del sistema (idea que siempre me ha angustiado); y es que cumplía con las comisiones 

que me planteaban de una manera un tanto mecllínica: trabajar para que no me estuvieran 

.. mofestando"; claro, cuidando un poco la calidad y eficiencia para que se viera "el esfuerzo". Las 

comisiones consistían en organizar concursos de oratoria, ensayo, etc., hacer demostraciones 

propias de la Academia de Lenguaje y Comunicación o simplemente en hacer eventos deportivos. 

Todo al interior de la escuela; en realidad eran asuntos que me exigían muy poco. Asf pase el resto 

de ciclo. 

En el ciclo escolar 1998-1999 me compactaron las 16 horas para impartir solamente Métodos de 

Investigación en cuatro grupos -en esas condiciones estuve por tres ciclos consecutivos-, ello vino a 

hacerme más rutinario el trabajo en el aula. Lo verdaderamente novedoso en mi quehacer ro 

constituyó el trabajo de Academia por Zona Escolar. Esta era una de las tareas pendientes dentro de 

la EBC; ya había dicho que en la instrumentación de ésta se cometieron dem•siados errores, Ja 

fomiación de equipos de trabajo tardíamente fue uno de ellos; pues bien, tres años después de 

iniciada la implementación de la EBC en los CBT's se pudieron integrar Academias por áreas de 

conocimiento tendientes a analizar. discutir y proponer alternativas para mejorar el desemper'\o de los 

docentes y de los alumnos. Estas actividades me sacaron del letargo en que me había sumido (•1 

menos por un rato); en la primera parte -un semestre-- se planeó y aplicó un Curso Propedéutico 

especif"teo para el área de Lenguaje y Comunicación, dirigido a Jos alumnos de primer ingreso; 

también se hicieron propuestas de modificación a cada uno los Programas de las asignaturas de la 

Academia (por mi parte me correspondió participar en las propuesi.s de los prog,..mas de Métodos y 

Técnicas de Investigación 1 y 11); además se elaboró un proyecto de Talleres de Expresión 0,..1 y 

Escrita. Puede pensarse que fue poco lo realizado, pero dentro de las limitantes que impone la 
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normatividad del Subsistema consideramos que fue suficiente para un primer acercamiento de los 

profes. 

En un segundo momento (de febrero de 1999 a enero de 2000) los compañeros me eligieron como 

Coordinador de la Academia; no sé que tan bien o que tan mal lo hice, el chiste es que pudimos 

continuar con las •ctividades anteriores, esto es, evaluar y complementar el Cu~o Propedéutico y 

elaborar una Antologia para los Talleres de Expresión; como variante se implementó un Taller de 

Metodología e•sica de la EBC, dirigido a los profesores de la misma Academia, esto surgió a raíz de 

un diagnóstico en el que nos.percatamos de las carencias por las que atravesaban varios colegas en 

ese rubro. En esencia el problema radicaba en la falta de continuidad de la planta docente, por 

ejemplo, muchos de los profes que asistieron al Diplomado de la EBC no fueron recontratados en 

ciclos posteriores, perdiéndose en gran medida esa capacitación; por otro lado, de los docentes que 

cubrieron esos espacios, algunos se integraban por primera vez al subsistema y desconocían 

completamente a la EBC. Así, el Taller de la Metodología Básica pretendía subsanar ese vacío en la 

formación docente. De los resultados en el proceso enseflanza-aprendizaje tengo poco que hablar 

debido a que no se hizo una evaluación a mediano plazo, pero al menos se pudieron solventar 

muchas dudas que tenían los compaf\eros. 

En esta experiencia no podían faltar los problemas con los jefes, esos conflictos a veces vienen de 

los asuntos que uno cree necesarios para un buen desempeño en las escuelas. Todo empezó con la 

evaluación de algunos concursos que se celebraron dentro de la Zona Escolar, planteamos los 

puntos que consideramos pertinentes sugerir para obtener mejores resultados: entre ellos 

mencionamos que debía haber una participación más amplia de la Academia en la emisión de las 

convocatorias, en la deter1llinación de los tiempos, en la elección de jueces y en la organización de 

todo lo que concerniera dentro de sus responsabilidades; le hicimos llegar por escrito al Supervisor 

los puntos de vista a los que habíamos llegado y no lo tomó como una sugerencia académica, sino 

que interpretó nuestra acción como un acto de hacer .. grilla" y que queríamos suplantar funciones. 

Que absurdo. 

De hecho creo que no le agradó el que yo haya sido elegido Coordinador de la Acmdemia, eso porque 

mi buena fama de ser un profe '"problemático'" se debía en gran parte a la Supervisión; como aderezo, 

me "responsabilizaba" de que Ja OPC haya intervenido para que expulsaran a los anteriores directivos 

del CBT, dio la "casualidad" que el profe que fungió como subdirector es su amigo. No por nada 

consideraba cualquier acción mia como de dudosa reputación. Cos•s del m•gisterio. Preví que 

limitarían mucho más los trabajos del equipo y asi fue, para no hacerta cansada decidí renunciar 

como Coordinador. El epilogo fue que la Academia funcionó un semestre más y se diluyó, sobretodo 
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por falta de motivación y de esp•cios reales para aplicar ras propuestas, en otras palabras se carece 

de disposición para corregir problemas de fondo. Un consuelo tonto es que hubo Academias que 

apenas si funcionaron un semestre. De febrero del año 2001 a septiembre del 2002 no estuvieron 

activas dichas Academias. 

Una vez solucionado el litigio por la posesión del terreno el Departamento de lnstal•ciones 

Educativas autorizó la construcción de aulas: así, pudimos abandonar los viejos salones 

provisionales. Oespues de casi ocho años de haber sido fundada la escuela se pudo contar con 

edificios dignos de una institución del nivel medio superior. Lo cual no significo una elevación de los 

indices de aprobación y retención de alumnos; pero si reflejó una imagen de desarrollo escolar lo cual 

redundó en una mayor aceptación por parte de los alumnos que se integraban. 

Por esos momentos parecía que mi preparación profesional se estancaba, difícilmente me llamaba la 

atención algún curso, diplomado o taller, prefería la a'utoformación, leer de varios temas al mismo 

tiempo, a la vez que mantenerme un tanto actualizado en cuestiones pedagógicas; me preocupó mas 

que nada los aspectos de habilidad mental y raciocinio de los alumnos, anduve recopilando material e 

informándome de cómo desarrollar esos aspectos, no de una manera muy teórica sino mas bien 

practica. El subdirector, al ver mi interés por esas áreas me propuso cambiar las asignaturas que 

impartiría, no dudé en aceptar y para el ciclo escolar 2001-2002 comencé a dar ciases de 

Comprensión y Razonamiento Verbal en tercer semestre, Fundamentos de la Cognición en segundo 

y Análisis de Problemas y Toma de Decisiones en cuarto -mantuve un grupo de Métodos de 

Investigación-; con esas asignaturas pude explorar nuevas fonnas de ensenar, no de una manera 

tradicional, ya que pretendo que los alumnos desarrollen habilidades básicas como la 

psicomotricidad, la atención o la memoria en un ambiente lúdico y a partir de ahí pasar a niveles de 

razonamiento avanzados mediante ejercicios de lógica. Desde mi percepción est• es otra et•pa en mi 

desempeño docente, he tomado nuevos aires, que si se completan con otras actividades 

profesionales podré alcanzar mejores niveles de eficiencia (aunque suene muy gerencial la frase); 

creo que las motivaciones en el Sistema Escolar son suficientes para mantenerme por mucho tiempo 

en las aulas o alrededor de ellas, pues las aspiraciones también son gn1ndes: por el momento sé que 

debo cubrir los requisitos académicos para ascender en el escalafón docente, las circunstancias en 

esta sociedad cambiante parece que abren puertas a las que podré ingres•r pues mi formación 

considero que es suficiente para enfrentar los retos. 

A manera de epilogo de esta parte: en los últimos at\os la realid•d de este p•ís se present. de un• 

fonna que supera cualquier ficción; después de los trágicos acontecimientos de agosto del ano 2000 

en el municipio de Chimalhuacán, I• OPC quedó desmembrada, pero los lugartenientes de I• famosa 
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Guadalupe Buendia (a) "La Loba" se reorganizaron en varias agrupaciones; una de ellas I• integró la 

Sra. Margarita Echeverria Preisser. la Federación Social Unidos por la .Justicia (FESU.J) volvió por el 

camino hecho por los antecesores, en diciembre del ar.o 2001 dicha organización intervino en el CBT 

para expulsar de nyeva cuenta a los directivos, el conflicto se prolongó por cerca de nueve meses y 

por fin pudieron colocar en la Dirección de la escuela a un profe de sus confianzas. ¿Qué sigue? sólo 

el tiempo lo dirá. 

Dentro de todo el vaiven de lo cotidiano siempre se puede pen::ter el sentido del an•lisis y de la 

reflexión, sobretodo cuando los acontecimientos vienen de una manera brusca y vertiginosa -como 

ha ocurrido en los últimos 15 ar.os-, por eso, es necesario hacer un lapsus en las actividades diarias 

para pasar a un plano de mayor profundidad profesional; en mi caso estas memorias me han servido 

para preguntarme qué he estado haciendo realmente en estos ar.os de docencia; Jo cual conduce 

obligatoriamente a responder qué significa la profesión docente, cuestión que se trata en el apartado 

que a continuación se presenta 
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CAPITULO 111 

PLANTEAMIENTOS DE LA PROFESIÓN Y FORMACION DOCENTE 

3.1 La docencia como profesión 

Antes de pasar a un análisis de la experiencia personal se hace necesario conceptualizar el término 

docente, así mismo es básico para este estudio preguntarse cuál es la imagen que actualmente se 

tiene de este personaje, y a la vez, hasta dónde se pi.Jede considerar una profesión, contestado lo 

anterior nos servirá de referencia para el posterior análisis. 

En la sociedad tradicional el rol del docente está bien definido en el sentido de asignarte tareas que 

no tienen contraposición: debe transmitir los conocimientos y valores (que son consensuados por lo 

general dentro del grupo social) a las nuevas generaciones; su labor adquiere un matiz bastante ideal 

respecto a las funciones que cumple, llegando a considerársela un .. apóstol" de la nación, 

sacrific8ndose en una misión que trae el progreso al conglomerado social; en esta lógica, las 

habilidades docentes se reducen a "saber enseñar- los contenidos, lo que significa tener dominio 

pleno de los conocimientos. Considerando las características que debe cumplir un trabajo para ser 

catalogado como profesional 1 (desde una óptica también tradicional), era muy dificil encuadrar a la 

docencia como profesión. Sin embargo, con los cambios producidos en todo los álmbitos y en tod•s 

las naciones, se replantean varios aspectos de la docencia; en primer lugar, la crisis que viene 

asolando a la institución llamada escuela, desde hace más de una década, provoca la disolución de la 

imagen que el maestro proyectaba; ahora, ante la disparidad de valores y costumbres de las 

sociedades contemporáneas son difíciles los acuerdos entre los agentes involucrados en el proceso 

educativo (la disparidad existe ya no digamos entre los integrantes de una escuela, sino entre los 

1 A dear de Lieberman, para que una actrvidad pudiera ser catak>gada como profe•ón debla cumplir loa aiguientes 
requlWl:os. a) 99r un servtc10 soc1aJ esencial, definido y Unico; b) poner el énfal!lnl en In técnicas intelectual- neceaanaa 
para d-rro ... r mi 88fVIC10; e) extgir un largo penodo de rormac10n eepeculkzada; d) _.gnar un amptto ..,,.c10 de 
autonomla, sea al indMduo o a toda la comunkfadl dedicada a - ocupaaón; e) eJOQlr a quien entra en la ac:tnltdad que 
acepte am~aa respon-blldad- pef90n•lea. tanto por los JUicios que emita cuanto por laa acciones que emprenda en el 
&mbl'IO de I• propia •utonoml• prof ... onal; f) poner el én,_,. en k>e aeMe1oa pree .. dos ant- que en et grado de provecho 
económ1CO; y g) tener un órgano de autogoblemo para aquellos que practJcan la ac1Mdad. Tomado de Ghilardi, F. CrilMS y 
perspectivas de la proteaión docente, 1• edlC. Barcek:Jna. Edil. Gedrsa. páge. 24-25 
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padres de familia, los medios de comunicación, los gobiernos, los sindicatos); la sociedad al cambiar 

no redefinió las funciones que el maestro debía cumplir, por tal motivo, en el docente se ha producido 

un cambio radical, ahora lo encontramos en unas condiciones desfavorables en las que .. la tendencia 

a la rutina fonnal por un limitado número de esquemas pnicticos, la limitación y la autolimitación de fa 

atribuciones, (la baja) incentivación laboral, la búsqueda de indicadores de rendimiento, el predominio 

de una cultura pedagógica llena de misticis""!os, la soledad educativa, su escasa fonnación inicial .... , 

la jerarquización y burocratización crecientes, el bajo autoconcepto profesional, el tratamiento de la 

violencia del alumnado, la fatta de control inter e intraprofesional y la posible desvalorización de la 

acción pedagógica por parte de los padres y del mismo colectivo profesional"2 son la constante en las 

escuelas en nuestros días; aunado a esto, la creciente acumulación de conocimiento científico hacen 

que el docente no pueda ir al ritmo del crecimiento, dándose un desfase ente lo que sabe y los 

contenidos actualizados. 

No obstante, un parámetro para determinar una nueva concepción del docente forzosamente pasa 

por desechar el viejo modelo en el que el maestro es el mejor ejemplo a seguir, debe dejar de ser 

quien redime o salva en cualesquiera situación escolar, y debe abandonarse la idea de que el único 

responsable de que el alumno aprenda es el maestro. A la vez que se dejen de lado los mitos se tiene 

que ir reconstruyendo la conceptualización del mismo, enfocándose a tendencias más apegadas a la 

realidad, en donde la función docente sea reconocida como un "ejercicio de unas tareas de canicter 

laboral educativo al servicio de una co&ectividad, con unas competencias en la acción de enseñar, en 

la estructura de las instituciones en las que se ejerce ese trabajo y en el análisis de los valores 

socialesn3 bajo un contexto sociopolítico, económico y cultural. 

Paralelamente, la reformulación de la profesionalidad puede conducir a una nueva visión en donde el 

docente sea considerado como todo un profesional, sin objeciones de ningún tipo; para ello, de 

acuerdo a Hoyle, E. las caracteristicas que debe cumplir el profesor son: 

Destrezas derivadas de reflexión entre experiencia y teoria 

Perspectivas que abarcan el mas amplio contexto social de la educación 

Sucesos y experiencias del aula percibidos en relación con la política y con las metas que se 

tracen 

Metodología basada en la comparación con la de los compañeros y contrastada con la 

práctica 

Valoración de la colaboración profesional 

Alta participación en actividades profesionales adicionales a sus ense-'anzas en el aula 

: lmbernon, Francmco. La formación y ef d_.rrotlo profeetanal del profeeorado. 4• eche. Barcelona. Edil Graó 1998 pág. 30 
3 lmbemon, Feo. Op crt. pég. 22 
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Lectura regular de literatura profesional 

Participación considerable en tareas de forTnación que incluyan cursos de naturaleza teórica 

La enseitanza vista como una actividad racional'4 

Desde éste punto de vista, el docente no debe estar sólo preocupado por actualizarse en aspectos 

técnico-pedagógicos. sino conlleva una actitud intelectual en donde se perciba como sujeto 

autónomo, conciente, responsable y con amplia capacidad de decisión; con una capacidad creativa e 

lnvestigativa que lo llevará a brindar alternativas de solución a los problemas que lo aquejan no sólo 

en el interior del aula, sino en el contexto institucional y social. 

Valgan estas consideraciones como pre8mbulo al paso siguiente: el análisis y la reflexión de un 

proceso de fonnación que se fue construyendo desde diversas vertientes, y al cobijo de las 

circunstancias ya expuestas, que dieron como resultado un desempeño docente personal, único y 

propio de las condiciones que tuvieron una influencia e·n mi. 

3.2 Consideraciones acerca de la Formación Docente 

Sobre el concepto de Fonnación 

A decir verdad, hasta este instante no me habla preocupado acerca del concepto de Formación; 

durante mis estudios de Pedagogía no recuerdo haber participado en algún debate que girara en ese 

entorno; es una categoria que permanentemente utilizamos, pero sin saber sus connotaciones ni lo 

que implica; apenas voy dándome cuenta de la problemática que encierra y las posturas existentes. 

Como punto de partida cabe aclarar que la Educación es un proceso en donde el individuo adquiere 

conocimientos, valores, actitudes y creencias gracias a la intervención e incidencia del conglomerado 

social, procurando una adaptación al medio; mientras que la Fonn•ción tiene como uno de sus 

principales componentes la intencionalidad del sujeto, generando por lo regular pasos al 

perfeccionamiento personal. Es tal la complejidad de la categoría Fonnación que Menze identificm tres 

tendencias contrapuestass: 

•Citado en lmbernon, Feo. Op cst. p~. 31 
~ C"-do en; Mercek> Garcle, Cart09. Formactón de4 profesorado para el cambio educativo. 2•. Ed.ción. Barcelona. Edicion
UnntMWtan89 de B•rcelOn•. 1999. p~. 19-20 
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La primera postula que Formación es un concepto cargado de una ideologia con implicaciones 

metaflsicas, por lo que hace referencia a dimensiones que no pueden ser investigadas y en 

consecuencia no debe ser empleada. 

La segunda tendencia hace referencia a que la ForTI"1ación tiene diversos significados, los cu• .. s en 

más de las veces son contradictorios y además no se limitan a un campo específicamente 

profesional; señalan diversas dimensiones: formación del consumidor, formación de padres, 

formación sexual, etc. Derivado de ello se propone que a causa de los desvios y contradicciones del 

concepto debe ser desechado de la reflexión del campo educativo. 

En tercer ténnino considera que .. Formación no es ni un concepto general que abarque la educación y 

la enseñanza, ni tampoco subordinado a estos. "'6 

Aceptando ésto de principio, debemos reconocer que' las implicaciones nos conducen a profundas 

reflexiones filosóficas; en tiempos modernos las principales contribuciones provienen del pensamiento 

alemán, el cual pretende llegar al sujeto autoconciente, "'bildung':· proceso de crecimiento y desarrollo 

personal o cultural7 , en otras palabras, la búsqueda del Hombre integral, en donde las capacidades 

del ser humano habrán de trascender lo natural para llegar al espiritu histórico y estético. Ideal que 

intenta rescatar primordialmente la interioridad del hombre, lo subjetivo; sin menoscabo de la razón. 

Por otra parte, desde una visión evolutiva se considera que .. ,a experiencia de forrn•ción es la de un 

proceso de diferenciación y de activación energética que se ejerce en todos los niveles de la vida y 

del pensamiento ... (entendiendo por diferenciación) al proceso por el cual dos cosas parecidas llegan 

a ser diferentes -reconocimiento del otro-, es decir que se establece entre ellas una relación de 

alteridad -la integración de los diversos niveles en una significación global-... (mientras que la 

activación es) el proceso por el cual la energia se transforma irreversiblemente, y de manera 

discontinua. desde las modalidades reactivas elementales de la vida hasta las manifestaciones 

espirituales mas elaboradas de la experiencia humana. -a De acuerdo a ésto, en primera instancia la 

Formación tendía que ver con procesos intemos del hombre, una maduración que tiene que atraves•r 

por varios niveles; conjugado con ello, el entomo (la sociedad) jugaría un papel determinante al 

proveer de contextos de aprendizaje a dicha Formación y a la vez brinda las orientaciones y 

finalidades de la acción. 

e 1dem. pag. 20 
1 ídem. pég. 21 
11 Bernard, Honore. Para una teorfa de la formación. Madrid. Narce• Edic. 1980. pág. 105 
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En otro sentido, Gilles Ferry, explica tres modelos acerca de la Formación: 1º. Denominado "de las 

adquisiciones"; la Formación es considerada como un saber instrumental, quedando reducida al 

eficiente manejo de técnicas que perrnitan un adecuado ejercicio en el campo l•boral, dominado por 

criterios socioeconómicos; de manera común se identifica este tipo de formación con la capacitación. 

2º. Llamado .. centrado en el proceso"; aquí la experiencia personal juega un papel centn1I; al 

combinar aspectos subjetivos con los elementos formales se forma la personalidad que no sólo cubre 

requisitos del mercado, posibilita además anticipaciones diversas ante escenarios complejos. 3º. 

Considera que es .. centrado en el análisis": en él la Formación es un aprender constante, en donde 

los resultados no siempre son los esperados; al existir una extensa gama de factores que inciden en 

la formación (que difícilmente son controlados), se producen resultados inesperados y a veces 

paradójicos; en consecuencia, mas que procurar información al individuo, se le debe dar un sentido 

que permita una constante apertura para actuar. 9 

Para el autor, Formación tiene que ver con el desarrofto de la persona, la cual se forma a si misma 

con mediación de diversos dispositivos que se ofrecen o que uno mismo se procura: "es una dinámica 

que consiste en tener aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus 

capacid~des de razonamiento y también la riqueza de las imágenes que uno tiene del mundo. Es 

también descubrir sus propias capacidades,"10 que en gran medida sor1 transformaciones llevadas a 

cabo en la escuela. Resumiendo, la formación es la creación de la personalidad no en base a un 

proceso lineal, sino que durante el recorrido se presentan, además de descubrimientos, rupturas y 

desarraigos. 

Sin menoscabo para otras perspectivas, considero q1,.1e todo lo anterior refleja en buena medida los 

pnncipales ejes sobre los que gira la discusión acerca de la Formación, sin extenderse demasiado 

pueden percibirse tres conclusiones: "En primer lugar, I• formación como realid•d conceptual no se 

identifica ni se diluye dentro de otros conceptos también al uso como educación, enseñanza, 

entrenamiento, etc. En segundo lugar, el concepto de fonnación incorpora una dimensión personal, 

de desarrollo humano global que es preciso atender frente a otras concepciones eminentemente 

técnicas. En tercer lugar, el concepto de formación tiene que ver con la capacidad de fonn•ción, asi 

como con la voluntad de fofTTlación, es decir, es el individuo, la persona, el responsable último de la 

activación y desarrollo de procesos formalivos"11 

¡¡Ferry, Glll-. El trayecto de la Formaaón. Madnd. Pa1dos. 1990 
'ºFerry, GiU-. Pedagogla de la Formación. BuenoaAlres. Unrverwdad de Bs.As. 1997. pág. 96 
11 Marcefo Garcfa. op. ctt. pág. 23 
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3.3 Sobre mi formación en la Licenciatura en Pedagogia 

Una vez revisado brevemente el concepto de Formación cabe la pregunta ¿qué tipo de Fonnación se 

generó en mi persona por medio del curriculum de Pedagogía de la ENEP Aragón?. En primera 

instancia, para el momento en que me tocó vivir ese currículo (1989-1993)12 ya existían los suficientes 

estudios para tener una visión lo más completa posible acerca de los alcances y limitaciones de la 

Formación impartida por la carrera. Según uno de los estudios que se llevaron a cabo, la 

estructuración del Plan de Estudios mantenía serias fragmentaciones en cuanto a los contenidos de 

las asignaturas impartidas, lo que provocaba en los alumnos la atomización del conocimiento; a la vez 

ocasionaba una confusión de la relación teoría-práctica, ya que se negaba la importancia de la 

primera y a su vez se reducia la segunda a un saber hacer; todo ello en detrimento no sólo de la 

identidad conceptual acerca de la profesión sino de la preparación para enfrentar el campo laboral. 

De manera complementaria se menciona que la excesiva cantidad de materias que el alumno tiene 

que cursar en los semestres; que son demasiados córtos; tiene como consecuencia un desgaste 

psíquico en la relación docente-alumno. En cuanto a las actividades al interior de aula, ~e hace 

hincapié a Ja apreciación que tienen los alumnos sobre la metodología empleada por los profesores 

para impartir las clases: se dice que los docentes, estando en un área en donde los recursos 

didácticos debieran abundar, paradójicamente muchas veces carecen de los elementos pedagógicos 

para motivar o hacer interesantes las sesiones. Por lo tanto, eran necesarios cambios en el Plan que 

propiciaran una fonnación consistente, sustentada en ejes conceptuales o problem8ticos que 

promuevan una línea de formación definida; además, era esencial crear las condiciones suficientes 

para que los cambios curriculares obedecieran a las exigencias de los docentes y alumnos. 13 

En posteriores análisis14 se refuerzan esas afinnaciones, sobretodo a fines de la década de los 80 y 

principios de los 90 (a la sombra de un contexto que se modifica a pasos gigantescos) ntsaltaba la 

preocupación por el atraso en la formación del pedagogo respecto a la realidad. Otro cuestionamiento 

impor1ante era referente al excesivo matiz técnico-instrumental que impregnaba al Plan, se 

consideraba que esto impedía una fonnación critico-reflexiva y no pennití• el desarrollo de 

habilidades para la investigación educativa -básicas para la construcción de conocimientos nuevos.-

12 No se deben olvidar los antecedentee hrstóncos que dieron pie al Plan do Pedagogla de la ENEP Aragón: para no ir mas 
lefOS, en 1935, la creación de la Maeetrla en Pedagogla en la Facultad de Filosofla y Letras de la UNAM obedecla a la 
nect!t91dad de bnndar capacrtao6n docente en el Nrvet Supenor. su poSl:enor transformact6n en Licenci•tu,.., en 1957, no 
wgnlftco grandee cambo•, ee manten la la eatructura por amgnaturaa. Con la creación de la ENEP Aragón (y el con91guilente 
nacimiento de la Carrera de Pedagogía), se dio la tra.polación det Plan de e9tudto• correspondaente •n nmgUn cambk». La 
1ntegn1ceón de ,_ -.gnerun1s por •re- de conoetm1ento fue hecha como un intento de dar cierta raceoneltded al intenor del 
mlSITlo plan. 
13 Olaz Bamga, Anget y Barron Tirado. Concepción. El curnculum de pedagogla: un estudio exploratono de9de una f:9= ~~'~"!, ':=~~:~~~.~~~:~~~atura en Pedagogla de la ENEP Aragón y a Las jornadas de 
an.il-• .vllfuactón y propuestm• de reestr'lJcturactón del curnculum de la licenciatura en Pedagogla de la ENEP Aragón 
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Las alternativas presentadas para una Formación integral del pedagogo se sintetizan en dos rubros: 

1) un manejo adecuado de las teorias que interpretan el proceso educativo, 2) el desarrollo de 

saberes prácticos que posibiliten al pedagogo su ingreso pleno al campo productivo; siendo así, se 

darian las bases para establecer un estrecho vinculo entre la teoria y la práctica que permitiera una 

form•ción intelectual, asi como habilidades profesionales que cumplan con los requerimientos del 

sector laboral. Aunado a esto, el pedagogo debla tener una visión global del objeto de estudio con el 

fin de detectar problemas, presentar opciones de solución y por consiguiente aplicar Jos 

conocimientos en la resolución de dichos problemas. 

Se insiste en replantear ras materias y contenidos del Plan, a la par de una reformulación de 

objetivos y perfil de egreso. En el proceso enseñanza-aprendizaje remarcan a la metodología como 

un baluarte en aras de una nueva relación docente-alumno, de la cual habría de surgir, por fin, el 

sujeto crítico y reflexivo que no sólo diera una interpretación de la realidad sino que la transformara. 

Entrando a una reflexión personal, creo que muchas veces algunos elementos teóricos tienden a ser 

generalizados en demasía; me explico: recordando los contenidos vistos en las asignaturas, así como 

las experiencias que se tienen en los diferentes semestres, encuentro algunos síntomas que denotan 

una contradicción con los planteamientos que se le imputaban al Plan de Estudios; el primero de ellos 

tiene que ver con la participación del alumno en su accionar, se decia que la estructura del curTiculum 

no permitía forTTiar alumnos critico-reflexivos de su entorno, pero hasta donde me alcanza la memoria, 

creo que me tocó panicipar en una generación activa en el plano politico-estudiantil y dig•mos 

conciente en lo referente al desarrollo de aspectos pedagógicos; es decir, mi participación dentro del 

ámbito del movimiento estudiantil lo hacia no sólo en relación a l•bores propi•s de la .. grilla", sino que 

siempre pretendi mantener un equilibrio para no dejar de lado los estudios de la carrera. Bien sabia 

que la preparación académica me daria elementos p•ra las discusiones no sólo en el salón de cl•ses. 

sino también en los debates que se daban al interior de la organización en la cual militaba; o sea, el 

análisis y la reflexión las veia como una necesidad para desarrollarme en un medio en donde el 

manejo oponuno de la inforTTiación y la teoria brindaba opiniones mas acertadas, y en consecuencia, 

la creación de alternativas para la solución de problemas pnicticos, tal vez no involucn1dos con el 

campo profesional pero al menos me daba un panorama general de los retos a los que tendrfa 

enfrentar una vez egresado de la licenciatura. 

Pero est• forma de pensar no era gratuita, afonunadamente me correspondió vivir en un contexto de 

la Universidad y del pais en el que se dieron importantes acontecimientos: desde que estudie el 

bachillerato en el CCH, participe en el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario de 

1986-87 y posteriormente anduve en a&gunas movilizaciones del Frente Nacional Democrático de 
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1988; desde que tengo conciencia de mi adolescencia, siempre he procurado mantenenne informado 

acerca de lo que sucede en la nación y en el mundo. Siendo asi: al Ingresar en la carrera de 

Pedagogía ¿se habría de detener esa tendencia a procesarla infonnación que llegaba a mi?, en otf11S 

palabras ¿en qué me servirían todas esas experiencias políticas que viví previamente?. Es a ésto a lo 

que me refiero cuando digo que hay generalizaciones erróneas acere-. del Plan de Estudios; porque a 

final de cuentas no fui el único que ingresó a la carrera con este bagaje; para todos los compat'leros 

que tuvieron experiencias similares: ¿h•brian de detenerse sus procesos racionales de critica y 

reflexión social y, posteriormente, pedagógica? 

Por otro lado, la formación de conductas creativas e innovadoras no se generan especialmente en la 

universidad; is al menos a través la experiencia propia he visto que son conductas que se 

desenvuelven desde etapas tempranas de la educación, y para el momento en que estudie la 

educación básica no se habían implementado programas específicos para desarrollar esas 

habilidades en los nif\os, durante los estudios de bachillerato al menos me fueron inculcadas algunas 

nociones de cómo debía desarrollarse una mente creativa; sin embargo, en mi caso atribuyó en gran 

medida a la lecto-escritura 16 la adquisición de las habilidades creativas: desde ni"º tuve la 

oportunidad de leer bastante, lo que me proveyó un campo semántico amplio para elaborar trabajos 

escritos y posteriomiente tener una amplitud de ideas lo suficientes para marcar la diferencia respecto 

con otros compañeros, y para cuando ingrese a la Carrera de Pedagogía todos los conocimientos 

adquiridos por esa vía pude relacionar1os con los contenidos de las asignaturas para genen1r nuevo 

conocimiento en mi. Aquí vendria mi cuestión: ¿es posible atribuir a un Plan de Estudios especifico la 

falta de creatividad en los alumnos? si en los niveles previos de la educación difícilmente se motivó 

esa actitud ¿por que los alumnos que ingresaran a la licenciatura habrían de adquirir esa cualidad en 

el trascurso de la misma? En última instancia, corresponde • la valoración que cada uno de nosotros 

le demos al desarrollo de ciertas habilidades para el logro de ellas o la carencia de las mismas; 

recordemos que el proceso de fomlación implica en gran medida una voluntad para llevarla a cabo. 

De fonna colateral; para mi, la fragment•ción del Plan de Estudios (debido a la dispersión de las 

asignaturas) fue algo relativo, pues en base a la formación precedente podía llevar a cabo las 

asociaciones pertinentes para no perderme entre todos los contenidos vistos en la Carrera; creo que 

desde entonces consideraba que la vinculación dentro del currículum le correspondía al docente y al 

15 En et smema Educatrvo la preocupación por induir en m cunfousum tare- que fomentaran ~ capacidadee, se 
1mcearon a partir de la 99gunda mttad de la dll!teada de lo• 80 y - por medio det Programa para la Modemazación EducabVa 
que 919 vuelVe propo.rto de gobierno el fomento de la creatMdad y la inno-nición. De manera partlcular, en el CBT las 
amgnatur- det area de Hab*dadea Mental- pretenden solventar esa problemábca, a partir de su imp6ementaaón en el 
Plan de 1995. 
'ª Ea claro que la deftct.nc• en•- h•bllldad- de lectura y redacción aon con-cuenaa de una eoctedad tecnok>g&Zada, en 
donde las capacidaci- det pen-mNtnto formal.., ven reducid- al grado de producir analfabeta9 funck>nme.: per90n .. que 
-ben leer pero no comprenden textos complejoe 
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propio alumno, el primero trazaba los posibles puentes que podíamos elaborar y al segundo llevaba a 

cabo los nexos necesarios; en otras palabras, detectado el problema de la fragmentación curricular, 

hubo atgunos profesores que se preocuparon por solventar esa situación dentro de los salones 

haciendo cuestionamientos que nosotros debíamos responder; invitaban a hacer las conexiones no 

sólo con otras materias, sino con la realidad que nos circundaba. En la misma vertiente, hasta donde 

alcance a percibir, en la mayoría de los casos la metodología de los profesores no fue tradicional17 , 

siempre procuraban tener actividades variadas en las que Jos alumnos participaran continuamente, 

sin dejar de conducir los debates y mostrando las posibilidades para realizar el análisis o ta critica. 

3.4 Sobre mi Formación Didáctica 

Ahora, analizando mi fonnación desde las asignaturas que cursé -ubicándolas en el Plan de Estudios 

de acuerdo a su área- encontré algo novedoso para riii; del total de materia tomadas (56), del área 

de Psicopedagogia curse 14, del área de Didáctica fueron 16, del área de Sociopedagogia 9, del área 

Histórico-filosóficas 9 y de Investigación pedagógica 8; lo curioso deviene de que en mis años de 

estudiante pregonaba que me interesaba mucho la investigación educativa y la sociología de la 

educación y, en vista del esquema anterior, resulta que fueron de las áreas que curse menos 

asignaturas; de por si las opciones no daban para más: el número de asignaturas obligatorias de las 

dos primeras áreas es muy superior respecto a las otras tras, y para las asignaturas optativas se 

presentaba el problema de la incompatibilidad de horarios, una materia deseada se encimaba con el 

horario de otra obligatoria; pero ello no fue obstáculo para tener un buen aprendizaje de la 

investigación. 

Enfocándonos al área Didáctica, considero que fue la más importante ya que brindó las herramientas 

para mi ejercicio docente, fueron básicos no sólo la cantidad sino la calidad de los aprendizajes: 18 si 

bien únicamente hubo conocimientos teóricos que difícilmente tuvieron una aplicación directa, ellos 

sirvieron de base para un desenvolvimiento menos conflictivo al iniciar mi desempel'\o docente. 

Cabria la pregunta si toda la formación pedagógica que recibí puede catalogarse como forrnación 

17 Tal vez tuvo que ver el que cast todos los profesores eran pedagogos, ya aea de la mrama ENEP o de otra institución; 
asunto que valore cuando Vftlfte una se91ón de Soe1ok>gfa de la Educación en et Colegio de Pedagogla de I• Facuttad de 
Fllosofla y Letr-: la profeeora 1mparttó su ci- a manera de •conferencia•, llego a leer p41rrafoa de un libro Y loa iba 
comentando, meentr- que loa alumnos e.cuchaben y no cut!!ll9tt0naron en lo ab901uto; no recuerdo haber temdo a~una 
aemón •I en m1 estancra en la ENEP Aragón. 
111 paradójicamente. no pensaba dedicarme a la doceneta en el corto ptazo; apena• red..cubrt, en un foleto de aquello• 
a,,os, Ja sugerencia por cursar un bloque de ocho maten- optalnv• tend1entes a la formactón docente, en aquel entonces 
tom• el-. en una de eW.., pero ia curW eolo como reMeno paira cubnr la totm"dad de ct11!1drtoa 
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inicial del profesor; a decir de lmbemon, la metodología que debe seguir dicho proceso consiste de 

Jos siguientes puntos: 

Proporcionar los conocimientos teóricos suficientes 

Vincular los nuevos conocimientos de manera significativa con los ya establecidos 

Incluir conocimientos, estrategi•s metodológicas, recursos materiales que resulten funcionales 

Pennitir la atención a la diversidad de los alumnos para que puedan avanzar en sus 

peculiaridades 

Considerar las pnicticas no sólo como una asignatura más, sino basándolas en un 

replanteamiento de las relaciones que el alumno en formación inicial tiene con la realidad 

escolar. Las prácticas han de pemlitir una visión integral de estas relaciones y han de conducir 

necesariamente a una estrecha relación entre la teorfa y la práctica. La práctica ha de ser el 

eje de la fomlación del profesorado 

Promover experiencias interdisciplinarias que (es permitan integrar los conocimientos y los 

procedimientos de las diversas disciplinas con una visión psicopedagógica 

Facilitar la discusión de temas, ya sea confrontando nociones, actitudes, realidades 

educativas, analizando situaciones pedagógicas etc., que les lleven a plantear, clarificar, 

precisar y reconducir conceptos, incidir en la formación o n1odlficación de actitudes, 

estimulando la capacidad de análisis y de critica y activando la sensibilidad por los temas de 

actualidad 

Promoverla investigación de aspectos relacionados con las caracterfsticas de los alumnos, su 

proceso de aprendizaje en relación con algún aspecto, las del contexto, etc., ya sea de 

manera individual o cooperando con sus compañeros, que les lleve a vincular teoría y 

práctica, ejercitar su capacidad para manipular ta información, confrontar los resultados 

obtenidos con los previstos, con los de otras investigaciones y con los conceptos ya 

consolidados 

Analizar situaciones que les pemiitan percibir la gran complejidad del hecho educativo, que les 

conduzca a tomar decisiones, a confirmar o modificar actitudes, valores, a configurar la propia 

opción pedagógica 

Estimular la participación en la elaboración de trabajos y propuestas de apoyo a las escuelas 

Elaborar alternativas a la cultura laboral predominante y favorecer la reflexión sobre cómo la 

cultura influye en las creencias y en las prácticas , 9 

1
• lmbemon, Feo. op. crt. p~s. 53-54 
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Los estudios que me proporcionó la Carrera de Pedagogia en buena medida cubrieron la mayoria de 

los anteriores puntos; el pero lo encuentro en la relación teoria-práctica, específicamente para la 

activid•d docente ese vinculo es importantísimo y, dada la conformación del Plan de Estudios de 

Pedagogia que me tocó vivir, me fue imposible elaborar un precedente básico del cual partir en el 

momento de incorporarme al entonces CBTIS. A diferencia de los profesores norTTialistas, quienes 

pueden contar con esa experiencia previa, la pedagogía universitaria (caso concreto de la ENEP 

Aragón) no posibilitó en mi una reinterpretación inmediata de los conocimientos que había recibido en 

dicho curriculo; dejando ese aspecto a una forTTiación .. sobre la marcha": confonne fui ejerciendo la 

docencia aprendí a reforTTiular las concepciones pedagógicas adquiridas para adaptarlas a la realidad 

en que me correspondió trabajar. Eso si, mi fonnación fue lo bastante flexible para comprender que la 

docencia es una profesión en la que hay que estudiar continuamente, no sólo para estar actualizado 

en los conocimientos a impartir, sino en las metodologías y procedimientos para lograr un mejor 

aprendizaje en los alumnos; en este sentido, considerando los ejes de la formación pennanente que 

lmbemon plantea, a decir. 

1. La reflexión sobre la propia práctica (mediante el análisis de la realidad educativa) y la 

comprensión, interpretación e intervención sobre ella. 

2. El intercambio de experiencias, la necesaria actualización y confrontación en todos los 

campos de la intervención educativa 

3. El desarrollo profesional en y para el centro mediante el trabajo colaborativo para transformar 

esa práctica y provocar procesos de comunicación.20 

De manera general he seguido los tres puntos; del primero, lo he llevado a cabo, tal vez no de forma 

sisteméitica, pero se ha mantenido constante durante los diez años en que he trabajado en el CBT, y 

si bien no esta plasmado en algún trabajo concreto, si se representa en expresiones de los alumnos, 

por ejemplo: al pedir1es una evaluación sobre mi ejercicio en el aula ellos han llegado a decir "usted 

siempre nos deja trabajo·, .. nos obliga a pensar", .. nos exige demasiado" (considerando las 

deficiencias académicas que existen), "quiere que hagamos trabajos casi perfectos"; y sobretodo, con 

lo dicho por los egresados que Jogrmn incorporarse al nivel superior. "ahora comprendo porque nos 

ponía a trabajar así .. , he podido ver que mi metodología ha sido suficientemente reflexionada y 

aplicada para obtener los propósitos deseados. 

Pasando al segundo y tercer puntos, los he cumplido en la medida en que se me ha permitido 

expresar mi fonna de trabajo; o sea, dependiendo por el momento en que atravesara la escuela pude 

:o 1bid. pag. 57 
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comp•rtir mi experiencia con los compañeros. ya se dijo que durante el periodo 1992-1997 se pudo 

fonnar un equipo de docentes, en él vertia mis opiniones y se discutia abiertamente, se podía llegar a 

conclusiones que eran tomadas en cuent• por Jos directivos y aplicables en la medid• de lo posible 

dentro de Ja escuela; en cambio, debido a los problemas institucionales del periodo 1997-2001 se 

cmnceló ese equipo, pase a una etapa de ostracismo obligado: las circunstancias h•cian e.si 

imposible ese intercambio de experiencias, pero no significó un atraso en mi fonnación sino buscar 

1•• alternativas de comunicación fuera de la escuela, una vez logrado ello, mantuve sobretodo un 

enfoque interdisciplinario en mi accionar docente. 

En síntesis, mi fom'lación docente es producto de varias detemiinantes no sólo pedagógicas, 

también estuvieron involucrados elementos de carácter personal; para mi, es más perceptible la 

condicionante previa a los estudios fonnales de la Carrera de Pedagogía que los conocimientos 

profesionales en si; es decir, la subjetividad acciona mecanismos de los cuales no siempre estamos 

concientes, y creo que a partir de que tuve la idea de ser nlaestro, siendo niño todavía, muchos de 

mis esfuerzos escolares estuvieron encaminados a lograr esa meta, o bien a involucranne en trabajos 

académicos. No sé cómo se produjo en mi la vocación 21 por la docencia, pero al menos hasta donde 

me he desenvuelto como profesor he logrado importantes aprendizajes retomando mucho de las 

experiencias por las que atravesé como estudiante de Pedagogía, y en la misma medida, aprendí a 

ser profesional en base a los valores e ideas inculcadas por la situación extraescolar22 (familia, 

amigos y no tan amigos, medios de comunicación, etc.). Suele ocurrir que en el subsistema existen 

pocos profesores con la Licenciatura en Pedagogía, a veces los compañeros me comentan que 

debería de estar de orientador escolar, pareciese que en este nivel se identifica a la pedagogía como 

ayuda psicológica a los alumnos, o bien, como ayuda profesiográfica; me resulta curioso porque a 

final de cuentas ¿soy pedagogo metido en la docencia o docente con amplia formación pedagógica? 

pudiera escucharse como pregunta existencial, no obstante, siempre me he considerado en primer 

plano un pedagogo, que por el momento cubre labores docentes pero que bien puede desempeñar 

otras actividades propias de mi campo, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

La necesidad de una amplia reflexión acerca del desempeño docente (desde un plano particul•r) est• 

encaminada a determinar las bases teórico-metodológicas que posibiliten una adaptación del docente 

a la realidad actual; el cambio de conductas de los actores que participan dentro del salón de clases 

zi No en ef término tradicional que la conmdera como parte inherente del ser humano. como el desuno que a cad• uno le 
corr.-ponde, en un -nbdo ma. que reffgioso; amo máa bien, como la conjunción de mUrtlplee determinaciones 
aoaoh•óncaa, económica• y culturales; que conHeva certo m•ticismo, pero esto tscme que ver con proc890S paiqu1coa def 
SU Jeto 
::z Unos de k>s momentos que maa valoro en mi Vida penaonaJ fue el traNjo de obrero que tuwt que realtzar, entre loa 15 y 
21 anos de edad, de manera oc...:1nal; en el trabaJO manual aprendl una draaplma muy diferente a la académica y en 
mucho• -.pectoa hace forJ&1'9e una mentaltdad comptementan.m al trabaJO intelectuBll. No por nada el comun•mo pregona la 
fu.tón de ambo• para la conaecuaon del hombre pleno 
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es indispensable en estos momentos en que el pafs esta tomado nuevos rumbos. La vi•bilidad de 

esos cambios están determinados en buena medida en la capacidad de lograr una educación de 

calid•d. de acuerdo a l•s circunstancias; pero también los cambios comienzan desde I• person•, al 

poner en juego la voluntad de querer cambiar, el sujeto activa los mecanismos necesarios para 

conseguir lo que se propone. Por ello, el anollllisis especifico de cómo fui construyendo mi papel 

docente se aborda en el capitulo que enseguida se presenta. 
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CAPITULO 1 V 

REFLEXION DE LA PRACTICA DOCENTE 

4.1 Consideraciones acerca de las dimensiones de la práctica docente 

Retomando las dimensiones de Ja práctica docente que proponen Cecilia Fierro, Bertha Fortoul y 

Levia Rosas 1 partiré hacia una revaloración de mi labor dentro del CBT No. 1 de Chimalhuacán. En 

principio, ellas parten de que la educación escolar d'ebe ser transfonnada desde dentro y con la 

participación decidida de los docentes, considerados como sujetos y protagonistas de sus propios 

procesos de fonnación; por lo mismo, invitan a emprender un camino largo que .. implica un esfuerzo 

de autogestión, de introspección, de autocritica, de autovaloración, de compromiso..:t por parte del 

maestro. En este sentido, proponen una estrategia que sirva de base para la reflexión y análisis de 

los docentes durante los programas de formación de los mismos. Cabe destacar que la propuesta 

esta dirigida esencialmente a los profesores que ya están plenamente insert.dos en el sistema 

escolarizado, por lo que pretenden fomentar la capacidad de reflexionar sobre la propia experiencia 

con el fin de reelaborar1a. Pero no de manera aislada e individual, sino desde un pl•no grup•I; es 

decir, siendo la educación un hecho social se debe partir de los análisis realizados por un grupo de 

compafleros; además, deben compartirse todas las experiencias posibles pa,.. enriquecer el trabajo 

de cada uno de los que laboran dentro de la escuela. 

Así, desde una perspectiva integral, plantean al diálogo entre los docentes como el medio por el cual 

se ira reconstruyendo la práctica al interior del aula desde una posición más democrática. Para 

mejorar el análisis de la práctica docente proponen el estudio de seis dimensiones que se 

interrelacionan: personal, interpe~onal, social, institucional, didáctica y valoral. 

El on::ten en las que abordaré estas dimensiones tienen que ver con fa import•ncia que asigno • e.da 

una de ellas desde una perspectiva particular; es decir, primeramente tocaré los puntos que 

considero esenciales para mi desarroHo dentro de ta institución. Al mismo tiempo se ir41n 

, Fierro. Cecaü•. Et si Transform•ndo la priM:ttca docente, 1•. Edición, MéJGco, edil. Paidos, 1999, 
:: Fierro. C. lbid. P6g. 13 
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respondiendo algunas preguntas contenidas en la parte correspondiente a las estrategias propuestas 

en la obra referida. 

A manera esquemática partiré de tres momentos en que he dividido mi desempe"o profesional; el 

primero de ellos abarca el primer ciclo escolar en que trabaje como docente (1992-1993). tiempo en 

el cual cursaba el úHimo año de la Carrera de Pedagogfa; el segundo comprende el periodo 1993-

1997. periodo en el que se formaron y consolidaron las bases generales para adoptar una postura 

definida en el desempeño escolar, y el tercer momento comprende los años de 1997·2001, durante 

los cuales reforcé las actitudes que me ayudaron a definir mi práctica. 

4.2 Dimensión interpersonal 

Lo que ha caracterizado mi situación dentro de la escuela, ha sido lo que las autoras set\aladas 

llaman clima institucional; en otras palabras, la fonna en que he interactuado con los diferentes 

sujetos dentro de la institución. "La construcción social que es el resultado de la actuación individual y 

colectiva en el seno de la escuela y que se produce de cara al quehacer educativo institucional, 

reconociendo que individuos y grupos tienen diversas perspectivas y propósitos respecto de este 

último, ..:i viendo a la escuela como espacio de procesos micropolí:icos. Las preguntas que proponen 

para orientar el amilisis de la práctica son: ¿Quiénes integramos la escuela? ¿Que proyectos, 

intereses y formas de ver la educación y el quehacer docente se manifiestan en nosotros? ¿De qué 

manera hemos decidido conciliar nuestras diferencias en el marco del espacio común que es la 

escuela? ¿Cómo es el ambiente de trabajo en esta escuela? ¿Qué espacios de participación tenemos 

como docentes? ¿Que tipos de problemas se presentan entre los miembros de la escuela y de qué 

manera les hacemos frente? 

De acuerdo al esquema referido, durante el primer momento (1992-1993) hubo poco cont•cto con l•s 

compañeros de trabajo; me relacioné un poco más con los alumnos a causa de la misma dinámica de 

las clases. Esto debido a que daba mayor importancia a la culminación de mi Carrer• y prácticamente 

acudía al entonces CBTIS sólo a cubrir mis cuatro horas a la semana; y en una que otra ocasión 

dedicaba algunas horas a las comisiones extras. Los pocos diák>gos con los coleg•s o directivos se 

llevaban a cabo abordando temas institucionales, sin profundizar en aspectos personales o 

problemáticas dentro del aula. La mayor recomendación de los jefes e..- apoyar • los alumnos y 

motivar1os para que no fueran a desertar. 

~ ibld. Pag. 31 
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La relación con los alumnos era más completa, no habla una diferencia de edades muy amplia, por lo 

que nos identificábamos en algunos aspectos, además de que procedfamos del mismo medio social. 

Pude entablar conversaciones acerca de sus modos de vida y formas de pensar. Dentro de mi decia 

que tenia que poner en marcha algo de los conocimientos aprendidos en la asignatura de 

Conocimiento de la Adolescencia. 

En el segundo momento (1993-1997) se desarTOJló una dinámica muy intensa de la cual resultó mi 

plena identificación como docente. En primer lugar, una vez concluida mi Carrera me propuse ejercer 

la profesión de una fonna llamemosle incidental: trabajar en lo que se fuera presentando, pero con las 

bases metodológicas que habia adquirido en la ENEP. La relación con los compañeros se volvió más 

amplia, pude comenzar a entablar diálogos efectivos en los cuales abordábamos no sólo 

problemáticas de la escuela, sino cuestiones generales de la comunidad y la sociedad. Baste 

recordar que la compaginación mas penetrante fue Con los colegas que estudiaron en la misma 

Universidad que un servidor; creo que ello se debió a que pertenecíamos a la misma generac;ón y las 

lineas ideológicas coincidieron casi en su totalidad; en otras palabras, en ténninos de educación 

pensamos que la mejor manera de obtener buenos resultados era comprender a nuestros alumnos 

(de acuerdo al contexto social); y además, no cometer los errores que llegamos a percibir en 

nuestros profesores en los años de cuando fuimos estudiantes. En aspectos normativos llegamos a la 

conclusión de que no habfa de otra: ser rigurosos con la disciplina bajo el riesgo de perder el control 

de los alumnos. Aqui cabe una aclaración, de acuerdo a diferentes interpretaciones educativas 

contemporáneas, la aplicación de la disciplina bajo criterios de represión y castigo es una constante 

en profesores novatos ~omo lo éramos casi todos dentro del entonces CBTIS- sin embargo, yo 

esgrimia el argumento que a final de cuentas teníamos que actuar de esa forma debido a las 

caracteristicas de los alumnos y acorde a la comunidad en donde trabajábamos. Puede sonar a 

justificación pero las acciones las hacíamos concientes de los resultados. 

La utilización de la primera persona del plural en esta parte de mi escrito puede parecer excesiv•. no 

obstante mi identificación como docente provino esencialmente de esa labor de equipo: el saber que 

podía compartir cualquier idea, que bien podía no ser cierta, pero que habia disposición para el 

debate con respeto. Aún cuando había choques con los Directivos, sabíamos que con el respaldo que 

nos tuviér•mos era suficiente para sortear los obstáculos. La relación interpersonal con v•rios 

compañeros era tan fuerte que obviamente se extendió a ámbitos particulares; ante lo cual no puedo 

dejar de agradecer que mi estancia en el CBT se la debo en gran medida a lo que aprendí con ellos. 
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Por otro lado, no puedo menospreciar las enonnes contribuciones que hicieron en mi fonnación 

docente los compafteros con los que colaboré en la Escuela Secundaria No. 400 "Ricardo Flores 

Magon". Esos cuatro aftas. de 1993 a 1997, me sirvieron para comprender plen•mente el peso que 

tienen los elementos subjetivos dentro de las escuelas. Muchas veces uno cree que las relaciones 

entre "profesionales"' deben ser basadas en criterios racionales, desde la visión pedagógica uno 

piensa ingenuamente que al ingresar a la docencia se puede solventar fácilmente todas las 

problemáticas que se le presenten, sin imaginar que una buena parte de los profes no tienen la 

suficiente preparación -ya no digamos en cuanto a contenidos, sino en relación a conductas-. Algo 

que ya había percibido hace algUn tiempo y que hasta ahora entiendo, es lo relativo a la conclusión a 

que llega André de Peretti en La fonnación del personal de la Educación Nacional, él dice que "A 

todos los niveles, el reclutamiento debe efectuarse no sólo en base a la verificación de capacidades 

Intelectuales y disciplinares, sino al mismo tiempo y de fonTia acentuada, en base a la constatación de 

capacidades relacionales y a un conocimiento suficientemente maduro de las dificultades 

profesionales inherentes a la profesión de enseñante o· educador'"4 

Los resultados de mi trabajo los percibían básicamente a través de los diálogos que entablaba con 

mis alumnos (nunca he podido evitar algún tipo de comparación de mi desempefto con el de los 

compañeros), dada la confianza que existía -y existe- hacía preguntas muy directas acerca de qué 

pensaban de mi trabajo; desde entonces y hasta el ciclo actual las respuestas han variado muy poco, 

lo que me remarcan es que soy exigente en el trabajo y "buena onda" en el trato personal, una 

combinación que hace sentinne bien en este aspecto. Redondeando, la única causa que pudo 

haberme hecho renunciar al magisterio provino de los errores de los directivos en el caso de 

corrupción en el que casi nos involucran; de ahi en fuera, he vivido los conflictos posteriores como 

algo .. nonnal" dentro del Sistema Educativo. 

Para pasar al tercer momento (1997-2001) hay que recordar las circunstancias en las que fue 

desintegrado el equipo con eJ que trabajé durante la etapa anterior: los directivos que sustituyeron a 

la primera administración del CBT desconfiaron en su totalidad de la planta docente heredada • por lo 

que se deshicieron de la mayoria de los profesores, amigos mios, de una manera poco ética, por tal 

razón mi actitud cambió de una manera notable en los ciclos posteriores. SI bien intente entablar una 

nueva relación con los compañeros nuevos, éstos interpusieron una barrera debido a los '"chismes" 

que les inculcaron los directivos; esos rumores consistieron en decir que muchos de los profes que 

nos mantuvimos (gracias a que nuestro puesto estaba basificado) por lo regular éramos malos 

docentes. Mi circulo de amistades se cerTÓ a dos compañeros y ya no busqué más acercamiento con 

•Citado en: Ellhrve za,.goa, -Jase Manuel. El m...._r docente. 1•. EdM:. Barcelona, Edrt.. Laia. 1987. p&g 115 
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Jos demás. Esta actitud de aislamiento sabia que podría generar la fonnación de grupos ant•gónicos. 

los cual no me generó mucha molestia; tal vez de manera un tanto caprichosa decía para mis 

adentros: "¿para qué estar dando expliC11ciones a quien no debo?"; ademas. los conflictos con los 

compat'ieros sabia que podía evadir1os con una sola respuesta: trabajar bien. 

El ambiente de trabajo se parecía en mucho a lo que Andy Hargreaves denomina cultura 

balcanizada~. cada "equipo" perseguía sus intereses y se apoyaba sólo et trabajo de los compafteros 

cercanos. Las relaciones interpersonales se evitaban a lo mbimo y únicamente en ocasión de alguna 

comisión oficial en que coincidiamos tolerábamos el diálogo. Puede parecer asombroso el clima en 

que me desarrollaba, inclusive los alumnos percibieron claramente esa situación y me lo comentaron, 

a ellos les comenté en breve lo que había ocunido y que no podia dejar de lado el agravio que sentia 

por mis compaf\eros cesados. Afortunadamente mi actitud al trabajo dio sus frutos, la experiencia 

acumulada me brindó las herramientas para desempeñar correctamente mis labores en el aula, eso 

marcó la diferencia respecto a los profesores que me tenían en un concepto nefasto; algunos de 

ellos, debido a su inexperiencia, cometieron varios errores, clásico de docentes de recién ingreso -en 

este subsistema las relaciones de los docentes con los alumnos se deterioran sobretodo si hay 

fonnas incorrectas de evaluación, o bien, si el profesor asume conductas demasiado autoritariase-. 

Todo lo anterior redundó en una imagen contrastante entre los profesores de .. antes'" y los profesores 

"nuevos•, la conclusión fue que muchos del segundo grupo no fueron recontratados para el siguiente 

ciclo o bien renunciaron posteriormente. 

Lo drástico para mi fue que los dos compafteros con los que contaba también abandonaron el CBT; a 

final de cuentas quede aislado, casi completamente, ya que los directivos se empefiaron en forjar una 

mala imagen de mi; con todos los docentes que se incorporwban preferi marcar una barrera, no sabi• 

cuál venia con .. linea" en contra mía, o de .. oreja"' para que fuera con el chisme; sospechaba de medio 

mundo, pero no en un afán paranoico. Todo el trabajo con compañeros se redujo a la Academia de 

Lenguaje y Comunicación. de manera obligatoria e institucional; fuera de ahí tenia mucho mejor 

comunicación con los alumnos y elegí cierto ostracismo en la escuela. 

Extraftamente, a pesar de que la mayoría de los especialistas en problem•s docentes coinciden en 

que la comunicación con los colegas es esencial para un sano ejercicio dentro del aula, en mi caso 

esto no ocurrió así en este periodo. Siempre estuve conciente de mis actos, sabia que tendrí• que 

comentar con alguien mis experiencias y problemáticas dentro de Ja escuela, las recomendaciones e 

!>H•rgreaov.-Andy, Prof..antdo, culturayposmodemldad, 1•. Edtc. M•dnd 1996, p8g. 236 
8 Prec:19amente Estltve Zaragoza, en la obra atada. menciona que dentro de la formación 1mcial de los profesores novmtos, 
uno de toa problemas que m .. enfrentan .. 1a dmclplma entendida como repreatón y caabgo. Pág. 119 



intercambios de puntos de vista se llevaron a cabo fuera de ella. El equipo original con el que conviví 

nunca dejo de estar en contacto, con ellos puedo contar en cualquier momento, seguimos haciendo 

análisis de nuestras tareas y procuramos mantenemos en actualización pennanente; siendo así, la 

comunicación dentro de la escuela no la busque por una razón muy particular: puesto que soy el 

profesor con más tiempo en el CBT, mi práctica docente es la mas af'ieja de la escuela, de manera 

engreída considere que, como nadie ha acumulado mi experiencia, ¿qué me pueden enset\ar?, al 

contrario, podía enser'\artes mucho siempre y cuando se acercaran y rompieran el prejuicio acerca de 

mi persona; afortunadamente dos compaf'ieras rompieron el esquema impuesto por los directivos e 

intercambiaba con ellas algunas ideas de manera esponidica. Mis relaciones interpersonales se 

redujeron a algunas charlas cortas con los colegas y a muchas conversaciones con los alumnos 

(siempre me interesaron sus fonnas de vida, sus ideas. su visión del mundo, sus anhelos, etc), qué 

mejor manera para comprender1os. En úhima instancia, es a ellos ante quien debemos .. quedar bien", 

no de una forma demagógica sino con una visión de mejorar la calidad de su fonnación. 

4.3 Dimensión institucional 

Hace referencia a las .. coordenadas materiales, nonnativas y profesionales del puesto de trabajo, 

frente a las cuases cada maestro toma sus propias decisiones como individuo. "7 Cuestiones que 

repercuten en el accionar dentro del salón de clases y fonnan las diversas perspectivas de la gestión 

escolar: costumbres, ritos y estilos de relación entre todos los sujetos involucrados de la escuela. Las 

preguntas para articular la reflexión en esta parte son: ¿Cómo puedo describir el tipo de cuhura 

escolar que he conocido en las escuelas donde he trabajado? ¿Cómo es la vida en esta escuel•. 

cómo puedo caracterizar sus procesos de gestión? ¿Cuál es el espacio de decisión y de acción que 

tenemos los maestros dentro del conjunto de actores y niveles de la gestión educativa? ¿Con qué 

margenes cuento en el salón de clases y en la escuela para tomar decisiones y para implantar 

iniciativas de trabajo innovadoras? 

La gestión escolar dentro del CBT ha tomado diferentes matices, dependiendo de l•s 

administraciones que se han encargado de la escuela y, aún dentro de estas, dependiendo de las 

coyunturas por las que atravesaron. Ningún directivo tuvo la capacid•d de concilimr I• nonn•tivid•d 

con la versatilidad que implican las relaci.pn.es de una escuela de este nivel; es decir, de acuerdo •1 

contexto en que nació y se des•rTOlló el CBT, h•cía neces•rio un person•I b•st•nte cmp•citado en 

asuntos políticos para solventar las problemáticas em•nadas de una institución escolar de reciente 

7 Fierro. C. Op. crt. pag. 30 
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creación en el municipio efe Chimalhuacán. Con lo anterior. pienso que, acorde a los modelos de 

organización escolar que Nuria Borrell8 establece, el predominio de una visión política transcunió en 

cada uno de los momentos en que he dividido ftl presente apartado. En ot,..s p•l•bnlS, como se 

menciona en el trabajo referido, los conftictos se han presentado con demasiada frecuencia y los he 

aceptado como nonnales; además, los objetivos organizacionales han sido alc.nz•dos en la medida 

en que así lo pennitan las negociaciones entre las diversas coaliciones que detentan el poder, no 

siempre con conocimiento de causa, mucho menos de la consecuencia. 

Invariablemente, como lo mencioné, se han presentado diversas interpretaciones de cómo debe ser 

una gestión escolar adecuada. Por mi parte, durante el primer momento (92-93) diferenciaba sólo dos 

maneras de ejercer fa gestión: la vertical (autoritaria), la separaba de la horizontal (democrática) -

influenciado por la naturaleza de mi formación pedagógica crei que no existía nada más-. En la 

primera encerré los rasgos que veía en mis directivos, por ejemplo: la centralización de tare•s para 

lograr los objetivos; las estructuras muy fonnales, los rotes preestablecidos y los criterios de disciplina 

normativa -pertenecientes a un modelo racional- me parecían asf'axi•ntes para la libre iniciativa; 

siempre he dudado de los criterios que pretenden ser eficientistas y por tal motivo no los "respeto" en 

su totalidad. A pesar de que en el discurso se pretendía dar un rostro humano al hecho escolar, 

atendiendo las necesidades de los docentes y alumnos, en realidad si9mpre se explayaban las 

inercias de un sistema propio de la realid•d política que vivió nue!ltro país por más de 70 ar'\os. Los 

resquicios que rompían con el esquema provenían sobretodo por la falta de capacidad de los jefes; si 

bien en ocasiones pedían nuestra opinión para solucionar algunos problemas. ésto se debía• que no 

sabían que hacer. La carencia de instalaciones y materiales adecuados posibilitaba que algunas 

decisiones se hicieran de manera colegiada, misma que pennitió una comunicación bastante 

enriquecedora entre todos los que participábamos. A esto le llamaba gestión democrática. 

La ingerencia de los directivos en mi espacio áulico era exagerado: la existencia de un sólo grupo en 

la escuela, aunada a mi inexperiencia para impartir clases. ocasionaba que ellos pudieran estar 

vigilando cada uno de las acciones que emprendía en el salón. No siempre les p•recia correcto mi 

estilo de enseñar, lo cual me lo remarcaban en sus .comentarios al momento de alguna observación • 

mi trabajo. 

Para el segundo momento (93-97), se mantuvo gn1n parte del trab•jo colegiado, con más experiencia 

podíamos opinar con mejor certeza acerca de qué rumbo podía tomar la escuela; podía pensarse que 

se abrian enonnes oportunidades para desarrollar una excelente relación entre directivos y docentes, 

" Borrel Fehp. Nunm. Organ1ZaC1ón e9COl•r. teori• a:»bre I• cornente9 cienttflcas, 1989, B•rceton•, Humanri-
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claro que existfan asperezas, sin embargo, tratábamos de conciliartas a tiempo y hast• puede decirse 

que habia cordialidad en el ambiente de la institución; a pesar de las carencias materiales se 

trabajaba bien y con buenos resultados académicos. La implementación de la Educación B•s•da en 

Competencias (EBC) supuestamente vendría a dar una nueva forma de relacionamos entre todos los 

agentes dentro de la escuela: sin embargo, las dudas acerca de qué era realmente lo que pretendia 

el nuevo modelo pedagógico hicieron que mantuviéramos la misma dinámica de trabajo 

Mi seguridad en las clases se consolidó en la medida en que no me sentía vigilado; con el n•tural 

incremento de grupos, para los directivos hubo menor tiempo para estar verificando lo que enser'\aba; 

mediante la planeación docente se comprobaba que siguiera las lineas generales de la EBC, pero 

todo se daba en el papel; de mi parte, al no comprender en sí lo que significaban los cambios 

continUe con la misma forma de impartir las clases. Al fin que contaba con una libertad para 

incorporar ideas al proceso de enseñanza y las ejercitaba con los alumnos. 

Por desgracia la parte del trabajo en equipo se perdió en el tercer momento de mi acontecur en el 

CBT (97-2001); la situación de desconfianza hacía todos los profesores de "antes" volvió más 

centralizada la toma de decisiones; el trabajo colegiado se difuminó a cuestiones netamente 

didécticas en el mejor de los casos, dictaminadas por la reglamentación correspondiente o por el 

capricho de alguno de los jefes. Retomando a Borren, quien a su vez cita a Etzioni, puedo afirmar que 

el poder estaba basado en lo norTTiativo, que consiste en la manipulación y aplicación de premios y 

sanciones simbólicas; en este periodo difícilmente hubo reconocimientos al desempeño docente en 

general, los '"premios" se traducían en asignar mayor número de horas a impartir para el siguiente 

ciclo escolar. a su vez las "sanciones" consistían en extender exhortos para desempeñar 

correctamente las funciones, o bien, en dar los peores horarios frente a grupo. La eficacia en la 

docencia no fue recompensada en mi e11so, aunque los comentarios de los alumnos referentes al 

buen desempeño que yo tenia en el aula, los directivos no quisieron aumentarme el número de horas 

clase para tener el paquete completo. 

El poco alivio con el que podía contar era en el salón de clase, al menos no hubo reproche alguno • 

las actividades que llevaba a cabo en mis grupos; si bien la planeación institucional contempla que a 

cada profesor se le deben hacer visitas t6cnicas mientras esté dando clase. y a p•rtir de ahi infonnar 

las observaciones realizadas (con sus consabidas recomendaciones), en mi caso, no se por qué 

causa nunca me hk:ieron llegar tales recomend•ciones. A partir de ello pude inferir que hubo un pacto 

implícito entre los directivos y yo, no cuestionar su trabajo mientras ellos no lo hicieran con el mio; no 

digo que mi accionar fuera perfecto, la diferencia radicó en que en e.ad• semestre yo tomaba medidas 

para no hacer tan rutinario cada curso -lo que era percibido por los alumnos-; a su vez, los mandos 
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escolares llegaban a tener errores que afectaban la evolución de la institución, yo bien sabia de la 

situación, pero ya no quise enfrentar a los jefes, considere que a falta de un equipo de respaldo mis 

quej•s serian una voz en el desierto; no es que haya elegido la via más cómoda, pues mis 

intervenciones en reuniones docentes se basaron en no responsabilizar únicamente a los alumnos de 

los malos números que llegábamos a tener como escuela (en relación a promedios, reprobación, 

índice de egresados, etc); llegue a decir que primero había que ver nuestras deficiencias como 

profesionales y partir de ahí solventar las carencias escolares. Mis comentarios inquietaron a algunos 

colegas que lodo el tiempo se quejaban de la fatta de hábitos académicos de los alumnos, a partir de 

entonces se marcaron las diferencias personales, en esas circunstancias difícilmente podía articular 

un nuevo equipo; muchos compañeros prefería tomar distancia respecto a mi. Ya desde mi estancia 

en la Escuela Secundaria No. 400 pude identificar en la cuttura docente muchas actitudes de 

simulación hacia el trabajo; ver1a enraizarse en el CBT no me causó asombro, de hecho ahora con 

éstas reflexiones puedo analizar mas detalladamente que esta cultura institucional que Cecilia Fierro 

denomina de concertación9
, Ja pude aprovechar mediahte los intersticios que el currículo deja al libre 

albedrio de los docente:;, sólo cabe aclarar que la "negociación" se hizo con car.1Ícter personal, 

aunque no era el único. V con esto refuerzo mi idea que en el CBT No. 1 de Chimalhuacán hay que 

ser un buen político para sobrevivir. 

4.4 Dimensión social 

Concierne al entamo específico 4listórico, político, cultural, social, económic~ que plantea al 

maestro determinadas condiciones a su accionar en el aula. En este apartado considero necesario 

recordar Jo que dice Alicia de Alba en el sentido de que "el currículo es la síntesis de elementos 

culturales, esto es, de conocimientos. valores, creencias, costumbres y hábitos" manifestados no sólo 

en relación a los aspectos formales-estructurales, .. sino que también, por medio de las relaciones 

sociales cotidianas" 1º en las escuelas. En este sentido, dada la finalidad de este trabajo, resuna difícil 

analizar la totalidad de los elementos sociales que entran en juego para determiner mi papel docente 

en el CBT; siendo asi, abordare sólo los puntos que fueron los determinantes para el 

desenvolvimiento de la institución y de mi trabajo. Las pregunt•s centrales para el análisis son: 

¿Cuáles son los nuevos desafios que los maestros enfrentamos en la actualidad como parte de un• 

revisión necesaria sobre la función social de la escuela? En el medio en que trmbajamos, ¿qué retos 

específicos para nuestra práctica docente se hacen presentes a través de las situaciones de vida de 

11 Fierro, Cec*a. et. al. Op. Cit. P.ig. 8" 
'º Oe~ba, ~- cumculum: e,__ mito y pe.-.pectrva•. 1•. Edic. MéJOCo, 1991. pag. 39 
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los alumnos? ¿He llevado a cabo, en mi salón de clase, alguna estrategia especi•I par• apoy•r a los 

alumnos cuyas condiciones familiares y económicas los ponen en desventaja para el trabajo escolar? 

En primer lugar, como la creación del CBT se dio en plena efervescencia salinista (1992), se 

pronosticaban buenos augurios para la escuela debido a la ilusión económica por la que atravesaba 

la nación; por eso, creíamos que las carencias con las que nació la escuela serían por un breve 

lapso: aunado a ello, las condiciones de pobreza extrema que existen en la comunidad posibilitó la 

existencia de organiZaciones políticas que aglutinan a la población con fines corporativos, una de 

esas agrupaciones fue Ja Organización de Pueblos y Colonias (OPC), misma que estuvo interviniendo 

en sucesos trascendentales para el desarrollo de la institución -un ejemplo de ello: la decisión de 

edificar las aulas provisionales en el terreno que hoy ocupamos la tomaron los lideres de la OPC, a 

pesar de que dicho terreno no les pertenecía; otro ejemplo: por sus acciones han depuesto a dos 

directores-. Para el primer año de existencia del CBT la colaboración de la organización fue decisiva 

para que pudiéramos salir avante, al menos los laz6s de solidaridad entre los integrantes de la 

comunidad, tanto escolar como externa, funcionaron para mantener vivo el proyecto de una escuela 

de nivel medio superior en la colonia. 

La situación de muchos alumnos no perrnitfa ser ambicioso en el desarrollo de programas didácticos: 

es decir, las condiciones de pobreza hacia que los profesores buscáramos alternativas para evitar 

que los muchachos hicieran gastos excesivos en actividades escolares (de por si los requisitos de 

ingreso al subsistema son bastante discriminatorios, actualmente el costo de inscripción es de $450 el 

semestre), por desgracia Ja relación pobreza- deficiencias académicas es bien conocida. 

Durante el segundo momento (93-97), las condiciones no se modificaron en gran medida, al contrario, 

creo que de acuerdo a la evolución de una escuela de este nivel, se tenían que construir las 

instalaciones propicias en un tiempo lo mas rápido posible; sin embargo, hay que recordar que .. el 

enor de diciembre'" vino a trastocar la vida de toda la población de este país; lo que propició el 

estancamiento en todo el sistema educativo; la escuela creció únicamente en términos cuantitativos, 

pero la calidad de fa enseñanza no se podia mejorar puesto que aún para los docentes nos era dificil 

mantener un nivel académico adecuado. Perdón por la insistencia, pero la cuestión política ha sido 

dominante en todo momento, y en este sentido, el papel de la OPC llegó a ser de arbitro en 

detenninados conflictos que se llegaban a dar el interior de la escuela, por lo tanto, había veces en 

que la sombra de la organización enraAtcia el ambiente escolar. 

No obstante que los servicios básicos de la colonia mejoraren ligeramente, no se vislumbró progreso 

en la escuela; fa imposibilidad de construir los edificios de manera adecuada hacia ver que el CBT no 
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avanzaba; una causa del retrazo de dicha obra, además de la carencia de presupuesto, era el pleito 

jurfdico por la posesión del terreno: hasta que no hubiera dueño pleno del predio en el cual nos 

ubicamos se procedería a construir. La imagen de la escuela se deterioró al grado que hubo 

problemas de matricula y se temió perder el registro; afortunadamente la aplicación del examen único 

de ingreso al nivel medio superior vino a solventar ese problema. 

En el tercer momento (97-2001), la presencia de la OPC se volvió relativa, muy tenue; una vez 

arreglado el conflicto legal por la posesión del terreno se pudieron construir las aulas apropiadas, 

pareciese que entrábamos a una normalización en las actividades al interior de la institución; pero 

para mi no, los problemas particulares mencionados en la dimensión anterior, producían en mi un 

estado de incertidumbre, que a decir de Amy Gutman bien podía hacer que mi l•bor se volviera "de 

manera rutinaria o carente de inspiración"11
; pero no, las reflexiones acerca de lo que acontecía en mi 

escuela se hicieron más profundas, de hecho algunas ideas ya las había vislumbrado en años 

anteriores, sin embargo, en este periodo cobraron maS forma, por ejemplo: siempre considere que la 

educación en este nivel es muy elitista respecto a los niveles precedentes, lo cu•I no quiere decir que 

sea una educación de calidad (y lo peores que a pesar de la supuesta preparación técnica que se les 

imparte a los alumnos estos difícilmente encuentran trabajos de su área), ante eso me preguntaba 

¿que podía hacer como docente para que los futuros egresados no se sintieran defraudados por la 

educación recibida?, sobretodo porque, como menciona Gutman, "el profesor tiene la obligación de 

asegurar que no se restrinja la deliberación racional de los alumnos y que estos sean capaces de 

considerar con visión critica diversas forTnas de vivir"12
; la respuesta que encontré fue de hablar1es 

con Ja mayor verdad posible acerca de la terrible realidad a que se enfrentarian, incluyendo que 

desafortunadamente la sociedad, como bien dice José M. Esteve, 13 es demasiado hipócrit• y 

ambivalente en el instante de valorar a las personas por su condición material. 

En última instancia, para evitar la depreciación de mi trabajo evitaba las criticas que veían a la calidad 

en la educación como asunto puramente voluntario; o sea, constantemente attos funcionarios de este 

subsistema quieren hacer ver que los números positivos en la escuel• dependen mliis que n•d• de 1• 

buena disposición que tenga el profesor frente al grupo; contrariamente yo creo que las diversas y 

complejas situaciones por las que at,..vies• no sólo nuestra n•ción, sino el mundo entero 

(recordemos que la crisis escolar se da inclusive en paises del primer mundo), se reflejan 

directamente en las aulas de cualquier escuela pública; por tal motivo coincido con R. W. Connell en 

el sentido de que, "en escuelas en donde la pobreza es una constante y. port•I razón, la posibilid•d 

11 Crtacto en: Lraton, Dantet y Ze.::hner, Keneth. Formación del Profesorado y condiaonee eocie6ee de I• tt9Colartzación. 1• 
ed.::. Madnd. 1993. ed1aon• Morau. P~. 118 :: ~=~::r~~"o~.·;-,,~~~: f~· P4g. 11e 
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al fracaso es mayor, constituye una carga para la moral, el entusiasmo y la autoestima de los 

profesores. No obstante, siguen luchando, trabajando en condiciones que, como minimo, no son las 

mejores."14 

En otras palabras, para mi el tema de la imagen social que represento como profesor no constituye 

un problema porque viene derivado de un asunto en el que la sociedad no se ha puesto 

completamente de acuerdo: ¿a quién y en qué medida corresponde la socialización de los nuevas 

generaciones?, bien es sabido que actualmente existen diversos agentes de fonnación que no 

siempre tienen Jos mismos fines y valores, ante esto, ¿por qué responsabilizar en grmn medida a los 

profesores de la creciente depreciación social que hay en nuestros jóvenes?. Por mi parte, considero 

que el debate tiene para rato y las deficiencias escolares siguen creciendo. Me quedaria con el punto 

de vista de Listen y Zeichner al decir que "la idea de ensef\anza en cuanto a práctica contextualizada 

constituye una visión de los profesores como actores sociales comprometidos en determinadas 

prácticas en un contexto concreto" 1 ~. no se si lo·he curilplido, al menos es a lo que aspiro. 

4.5 Dimensión didéictica 

En este plano, "el papel de maestro como agente que orienta, dirige y gula, a través de los procesos 

de enseñanza, la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para 

que construyan su propio conocimiento"16 representa una función intelectual nada fácil de llevar a 

cabo, ya que no es sólo transmitir contenidos, sino el docente debe preocuparse porque el alumno 

reconstruya el aprendizaje que ha adquirido anterionnente y se acerque al conocimiento de manerm 

paulatina. Las cuestiones que se tiene que hacer el docente para su reflexión son: ¿Cómo describiria 

mi forma de trabajo en el aula? ¿Qué tipo de activid•des acostumbro realizar en las distintas áreas? 

¿Qué tipo de procesos de razonamiento promuevo en mis alumnos a través de las actividades de 

enseñanza que realizo en clase? ¿De qué manera se utilizan o se dejan de lado en ellas, los 

conocimientos y experiencias de la vida cotidiana de mis alumnos? ¿Qué tipo de interacciones 

promueve mi fonna de trabajo en el aula entre los alumnos? Qué papel tienen ellos frente a su propio 

proceso de aprendizaje y qué papel desempeño yo frente a él? ¿Cuáles son las principales 

estrategias que utilizo para manejar la disciplina en el aula? 

,. CrtadO en: Uston, Daniet op. ctt Introducción por M1ch ... App6e. pag 15 
,!I Listan. Damef. op. cit. pág. 1 .. 1 
11111 Fierro, C. Op. crt pág. 121 
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Esta área no ha representado mucha problemática en mi accionar docente; como es natural en 

profesores novatos, en un primer momento (92-93) cometi algunos errores y creo que ninguno de ello 

fue notable para decir que h•Y• sido "mal maestro". Mi formación pedagógica si bien no estuvo 

enfocada hacia el área didáctica, tenia las nociones básicas para desenvolvenne en el quehacer 

docente; es decir. no desconocía las actividades que tendría que llevar a cabo, tal vez las formas en 

que se desarrollaron no siempre alcanzaron los objetivos trazados, pero era resultado de la 

inexperiencia frente a grupo, por ejemplo: al pedir a los alumnos algún ejercicio de redacción no 

calculaba bien el tiempo, ni la extensión que les debía pennitir para realizarte; ademas, el primer 

"semestre" lo tuve que compactar a un trimestre, por ro tanto Jos contenidos se vieron de una manera 

somera, ¿bajo qué metodología? recordando que la primer asignatura que impartí fue Taller de 

Lectura y Redacción, aborde el trabajo de un manera plenamente práctica. De acuerdo a las 

condiciones de una escuela de reciente creación en esta parte del Estado de México la formalidad 

para preparar el curso y una clase no se ajustaron a los lineamientos que señala tanto el reglamento 

como las recomendaciones pedagógicas. 

Un elemento que no hay que perder de vista para esta dimensión es referente al perfil del alumno que 

ingresa en este nivel y de manera particular en esta escuela: los indices de aprovechamiento de 

nuestros alumnos son de los más bajos del área metropolitana de la Ciudad de México, peor aun, 

debido a mi experiencia en el nivel precedente (Secundaria), pude percatanne que un gran porcentaje 

de las calificaciones asignadas a los alumnos no corresponden a los conocimientos reales, por lo que 

al ingresar al nivel Medio Superior las carencias en relación a hábitos académicos y disciplina escolar 

son enonnes. 

Siendo así. durante el segundo momento (93-97), con la constitución paulatina como institución, me vi 

en la necesidad de planear -ahora s~ el semestre y mis clases. Con las herramientas que conocía 

nunca se me dificultó alguna de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, acorde a mi poca 

experiencia seguí una metodología que puede considerarse pragmática, en ciertos aspectos; esto 

quiere decir que mi interés se centró en cubrir, en la medida de las posibilid•des, esas carenci•s que 

habia detectado en breves diagnósticos; las actividades se centraban en los alumnos, a quienes d•b• 

algunas explicaciones acerca de lo que debían realiz•r y ellos ocupaban una gran parte del tiempo en 

el ejercicio. A la parte que desde entonces le doy mas importancia es a la evaluación, esto porque me 

di cuenta que los alumnos desarroll•n mas sus habilidades cognitiv•s cuando s•be que su 

calificación es reflejo no solamente del conjunto de actividades que realiza, sino que es el signo que 

representa su esfuerzo y dedicación para producir algo, de un• manera correcta; remarco lo anterior 

debido a que desgraciadamente muchos alumnos ingresan con un hábito de hacer las cosas de 

fonna simplista ~mo critica a una buena proporción de mis compat'ieros del nivel b•sico: los 
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muchachos se mal acostumbran a hacer sus tareas y trabajos al .. aventón"". sabiendo que no se les 

corregirán los errores, y cargan con la idea de que siempre será asi-. Yo procuro revisar lo mejor 

posible todos los trabajos y sefialar las deficiencias, empezando por ortografía; es un método que me 

permite saber cuándo el alumno pone mas atención a lo que realiza y cuándo no. 

En el ciclo escolar 1995-1996 se incorporó al Plan de Estudios la llamada EBC. De entrada, a mi me 

causó un poco de confusión las medidas que se comenzaban a implementar, no se respetaron las 

forTnas pedagógicas, lo que causó demasiada controversi• entre los profesores; un cambio sin 

capacitación docente adolece de fallas sustanciales. Segun el modelo, los fundamentos se 

encuentran en el Constructivismo (apoyándose esencialmente en la psicología cognoscitiva, pero sin 

caer en psicologismos), aun para mi no era entendible toda la estructura que iba a sustituir a la 

manera ''tradicional" con la que veníamos trabajando; en documentos se menciona que el 

Constructivismo no es una teoria, sino "un marco de referencia o platafonna de análisis de los 

fenómenos educativos ... (en el que) se rechaza la vi!lión del alumno como un mero receptor de 

conocimientos o del decante como un simple transmisor ... se pronuncia por el logro de aprendizajes 

significativos ... y se organiza en tomo a tres ideas fundamentales: 1". El alumno es responsable 

último de su propio proceso de aprendizaje. 2". La actividad mental constructiva del alumno se aplica 

a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración, y 3". La función del docente es 

engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado"17 

Para mi no significaba nada nuevo, desde mi estancia en el Bachillerato, en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, aprendí lo que ahí se denomina aptrJndera apl'f!lnder, que si bien no conocia las bases 

teóricas, percibí las nociones de cómo debía ser la educación en este nivel. Por lo demás, 

comparando el modelo con las corrientes pedagógicas que conocía no encontré algo verdaderamente 

novedoso. Me mostré escéptico ante la imposición, porque nunca fue propuesto .. el cambio" y 

continúe trabajando como la experiencia me enseñó. 

Con el paso del tiempo, ya estudiando con más calma, comprendí que mi trabajo no estaba tan 

alejado de la EBC; mi critica se centraba en un apartado que el mismo Cesar Coll reconoce como 

"problema pendiente de una explicación satisfactoria ... los mecanismos de traspaso del control y de la 

responsabilidad con un grupo numeroso de alumnos. "18 En mi caso, llegar a atender a grupos de 

hasta 50 alumnos me parece poco idóneo para lograr competencias acorde al Plan de Estudios, si 

acaso se solventan deficiencias que vienen arrastrando los muchachos; aquí entro a otra parte de mi 

11 Barren, Concepcrón. et. al (sefeccrón de fectur-). Diplomado: Ejercicio de la docencia para el logro de competenci-, 
modulo 1. MéJOCO, 1996. CESU. pálgs. 160-161 
,. CoU. Cetw1r. (c.:>mp.) 0-rrollo p&1Col6gico y educacrón. Madrid, AJianza P9icologla. 1990. Tomado de Barron, 
Concepc'6n. op. ctt. p~s. 181-182 
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cuestionamiento, según el constructivismo, el alumno debe ser un sujeto con una disposición 

significativa hacia el aprendizaje, lo que conduce a que el profesor debe serel principal motivador del 

proceso; sin embargo, en las últimas décadas los factores que inciden sobre la mentalidad y las 

conductas de los adolescentes están sobretodo en los medios de comunicación masiva y, por tal, 

competir contr• ellos resulta una desvent•j• dificil de superar. No es extraño ver a alumnos que a 

pesar de que cuentan con todos los recursos materiales o con la capacidad intelectual para sobresalir 

abandonan la escuela por intereses superfluos. De ahí mi propósito de entablar diálogo constante con 

mis alumnos para detectar en dónde están sus deseos e intereses. Hablando de esta sociedad tan 

plural y ecléctica es dificil comprenderlos a todos. 

Para redondear este segmento: a partir del tercer momento (97-2001) consideré que los detalles que 

fueran surgiendo era cuestión de irtos corrigiendo al paso: fa planeación del curso la hacia en base a 

diagnósticos, rescatando para las clases los antecedentes y ejercicios anteriores e innovando 

actividades, dependiendo de la asignatura que impanie'ra. Inclusive, llegue a la conclusión que dentro 

del aula entran en juego más etementos subjetivos que racionales; así comprendo la aseveración de 

.J. M. Esteve cuando dice que de las relaciones interpersonales positivas entre profesores y alumnos 

depende el clima en clase y la buena organización del trabajo. 19 Es bastante complejo ser un docente 

"carismático". La linea entre el amigo y el profesor tiene que estar bien definida y entendida por 

ambos para evitar malentendidos y tragos amargos al momento de la evaluación. 

4.6 Dimensión valora! 

Cada vez que se transita por un momento histórico de grandes cambios se abren nuevos debates 

acerca de los valores que deben persistir; la lucha entre las viejas costumbres y los nuevos ideales 

hacen posible frases como "se están perdiendo los valores", "los jóvenes ya no son como antes". 

Como primer punto considero a los valores como creaciones humanas, si bien el tennino es aplicable 

a fenómenos tanto espirituales como materiales, de manera general se h• centrado en aspectos 

sociales como Ja libertad, la igualdad, la justicia, etc. y de fonna más particular se habla de valores 

éticos: el bien, el honor, la verdad, Ja responsabilidad etc.20 En este sentido, un valor vendría a ser 

una esencia fundamental para el desarrollo de una sociedad en la medida que conllevan los ideales a 

que aspi,.. detenninado conjunto social. El debate viene de las interpretaciones de cómo debe 

comportarse el ser humano para alcanzar un fin en particular; así, encontramos posturas que desde 

una mon1I individual persiguen la felicidad y la virtud del hombre (eudemonismo), o bien, dese•n el 

1
• E••ve. J. M. op. e~. p&g. 11 s 

io Blauberg, l. 01eaonano manom. de ftlo90fla. 1• edlc. Edfcion- de Curb.lra Popular. M6xico. 1985. pag. 314 
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placer como fin último (hedonismo), o también encontramos al rigorismo que funda la moral en la ley 

autónoma de la voluntad; además existen corrientes que dan base a la moral en los sentimientos 

puros (emocionalismo); y en el caso extremo hallamos a quienes nieg•n todos los v•lores 

tradicionales para afinnar el valor de la fuerza (inmoralismo). De fomla parafela también sobresalen 

posturas abordadas desde una mor•I social: utopias de un bienest•r total del hombre (ide•lismo), 

defensa de un derecho natural Qusnaturalismo) e ideas basadas en un derecho y un Estado fundados 

en la experiencia del pasado de los pueblos, que desemboque en la construcción de un contntto 

social (realismo)21 

Todo lo anterior sirve al tema de los valores morales en el maestro; que ha sido uno de los principales 

aspectos estudiados en la fonnación docente; ya que como persona "da cuenta de sus creencias, 

ideas, referentes teóricos v valores personales, que se expresan en sus preferencias concientes e 

inconscientes, en sus actitudes y sus juicios de valor, "22 los que a su vez se reftejan en cierta medida 

en la fonnación de actitudes de sus alumnos. 

Las preguntas que guían el análisis en esta dimensión son: ¿De qué manera nuestra práctica docente 

refleja alguno de nuestros valores personales? O, por el contrario, ¿cuáles de nuestros valores 

personales se han inspirado en nuestra práctica docente, o han sido modificados por ella? Revisando 

críticamente nuestras prácticas de enseñanza y la manera en que se desenvuelven las relaciones 

interpersonales en el seno de la escuela, ¿qué v•lores estamos de hecho fonnando en nuestros 

alumnos? ¿Qué actitudes aprenden éstos en la escuela? ¿Qué medidas es indispensable tomaren la 

escuela para asegurar un pleno respeto a los derechos de los alumnos? 

Mi ejercicio ético creo ha sido de una fonna lo m8s hum•namente posible, con muchos errores, pero 

cuidando no traspasar los limites de lo moralmente incon-ecto; tocando una de las fibras mas 

sensibles del quehacer docente, mi trabajo claro que ha sido cuestionado por los principales 

receptores de mi personalidad, el matiz que ha asumido esa crítica es el principal motor que me 

obliga a detenninado accionar. Aquí puedo aseverar que no ha existido diferencia durante los tres 

momentos en que dividido esta parte: en ocasiones me he visto orillado a mantener una postunt, 

acorde a mis principios. aunque ello me provoque conflicto con los superiores: por desgracia la 

formación lineal de muchos directivos les hace 0'9er que todavía pueden existir esas formas tan 

verticales de organizar una escuela y peor aun, pretenden que ensei\emos bajo los mismos 

mecanismos. No digo que yo sea un modelo a seguir. pero creo que mis ntspon-bilidades t•nto 

institucionales como personales al interior del aula las he cumplido en buen• medid•. 

='1 Xirau, Ramón. Introducción a la hllltOna de la Noeofla. 11• edic. M8Jdco. UNAM. 1990 p&g•. •51-52 
::::: Fierro, C. Op. crt. p411g. 1•1 
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He cuidado mostrar una imagen que proyecte mi personalidad lo mas cercana a I• realidad; uno de 

los puntos mas detestables para mi es que a loo¡ profesores se les cuelgue etiquetas, tal como si 

fueran los únicos responsables de proyectar un ejemplo de virtuosidad, por supuesto que tenemos 

claroscuros en nuestra personalidad, lo dramático es querer resaltar lo mas negativo de nuestra 

conducta, sin analizar que también somos un sujetos históricos, resultado de una sociedad y un 

tiempo determinado: si se ha deteriorado la imagen que se tiene del docente es porque la sociedad 

ha fallado en auxiliar1o, no sólo en cuanto a recursos materiales sino en la conjunción de esfuerzos 

para fomentar los valores propicios para un mejor desempeño. 

Viene a colación el debate acerca de cuál es la mejor manera de enseñar los valores morales; es 

obvio que no son contenidos que se aprenden por mera repetición conductual, de modo extrínsecos y 

obligados, sino que conllevan elementos de "la razón y la voluntad, que deben llevar al sujeto a una 

disposición tal, que llega a hacerse algo fácil y hasta gozoso de realizar ... Pero cuando, como ocurre 

en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, se han subvertido peligrosamente los valores de modo que 

los medios de comunicación endiosan los valores del cuerpo (placer, riqueza, poder), es cuando debe 

preocupamos lo que la educación puede hacer contra una maquinaria tan poderosa de 

condicionamiento".23 Con esto no quiero decir que mi colaboración es poi:>m en este rubro; en cambio, 

los ejemplos sociales deben procurar corresponder a los discursos sobre el papel de la educación 

escolar. 

Por otro lado, no estoy de acuerdo con la idea acerca de que hay que recuperar los valores del 

pasado, no todos; es bien cier1o que nuestro país viene saliendo de una cultura antidemocrática, muy 

autoritaria y confesional; llevar a las escuelas (concretamente en este subsistema) las luchas por una 

mayor panicipación de todos los agentes involucrados en el cambio es todavía una tarea pendiente, 

la relación dialógica. la interacción constante entre docente-alumno y la comprensión de procesos 

subjetivos habrá de llevamos a la construcción de nuevos modos de convivir en el espacio escolar. 

4.7 OIMENSION PERSONAL 

La última dimensión consiste en el ámbito privado del maestro. el elemento individual que existe m•s 

allá del salón de clase; el sujeto con una historia propia, construida en la cotidianidad escolar, familiar 

y social; el ser con ideales e intereses propios, que no siempre estaín en correspondencia con lo que 

zi Seuchot, Maunao y Arnan1n, Samuel. Virtuoee, valore. y educación moral. M4&»0co, UPN, 1999. pag. 42 
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el Slst•ma Educativo ofrece y sin embargo se mantiene al frente del grupo de alumnos. Por eso, las 

preguntas de esta dimensión giran en tomo a: ¿De qué manera se hacen presentes en mi vida 

profesional mis circunstancias y proyectos personales? ¿Qué lugar ocupa en mi vida personal mi 

quehacer de maestro? ¿De qué manera se han entretejido mi historia personal y mi trayectoria 

profesional? ¿En qué medida mi trabajo docente ha contribuido a mi realización personal? 

Las circunstancias particulares por las que llegué a la docencia se pueden considerar nítidas y 

oscuras a la vez, contradictorias tal vez; de lo primero que recuerdo para elegir esta profesión es 

cuando, estando en la Primaria, me llamó la atención la calidad de vida que proyectaba un profesor, 

en ese entonces -década de los 70- se mantenía un nivel socioeconómico mejor que el actual; creo 

que a partir de ahí quise ser maestro. En principio anhelé entrar a la Escuela Normal, justo cuando se 

decidió elevar dichos estudios a nivel Licenciatura, habiéndoseme pasado los limites para inscribirme 

en el bachillerato pedagógico decidi ingresar al CCH, al termino de éste opte por estudiar Pedagogia 

(al fin y al cabo también se referia a la educación); ltl amplia gama de pensamientos con los que 

convivi en siete arios estando en la UNAM modificó mi perspectiva de I• vida y las metas a que 

queria llegar como profesionista: mis intereses se centraron en la investigación educativa, tenía las 

aptitudes, por qué no explorar por alll. Un afio antes de terminar la Carrera acontecimientos 

especiales me hicieron cambiar de planes, ingrese al magisterio de forTTia casi fortuita, no lo deseaba, 

pero ya estaba ahi. 

En la primera etapa de mi experiencia, mis dudas acerca de si permanecería por mucho tiempo en el 

Sistema Educativo, provocó un desempeño laxo, no le daba la importancia que merecfa a mi 

queh•cer; una actitud de indiferencia hacia los resultados que pudiera tener estuvo a punto de 

embargar mi estado de ánimo. Creí que mi paso por la docencia seria efímero, me queria especializar 

en otra área diferente; las noticias que me daban acerca de la situación de los profesores no me 

brindaban muchos deseos de mantenenne en la escuela; sin embargo, se Impuso el sue;'lo de la 

infancia, tal vez se dio en mi eso que llaman vocación. 

Para el segundo momento, me agradó la convivencia que se llevaba a cabo, tanto entre compatleros 

como con los alumnos; las problemáticas que se me presentaron las tomé como un reto: transformar 

lo que consideraba obsoleto en las actitudes de los directivos, quería mejorar el entorno escolar. Un 

criterio que tuvo un peso enorme fue la remuneración económica, mientras yo ya tenia un ingreso 

permanente, muchos de mis compar1'\eros de Carrera no conseguian trabajo; la falta de dinero nuncm 

se me hizo un obstáculo para continuar en el magisterio; inclusive, en este periodo fue cuando tuve 

las mejores percepciones por mi desempefio docente. Aunque estuve en otros proyectos 
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ped•gógicos con varios colegas pedagogos. en ningún instante abandone la docencia; proyectos que 

fracasaron por causas coyunturales del país (el error de diciembre). 

A pesar de los contratiempos y vaivenes por los que he atravesado no me siento frustrmdo en mi vida 

personal, mucho menos en mi práctica docente; bien que mal es mi actividad central desde hace diez 

años. Si bien no había hecho el esfuerzo por obtener el Titulo de Pedagogía, no lo considermb• un 

impedimento para actualizarme y tener conocimientos de otras áreas. Mi formación ha sido lo 

bastante sólida para sortear los retos que se me han presentado. A manera de justificación retomaba 

un dicho de un maestro muy respetado por todos quienes lo conocen: "hay muchos maestros sin 

Titulo, pero hay mas Títulos sin maestro". Ahora, en busca de nuevas oportunidades, la obtención del 

Titulo es un paso más para mi realización personal y profesional. 
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CONCLUSIONES 

El pensamiento de la modernidad produjo un anna letal contra la emancipación del ser humano: la 

razón Instrumental, herrami~nta que hoy en día destruye todo lazo de solidaridad y justicia social; es 

cierto que la ciencia positivista prometió la libertad plena del ser humano, pero al resultar todo lo 

contrario devino en una forma de pensamiento todavía mas letal: el posmodemismo conservador 

lleva al extremo el desprecio de la cultura; abandonando toda idea de reconstrucción social utópica se 

pliega netamente al neoliberalismo, con todas las consecuencias que ello implica para la humanidad; 

si bien los análisis hechos por los posmodemos (Daniel Bell, Lyotard, Lipovetsky, Baudrillard, etc.) 

son bastantes ilustrativos acerca de la disociación del mundo moderno, estos no brindan alternativas 

apegadas a la malidad del sujeto; la solución a la crisis de la cultura occidental no viene acompat'iada 

de una ruptura total con todo el esquema derivado de la modernidad; más bien, las soluciones 

atraviesan por una reordenación de la vida moderna, un reencause de las aspiraciones de la 

Ilustración: igualdad, libertad, fraternidad; lo anterior consiste en una radicalización y perfección de los 

mecanismos que permiten la particip•ción de los pueblos en su vida n•cional y en el acontecer 

internacional; traducido en otras palabras, la democracia llevada a su máxima expresión permitirá que 

esa modemidad retome los fines que postuló en el siglo XVIII 

La compleja situación por la que atraviesa nuestro país obliga a desechar los viejos moldes de una 

sociedad tradicional; si en el siglo XX México se insertó en el concierto de las naciones de una 

manera que no permitió la participación de toda la sociedad, para el siglo XXI esta participación debe 

ser lo mas activa posible para que verdaderamente el pueblo mexicano tome las riendas de su 

destino; a pesar de que en el ario 2000 parecían •brirse oportunidades para tomar un rumbo mas 

democráitico y humano, para el momento en que se escriben estas líneas, el gobierno de Vicente Fox 

ha demostrado una gran incompetencia para llevar las riendas de esta nación. 

No obstante, si bien en el espectro político se vislumb.-. la ampliación de 1• democracia electon1I, es 

en los espacios cotidianos en donde la democracia debe sentar sus bases, para ello, el papel de la 

educación escolar viene a ser un elemento central en la consecución de un• socied•d abierta, en 

donde el respeto a todas las formas de pensar sea el cimiento de toda convivencia social. A través de 

las nuevas conductas que la sociedad vaya exigiendo, el docente debe ir reconstruyendo su labor al 
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interior del aula; a pesar de las terribles condiciones que presenta la escuela como institución, no 

debemos de dejamos llevar por el desanimo; al contrario, dentro de la vorágine de los cambios que 

presentan todos los ámbitos de la vida el papel del docente se ha transformado para bien. 

Las imágenes que antes presentaba el profesor se han diluido y ante ello las funciones se han 

diversificado; de manera particular me correspondió una formación como pedagogo que no iba 

encaminada a la docencia, afortunadamente las caracteristicas del curriculum de pedagogfa que me 

tocó vivir posibilitaron una formación didáctica general que me ha permitido resolver las problemáticas 

que se me han presentado como docente. 

Dentro de estas conclusiones sería un tanto ilógico plantear propuestas para modificar el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Pedagogía de la ENEP Aragón, puesto que en este ciclo escolar se ha 

comenzado a implementar el nuevo Plan 1 y en estos momentos es casi imposible decir cómo va a 

funcionar, analizando brevemente los cambios que se llevaron a cabo se encuentra un aspecto loable 

en la propuesta recién inaugurada: la integración de las /lneas eje que le dan una articulación 

metodológica a todo el Plan; ademas. teniendo a la linea eje Pedagógica-didáctica como la más 

importante dentro de toda la estructura se subsana un aspecto que para mi es sustancial: si a final de 

cuEntas la gran mayoría de los pedagogos habremos de desempeñamos en la docencia en algún 

momento, es necesario contar con una sólida formación didáctica para cumplir con lo que en el Plan 

llaman intervención pedagógica -que vendria a ser una posibilidad de resolver probfemas en 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelva el pedagogo- que en este caso se concretiz• al .6mbito 

docente. En este mismo sentido, idenlifico a los Talleres de Diseño Curricular, de Formación y 

Práctica Docente, de Evaluación de los Aprendizajes, y de Didallctica e Innovaciones Tecnológicas 

(todos obligatorios) como el centro de Jo que se puede considerar una formación inicial del pedagogo 

hacia la docencia; elemento muy indispensable para integrarse lo mejor posible al trabajo áulico. 

Ahora bien, dentro de estos talleres fas prácticas deben corresponder exactamente a su nombre; no 

puede caerse en la paradoja del Plan anterior, en donde l•s asignaturas de Prácticas Escolares ermn 

abordadas de manera teórica en su m•yoria. Me p•rece correcto el sistem• de pr9cticas docentes 

que llevan las Escuelas Normales: impartir plenamente clases durante algunos días en una institución 

del Sistema Educativo Nacional, todo ello planeado, coordin•do y ev•lu•do por la Escuel• Norm•I: 

parecería una exageración el que se adopte un esquema igual en dichos Talleres, pero si se pueden 

retomar algunos elementos que permitan al futuro profesionista un m•yor acercamiento •1 sujeto 

1CornilC Acadénuco de Carn:ra. Pedago[lia. Plan de estudios. Tomo l. 1 • Edic. MCJrico, ENEP Ara¡tón. 2002. 
El nuevo Plan tUe aprobado por el Con9C'JO Tc.'.cnico en 1 999. pero d&..-bido a la lamtt1tablc huelga en la UNA.M: en C!IC mismo 
ano. :e retrazó ~u apmbm..,ón por pane del Coma.ojo AcadCmioo de HumaniWM:k.~ y Arles. cumpliéndO!ie hasta Jwtio del 
2002; implcmc::ntando~ c::n Septiembre del nusmo ano. 
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pedagógico con el que habrá de Interactuar en el salón de clases. Para lo anterior habrían de 

ampliarse los programas de prácticas escolares que se mencionan en el Plan de Estudios; sobretodo 

a través del programa de .. Dise;,o e instrumentación de cursos de estrategias de enset'\•nz•

aprendizaje," podría haber una amplia colaboración con escuelas de todos los niveles. Además, ese 

programa se debe complementar lo antes posible con uno de los programas que se tiene proyectados 

abrir. el relativo a "Diseño de cursos de formación docente." En este punto, las experiencias de un 

buen número de pedagogos egresados de la ENEP Aragón, que actualmente se desempei'lan en I• 

docencia o en ejercicios relacionados a ella, pueden apenar lineas de análisis y reflexión sobre la 

práctica docente en diferentes niveles escolares y en los diversos estratos socioeconómicos. 

En el mismo sentido, el desarrollo de la creatividad e innovación del futuro pedagogo debiera ser 

propiciada por vinculación estrecha de las clases teóricas con prácticas pedagógicas que den un 

acercamiento lo mas posible a la realidad que se enfrenta en el mercado laboral; si bien eso se 

estipula en el nuevo Plan, las propuestas de metodologías de clase y fomias de evaluación 

pareciesen repetir en su mayoría los esquemas anteriores; una manera de complementllr esas 

propuestas debiera correr a cargo de los profesores: en la motivación y fomento de nuevas prácticas 

al interior del aula, así como su fomia de evaluación, los docentes juegan un papel esencial, pues 

deben servir de ejemplo y mostrar que se están adaptando a tos cambies r..ada vez mas complejos de 

la sociedad. Lo antenor no implica que el alumno de pedagogía debe ser mero recept•culo de 

actividades, se le debe inducir a involucrarse en las diferentes problemáticas que enfrenta el hecho 

educativo en la amplia gama de posibilidades de la realidad social. Siendo así, la responsabilidad de 

los propios alumnos hacia su formación pudiera rendir mejores frutos; por experiencia propia he visto 

que los alumnos toman mayor conciencia de la situación de su fonnación al momento de tener 

enfrente problemas reales, no tanto situaciones virtuales, sino hechos y acciones iguales a las que 

existen en la sociedad. 

De la misma fomia, la motivación al estudio de otras áreas de conocimiento, complementarias al 

campo pedagógico, debiera ser una constante en las aulas de pedagogía, ya que permite a los 

alumnos una visión mucho mas ampli• de los protJ:lemas a los que se enfrent•ran como egresados; al 

mismo tiempo, ese estudio complementario pennitiría vislumbrar posibles soluciones al ejercer acción 

sobre las problemáticas que se presenten; puede parecer una tarea dificil de llevarla a cabo, teniendo 

en cuenta que esta en juego un innumerable concierto de aspiraciones personales, de pensamientos 

contradictonos, de vivencias particulares, de situaciones concretas, de intereses de grupo y un l•rgo 

etcétera, pero al menos bien se pudiera emprenderse el camino para un mejor porvenir, no sólo para 

la pedagogía sino para Ja sociedad en general. 
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Asi pues, en este trabejo se pl•smaron una serie de vivencias, que tueron rescatades del fondo de I• 

memoria y que me han dejado un buen sabor de boca, no sólo por el beneficio material que me 

pued• aportar en un futuro, sino que h• pennitido repl•nte•r mi función docente el interior de un• 

escuela que ha sido mi mas grande campo de ejercicio profesional: el CBT No. 1 "Lic. Agustin Reyes 

Ponce" Chimalhuecáln. Lugar al que he brindado lo mejor de mis experiencies ped•gógicas, mism•s 

que pretendo llevar a un plano acorde a las necesidades del entorno cambiante. 

Finalmente, mi fonnación personal obedece a una sociedad y un momento histórico específico, esta 

realidad debe ser transfonnada a niveles mas democráticos e igualitarios en beneficio de la mayorfa 

de la población; hacia eso tiende mi accionar al interior del aula y fuera de ella; por eso, mi papel 

docente pretende modificarse permanentemer:ite para ser un profesional completo y siempre 

comprometido con las causas sociales justas. 
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