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El Area de Formacibn y Practica Profesional, de la Licenciatura en 
Pedagogia, de la ENEP- Acatlan, al igual que otras instituciones de educacibn 
superior, siempre ha deseado wmplir optimamente sus objetivos; sin embargo. 
Ios tiempos actuales requieren resultados mas satisfactorios y competitivos de 10s 
pedagogos, y en general de 10s profesionistas. 

Lo anterior explica la necesidad de ocupar al Area en la creacion y 
desarrollo de procesos que aseguren resultados, que satisfagan y excedan, en 
mayor proporci6n cada vez, las expectativas situadas en 10s beneficios del 
servicio educativo. 

Estos procesos deberhn ser, en esencia, resultado de la wmbinadbn 
adecuada en forma y tiempo, de 10s diferentes recursos disponibles; w n  el 
prop6sito de lograr, en mayor grado cada vez, 10s objetivos que les dan razon de 
sera las instituciones de educacibn superior. 

Todos 10s elementos que participan en el proceso son importantes; sin 
embargo, debe resaltarse la participacibn del grupo de profesores de forrnacion y 
practica profesional, en el disefio, instrumentacibn y evaluacion de 10s programas 
enwmendados. Por lo cual es de vital importancia que se tomen medidas 
formales que permitan la integracibn y orientacibn de 10s esfuerzos para que 10s 
involucrados en dicho proceso sepan, quieran y puedan mejorar wntinuamente 
su desemperio y 10s resultados derivados del mismo; garantizando con ello, que el 
servicio educativo exceda wnsistentemente las expectativas de sus usuarios. 

Concebir y poner en prActica procesos de gestion que logren este tip0 de 
resultados, no es sencillo, ni rapido y sobre todo, no existen dinarnicas que Sean 
validas para walquier situacibn; debido principalmente a las fortalezas, 
debilidades, problemas y oportunidades particulares de cada organizacion. 

De ahi la importancia del acopio de voluntad, conocimiento, habilidad y 
creatividad para la construccibn de estrategias que permitan la wnsecucion de 
resultados de calidad. 

Si bien es cierto que no existen procesos estandar que funcionen en 
walquier situation, tambien lo es el hecho que existen algunos elementos 
comunes que estan presentes en todo proceso de mejora continua; 10s cuales 
pueden ser adaptados a las caracteristicas, situaciones y naturaleza de cada 
organizacib a objeto de wnfigurar una dinarnica adecuada a las wndiciones, 
necesidades y objelivos de una organizacion particular. 

Este dowmento presenta el diagnostiw del ~ r e a  de Formacibn y Practica 
Profesional para desuibir lo que ocurria en ella durante el period0 comprendido 



L; 
del 95- 11 al 97 - 11, con la intencibn de proporuonar una percepcibn Clara, objetiva 
y cornpleta de 10s problemas y potencialidades que la integran. 

Establece tambibn las posibles causas que pueden originar dichos 
problemas, y les fortalezas y debilidades del Area para enfrentarlos. Destaca 
adernds la importancia de la participacion del personal que conforma el hea,  en 
la proposicibn, definicibn, planeacibn e irnplernentacibn de las estrategias que 
habran de solucionarlos. 
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I. DESCRIPCI~N DEL PROGRAMA 

1. 1 Nombre: 'EL AREA DE PF~cTICAS PROFESIONALES DE LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGiA' 

1.2 Objetivo General: Conocer el h e a  de Pr6ciicas Profesionales de la 
Licenciatura en Pedagogia, cop el fin de presentar un SuStentO tebrico - 
metodolbgiw y operativo del Area. 

1.3 Objetivos Especifiws: 
1.3.1 Elaborar un sustento tebrico de practicas profesionales. 
1.3.2 Contextualizar el h e a  de Practicas Profesionales. 
1.3.3 Elaborar manuales de organizacibn y procedimientos. 

1.4 lnstitucibn Receplora: UNAM. 
1.4.1 Dependencia: ENEP - Acatltm. 
1.4.2 Responsable Directo del Programa: Mtra. Susana D. Bautista 

Alvarado. 

1.5 Actividades que desarrolla el prestador: 
1.5.1 Rewpilar bibliografia 

1.5.1.1 Practice profesional. 
1.5.1.2 Trabajo en equip0 
1.5.1.3 Area pedagbgica 
1.5.1.4 Formation 
1.5.1.5 Proceso Administrativo. 

1.5.2 Elaborar instrumentos para rewpilar informaci6n. 
1.5.2.1 Alumnos inscritos en Formacibn y Prbctica 

Profesional I, ll y Ill 
1.5.2.2 lntegrantes del Area de Formation y Practice Profesional. 

1.5.2.3 Responsables de Proyectos de practica en instituciones 
en acuerdo de practica con la ENEP - Acatlan. 

1.5.3 Revisar y analizar 10s linearnientos de Forrnacion y Practica 
Profesional. 

1.5.4 Aplicar 10s instrumenlos de recopilacion de informacibn. 
1.5.5 Organizar y analizar !a informacibn recopilada. 
1.5.6 Conlextualizar el Area de Practicas Profesionales dentro de la 

Licenciatura en Pedagogia. 
1.5.7 Contenido teoriw metodol6giw y lkcniw del Area de Practicas 

Profesionales. 
1.5.8 lntegrar Estrategias de formacibn para profesores del Area. 
1.5.9Manuales de organizacih y procedimientos. 



CRONOGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 



Elaboracion, revision y correction 
de instrumentos de recopilacibn de 
informaci6n. 

Analisis de lineamientos generales 
del Area de Formad6n y Practica 
Profesional. 

Aplicacibn de instrumentos de 
rewpilacion de informaci6n: 

1" etapa 
2". etapa 
3" etapa 

Organizaci6n y analisis de datos 
1" etapa 
2" etapa 
3" etapa 

Contextualizaci6n del h e a  de 
Formacion y Prhctica Profesional 

18 - nov. - 1996 

25 - nov. -1 996 

9 - dic. - 1996 

6 - dic. - 1996 
3-may - 1997 
19 - jun. - 1997 

15 - dic. - 1996 
11 -jun. - 1997 
30 - jun. - 1997 

Estructuraci6n del contenido teorico 18-nov. - 1996 
metodol6aico del Area de PrActicas 

lntegracion de estrategias de 18 - abril- 1997 
formacibn para profesores del hea. 

Elaboracion de manuales de 10-jul. -1997 
organizacion y procedimientos. 

Elaboration de informe final 19-sep. - 1997 

11 - dic. - 1996 

11 -dic. - 1996 
10 - jun. - 1997 
27 - jun. - 1997 

19-dic. - 1996 
18 - jun. - 1997 
11 -jul. - 1997 

3 - abr. - 1997 

2 - may. -1 997 

18 - sep. - 1997 

Entrega de dowmento corregido 21 - abril- 1998 
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SEGUlMlENTO 

DE LA 
PROBLEMATICA 

DETECTADA 



La Licenciatura en pedagogia de la ENEP - A C A T ~ N ,  tiene entre sus 
objetivos el 'formar profesionales de la educacibn que respondan a las 
necesidades de la epoca'; y el nivel de dominio del aprendizaje requerido para 
alcanzarlo precisa de actividades diseriadas y estructuradas segrjn la clase 
(mewnica, reactiva, asertiva) cantidad y calidad de las respuestas deseadas. 

Pretendiendo que las respuestas sean asertivas, la estructura curricular de 
la carrera wenta con materias que de manera genbrica pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: 

a) Informativas: Disefiadas para que el alumno identifique y comprenda teorias. 
metodos y tbcnicas inherentes la quehacer educative. 

b) De aplicacibn de conocimientos: Disehadas para que el alumno reflexione 
problematicas pedagogicas reales y tome decisiones factibles para 
solucionarlas. 

Formacibn y PrActica Profesional I. II y Ill, perlenecen al grupo de materias 
de aplicacibn de wnocimientos, y en ellas el alumno analiza situaciones. 
identifica oportunidades de mejora y plantea estrategias viables a travbs de 
procesos educativos; atin que ello implique muchas veces la adquisicion 
autodidacta de conocimientos no contemplados en la curricula del plan de 
estudios. 

La estrategia adoptada es la confrontacibn con situaciones reales y 
especificas que representan problemiiticas relativas al quehacer pedagogico; en 
la wales, mediante actividades estructuradas ylo semi - estructuradas. 
reflexionen y tematicen teorias, metodos y tbcnicas; wnvergiendolas en planes de 
accibn con fundamentos teoricos. 

En este sentido la evaluacibn, de este grupo de materias, debiera 
contemplar 10s resultados obtenidos por el alumno y la institution al finalizar el 
ciclo de formacibn y practica, asi wmo tambien el proceso que 10s hace posibles, 
es decir, debe valorarse objetivamente la estrategia planteada y dar seguimiento 
al ciclo de formacibn que determinb la eleccibn del proyecto. 

El seguimiento del proceso de formacibn y practica profesional permitiria el 
establecimiento de relaciones de causalidad en lo tocante a 10s resultados 
generados; posibilitando el ajuste de planes, programas y estrategias a seguir en 
el Area de Forrnacion y Practica Profesional, para wrregir y prevenir posibles 
desviaciones de 10s propbsitos de la misma. 



Los resultados en la practica prdesional (en cualquier ramo, no solo en el 
pedagogico) se valoran a travbs de la capacidad de identificar, analizar y atender 
problemas. Dicha capacidad esti vinwlada estrechamente el dominio de 
conocimientos y destreza de las habilidades que posee el individuo en relacibn 
con el tiempo y esfuerzo invertidos para tal fin. 

Lo anterior exige, a 10s integrantes del k e a  de Formacibn y Prdctica 
Profesional, ademas de la estmcturacibn vinwlada de contenidos a tratar en el 
aula y la identificacih de las habilidades involucradas en 10s procesos, la 
determinacibn de estrategias adearadas para desarrollarlas a traves de 
actividades que aseguren la comprensibn de 10s contenidos para su aplicacibn 
adewada. 

Asegurar la aplicacibn e f i w  de teorias, metodos y tecnicas en 
problematicas pedagogicas especificas conlleva a la evaluation objetiva de 10s 
resultados logrados a traves de las practicas y el seguimiento de 10s procesos 
que 10s hacen posibles. 

La instancia id6nea para la realizacibn de la evaluacibn y seguimiento 
mencionados es el Area de Formacibn y Practica Profesional; por ser la 
encargada de seleccionar, establecer y normar 10s convenios de practica 
profesional entre la licenciatura y las instituciones; asi como de valorar 10s 
resultados generados por esta estrategia. 

Sin embargo, existen conocimientos, habilidades y attitudes que se 
adquieren y desarrollan en el alumno antes de su participacibn en Formation y 
Practica Profesional, muchos de ellos son prezunentes para el cabal 
cumplimiento de 10s objetivos de estas materias. 

Ademas tambien existen pre-requisitos que no se wmplen, al menos en la 
medida necesaria, y vuelven mas dificiles e insatisfactorios 10s procesos 
individuales y grupales que se viven en la consecucibn de 10s propositos 
establecidos. 

La licenciatura en pedagogia de la ENEP- A C A T ~ N  necesita que el Area 
de Formacibn y Practica Profesional consolide las relaciones contenido- 
habilidades-actividades establecidas en la instrumentaci6n de la curricula, y 10s 
resultados formativos e informativos que estas generan; considerando las 
dimensiones internas y externas para establecer el primer nivel de congruencia 
entre 10s objetivos y las pradicas. 

Es decir, si la licenciatura pretende formar pedagogos que construyan 
altemativas a problematicas pedagogicas reales, debe contar con mecanismos 
que le permitan identificar y analizar 10s problemas reales que la instrumentation 
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de su proyecto educativo provoca, asi wmo tambien la generacibn de alternativas 
de solucibn, basadas en la investigacibn. 

Conseguir esta wngruencia requiere la optimizacion de 10s recursos 
disponibles de tal fwma que sea posible el logro de 10s propositos mencionados; 
tal optimizaci6n predsa establecer, desglosar y clarificar la posicibn que se vive 
hoy y a donde se quiere llegar en un futuro (inmediato o mediato). Obliga tambien 
a in?entariar 10s rewrsos dispcnibles y determinar las actividades newsarias. 
redistribuyendolas entre 10s integrantes del equipo de profesores delimitando asi 
laS responsabilidades de cada uno. 

Es decir, la necesidad de lograr 10s prop6sitos de Formacion y Practica 
Profesional precisa la optimizacibn de 10s recursos del Area y la obliga a 
administrar. 

El Area de Formacibn y Prdctica Profesional, de esta manera, requiere 
investirse de caracteres academicos y administrativos. Acadbmicos abodndose 
a la investigacion del proceso educativo y administrativo, ya que en funcibn de 10s 
resultados debera planear, organizar, dirigir y controlar 10s cambios necesarios 
para optimizar 10s procesos y 10s resultados. 

Considerando que el grupo de profesores de Formacibn y Practica 
Profesional han integrado ya un equipo de trabajo, el cual ha emprendido la tarea 
de vincular y compartir metodos y tecnicas de enserianza y evaluaci6n en su area. 
el proyecto de reestructuracibn wenta w n  altas probabilidades de ser asumido 
con relativa facilidad y entusiasmo. 

Si se wnsidera que formacibn y prhctica profesional esta inmersa en una 
mednica de ajuste permanente, dadas las caracteristicas y exigencias de la 
propia dinarnica de formacibn, debera wnsiderarse tambien que recorre ambas 
fases del proceso administrativo (la mednica en planeacion y organizacion, y la 
dinamica en direccib y control); por lo wal  necesita equilibrar sus funciones con 
la autoridad y 10s rewrsos adewados. 

El primer paso para lograr tal equilibria es formalizar la administracibn que el 
Area ha venido realizando, clarificando papeles para evitar la ambiguedad y 
wnflictos (derivados de la informalidad del proceso) entre 10s miembros del 
equipo al desemperiar sus funciones. 

La ambiguedad y 10s wnfliclos en la perception, interpretacion y ejecucibn 
de papeles producen generalmente sentimientos y estrategias confusos que 
retrasan y encarecen (en tiempo y esfuerzo) la wnsecucibn de 10s objetivos. 

El proyeclo de reestructuracibn y wnsolidacibn del Area de Formacion y 
Practica Profesional contempla dos lineas de investigacibn: 



a)ACADEMICA: Orientada al analisis curricular con el fin de ratificar ylo 
rectificar las estrategias metodologicas y tecnicas ernpleadas en la 
instrurnentacion de la curricula, tornando wmo parametro 10s objetivos de la 
llcenclatura en caaa nlvel que conforrna el Area 

D) ADMlNlSTRATlVA Corno Droceso estatlco en el rnornento ae planeac16n Y 
' organizacibn, y dinbrniw en el de direction y control; conternplando el apoyb 
Iqistico req-erido. Convergiendo en doscripciones de pu~stos. politicss, 
procedimientos y manuales de organizacibn y operacibn del Area. 

- Es conveniente selialar, que la respnsabilidad de quien escribe, sera 
atender el aspect0 administrative y la cornunicaci6n adewada y oportuna con la 
coordinadora del prograrna, a fin de enriquecer, y sobre todo vincular la 
infonacion generada en ambas lineas, de tal forrna que converjan en alternativas 
reales, factibles y wncretas. 

El contar con un equip de trabajo ya integrado, con antecedentes en la 
proyeccion de Formacibn y Practica Profesional agilizara considerablernente la 
instrurnentacion del proyecto; permitiendo el rescate de la experiencia a traves de 
estrategias de participacibn que cornprometan individualmente a cada rniernbro 
del g ~ p o  con 10s objetivos del Area. 

Los resultados del Area podrian llegar al punto de articular algunas de las 
materias que conforman el plan de estudios de la licenciatura, mediante el 
establecimiento de politicas y procedimientos comunes, congruentes al perfil del 
pedagogo, estableciendo un vinculo wngwente entre rnetodos y tecnicas 
empleados durante los procesos educativos; incidiendo directarnente en la pre- 
especializacion de 'administraci6n y planeacibn educativa', abriendo lineas 
penanentes de investigacibn en carnpo sobre la capacidad del pedagogo para la 
resolution de problemas educativos y 10s factores que intervienen para 
desarrollarla; considerando watro ambitos de problematizacibn: 

a) lntraeswlar (profesores y alumnos inscritos) 
b) Practica extraeswlar dirigida (instituciones adscritas en acuerdo de practica) 
c) Campo laboral ( seguirniento de egreso) 
d) Entorno socioecon6mico y politico. 

La wnforrnacion del Area de Formacibn y Practica Profesional, con 
dimensiones academicas y adrninistrativas, abre la posibilidad a la licenciatura en 
pedagogia de la ENEP - ACATLAN de actualizarse y adecuarse a las 
necesidades de la Bpoca, de una forma perrnanente, sisternatica y realista. 



En toda tarea educativa existen contenidos que al ser promovidos generan 
aprendizajes en quienes participan en el proceso. asi como tambien tareas que al 
ejewtarse adecuadamente garantiran 10s mejores resultados. Por tales rarones, 
en gran numero de instituciones educativas, el diseno curricular parte de perfiles 
de egreso, es decir, 'que sabrii. 'como serii y 'qub podra hacer" 
(conocimientos, caracteristicas y habilidades) el alumno al wncluir el plan de 
estudios. 

El periil de egreso se traduce en objetivos o prop6sitos terminales que 
determinan 10s wntenidos a tratar, los momentos en que se desarrollaran y el 
nivel de dom~nio wgnitivo que deberan alcanzar; y se wncretizan an programas 
particulares para cada rnaleria. Estos programas determinan a su vez 10s 
metodos, tecnicas y actividades que garantizaran 10s resultados esperados, y su 
efectividad se mide a traves de la evaluation, es decir, una comparacion entre lo 
esperado y lo obtenido. 

Desde el punto de vista filosofiw, se aborda al ser humano desde la idea de 
la perfeccidn; por eso el concept0 de educacibn se vincula a la idea que se tenga 
del hombre y su comportamiento en cada momento historim. En todas las 
definiciones de educaci6n se le atribuye a esta el caracter de proceso. 

Proceso quiere decir actividad, accion, actuacion progresiva. En este sentido 
aparece el fenomeno educativo wmo un proceso social, impulsado por la 
comunidad con el objeto de ajustar sus miembros a la vida del grupo. Esta 
actividad puede identificarse con la experiencia y adaptacion del sujeto que 
produce una determinada orientacion en su conducta, lo que unido a su 
crecimiento constituye el proceso de individualizaci~n y socializaci6n.' 

El hecho educativo se manifiesta wmo un proceso mediante el cual se 
ayuda al educando a conseguir el desarrollo e integracion de todas sus 
potencialidades de mod0 que alcance la libertad y la adaplacion personal. 

Teniendo en cuenta que en la edad evolutiva es wando se desarrolla la 
inmensa mayoria de las aptitudes con que esta dotada la naturaleza hurnana, 
puede decirse que la educacibn es una guia necesaria para dirigir al hombre en 
10s primeros ciclos de su existencia. Sin embargo, no quiere decir esto que la 
education deba finalizar cuando en teoria se dan por adquiridos 10s 
conocimientos y habitos instrumentales que han de hacer mas facil el 
desenvolvimiento de la vida humana en su quehacer individual y social. Lo que 
se afirma es que existe una etapa para la realiracion del proceso educativo en la 
que las aptitudes alcanzan una plasticidad tal que admiten el influjo de factores 
que han de actuar sistematicamente sobre el individuo. De este modo, durante el 
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period0 evolutivo, la familia, la escuela y la sociedad se vuelcan sobre el 
educando con el fin de perfeccionarle.' 

Sin embargo, junto a esta etapa de educacion formal, existe a lo largo de 
toda la vida una wntinua situacibn educativa asistematica, wmo resultado del 
hecho que toda situacion humana posee un decidido significado para el sujeto. De 
ahi que, todas la situaciones vitales wntribuyan a la auto posesi6n y 
enriquecimiento personal en cuanto a que de esas wyunturas se sale con mejor 
disposici6n para asumir conscientemente una postura mas objetiva frente a la 
realidad. 

Educar es, en suma, procurar la adaptacibn e integracibn del sujeto de mod0 
que, a la vez que se enriquece a si mismo, pueda contribuir al perfeccionamiento 
del mundo en el que esta inmerso. 

En este ambito, la pedagogia deberia encargarse de elaborar en forma 
ordenada y general las modalidades y posibilidades de educacion reflexionando 
sobre 10s medios y 10s fines de la misma; y en consecuencia, la tarea de la 
universidades, y particularmente de las licenciaturas en pedagogia, seria 
estructurar la wrriwla y disenar las actividades educativas necesarias para que 
sus egresados adquieran la formacibn adewada y wnozcan la informaci6n 
suficiente que posibilite la identificacibn de problematicas, deteccion de 
necesidades y generacibn de alternativas reales y factibles a traves de procesos 
educativos en su ejercicio pedagogiw. 

En el Area de Formaci6n y Practica Profesional, de la licenciatura en 
pedagogia de la ENEP- A C A T ~ N ,  wmo en la mayoria de 10s sistemas 
escolarizados, la evaluacion del aprendizaje se realiza generalmente a traves de 
escritos cientifiws tales como ensayos, arliculos, resefias, resumenes. 
exposiciones y/o mediante expresiones orales como el discurso, conferencia, 
discusibn y debate, por citar algunos. Este tip0 de evaluaci6n mide la calidad y 
cantidad de informacibn que el alumno ha registrado en su memoria, y no 
precisamente el dominio wgnitivo que adquiere sobre ella. 

Para medir la formacion, el parametro es la capacidad de identificar, analizar 
y alender problemas que desarrolla el alumno en relacion al tiempo y el esfuerzo 
invertidos con el grado de asertividad. En este sentido la formacibn del alumno 
sera mas efectiva en la medida que logre establecer patrones de wmportamiento 
que redwcan tiempo y esfuerzo a la vez que incrementa su asertividad. Esta 
modalidad de evaluacion obliga al Area a establecer una relacion entre resultados 
obtenidos, rewrsos invertidos, actividades realizadas y estrategias empleadas en 
el proceso. 

La cantidad de tareas de Formacibn y Practica Profesional I. II y Ill, es 
elevada en relacibn al desarrollo de algunas habilidades requeridas (observacibn, 
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mmparaci6n. categorizacibn, clasificaci6n, planeaci6n, organizaci6n), 10s 
alumnos emplean m8s tiempo y esfuerzo en su realizaci6n, en tanto 10s 
profesores titulares viven 10s desajustes programatiws wnsewentes y 
exprimentan la angustia y presi6n que implica el wmplimiento de un programa 
de Formacibn y Practica Profesional. 

La evaluaci6n en formacibn y pr6dica profesional en su dimensi6n de 
proceso, necesita rescatar elemen!os que influyen en 10s resultados y no son tan 
obvios, a pesar de estar siempre presentes. Sin embargo, debe tomarse en 
wenta que induir lo cotidiano en la evaluacibn obliga a observar detenidamente 
las situaciones, adoptar instrumentos de observaci6n y registros de hechos 
wmo tecnicas para conocer la realidad que se vive; dowmentando, 10s 
resultados para objetivizar la evaluacibn. En este sentido, 10s integrantes de Area 
de Formacibn y Practica Profesional deberan establecer ejes, sistematizar. 
estandarizar y vincular la evaluaci6n con 10s niveles horizontales y verticales que 
se relacionan a su titularidad, ya sea simultaneamente o a wrto y mediano 
plazos. 

Actualmente el Area de Formaci6n y Practica Profesional tiene la necesidad 
de encontrar 10s mecanismos que permitan alcanzar 10s objetivos propuestos, e 
incluso superarlos, con menor esfuerzo y desgaste ernocional. 



SUSTENTO 
TEORICO 

METODOLOGICO 



La linea de investigacion administrativa parte del analisis de 
procedimientos del Area de Formacion y Practica Profesional durante el periodo 
comprendido del semestre 96 - I a 97 - II. Dicho analisis se llevo a c a p  en dos 
momentos: el analisis documental e investigacion de la situation actual. 

El anidisis documen!a! consistid en identifiwr el objc!iuo gsner=! de! Area. 
las materias que la conforman, estrategias de operacidn, organizacibn y 
mecanismos de evaluaci6n de resultados; para establecer las relaciones y 
deteninar el grado de congruencia en la planeacion y organizacion formal del 
Area.' 

Comparacion de Objelivos, politicas, estrategias, organizacion y 
mecanismos de evaluacibn vigentes, con 10s iniciales de la carrera de pedagogia 
en la ENEP - Acatlan; para determinar el grado de avance del area, en relacion a 
si mi~rna.~ 

La tecnica empleada para la investigacion de la situacion actual fue la 
comparaci6n de la opinion, de 10s involucrados en las practicas profesionales, 
sobre hechos y la observacibn de registros. A1 hablar de registros se hace 
referenda al material escrito que existe en el Area que se considera como medio 
de control (contable, estadistico, o de otra naluraleza, cuyo registro sea llevado 
de manera sistembtica). Los instrumentos empleados fueron la encuesta de 
opinion y el cuestionario de auditoria administrativa.' 

Se considerb wmo universo a 10s involucrados en el proceso de 
formacion y practica profesional, la muestra fue sesgada y estratificada de 
la siguiente manera: alumnos inscritos en formacion y practica 
profesional I. II y Ill, en sus turnos matutino y vespertino; docentes de formacion y 
practica profesional I. !I y Ill; wordinadores de proyecto en instituciones adscritas 
en awerdo de practica profesional con la licenciatura en pedagogia de la ENEP - 
Acatlbn (durante el periodo comprendido del 95- 11 al 97 - 11). Los aspectos 
observados fueron: 

a) Origen y finalidad: 
por que y para que 

b) Lugar: 
Donde y por que ahi 

C) Sewencia: 
Cuando y por que en ese moment0 

d) Metodo: 
Como y por que de ese modo 



I e) Volumen y tiempo: 
No. de actividades (funciones) 
Tiempo empleado en la ejewcibn 
Periodicidad 

Las encuestas de opinibn dirigidas a alumnos inscritos en forrnaci6n y 
Praclica Profesional I. It y Ill en 5'. 6' y 7' semestre respectivamente. Tambibn 
fueron enwestados 10s profesores que integran el Area de Formacibn Y Prhctica 
Profesional, y 10s responsables de proyectos en las instituciones adscritas en 
awerdos de practica. (ver anexos). 

Las encuestas se estructuraron con preguntas abiertas para rescatar 10s 
elementos de mayor impact0 y trascendencia en 10s protagonistas, evitando 
limitarlo a 10s focos de atencion del Area. Se incluyeron escalas estimativas de 
frecuencia respecto a estandares de desempefio, con la intenci6n de reducir la 
subjetividad en las opiniones que permitieran cuantificar la magnitud de 10s 
problemas. Las enwestas se cierran con frases inwmpletas para identificar 10s 
focos de atencibn.' 

Las encuestas fueron aplicadas a 10s alumnos por 10s profesores titulares 
durante el semestre 96 - I, en 10s horarios wrrespondienles a cada grupo. 
Durante 10s semestres siguientes fueron aplicados por quien escribe. Los 
indicadores medidos fueron: 

a) Conceptualizacion de la practica profesional. 
b) Expectativas 
c) F m c i o n ,  integracion y operaci6n de equipos de trabajo 
d) Eficiencia y eficacia de asesorias 
e) Aditud y capacidad 
f) Comunicacion 
g) Tipos de actividades 
h) Mecanismos de evaluacion 

Las encuestas dirigidas a wordinadores de proyectos en instituciones 
adscritas en acuerdo de practica, poseen la misma estruclura que la anterior. 
adem& de una seccion para identificacibn; fueron entregadas en 10s centros de 
trabajo para ser recuperadas en un lapso de un dia habil a una semana. 
dependiendo del criterio de cada encuestado. Los indicadores medidos fueron: 

a) Tipo de institution 
b) Causas y criterios para el establecirniento del wnvenio 
C) Expedativas 
d) Actividades del proyecto 
e) Integration y operaci6n de equipos de practicantes 
f) Actitud y capacidad 
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g) lmpado de 10s resultados 
h)Nscasidades institucionales y oportunidades de ampliacibn del camp0 

pedagbgiw. 

El cuestionario de auditoria administrativa, en su primer apartado, contempla 
preguntas para caracterizar al grupo de trabajo de formacion y prectica 
profesional en funcibn de experiencia, madurez, expectativas y asusncion de 
ro!t?s. Contiene tambien pieguntas abiertas del tipo Sl - NO en jcis apartados de 
previsibn, planeacibn, organizacion, direccibn y control para evitar respuestas 
defensivas, que se complementan con el clSsico ipor qub? para facilitar el 
establecimiento de relaciones de causalidad: asi wmo solicitudes de listados de 
acciones concretas para compulsar respuestas. Se finaliza con sugerencias ylo 
comentarios con la finalidad de compulsar 10s focos de atencibn. Los 
westionarios fueron entregados, a 10s profesores, por el entonces responsable de 
la seccibn de Seminarios y Metodologia y recuperados en un lapso de quince 
dias. Los indicadores medidos fueron: 

a) Caraderisticas del gmpo 
b) Papeles 
C) Funtiones 
d) Previsibn 
e) Planeacibn 
f) Organization 
g) Direccibn 
h) Control 

La informacibn obtenida fue organizada separando en primer lugar las 
preguntas abiertas y !as cerradas. Las respuestas a las preguntas abiertas fueron 
clasificadas de acuerdo a las siguientes categorias: 

Visibn 
qub es 
para qub sirve 
corm se logra 

Misibn 
Importancia 
Trascendencia 
Valores 

Focos de atencibn 
Teoria 
Metodo 
Temica 
Problema 
Proyecto 
Investigacibn 



P lnteraccibn del g ~ p o  
Desempeilo 

Habilidad 
Actilud 
Informaci6n 

Estrategias 
Actividades 
lnstituciones 
Asesor ia 
Periodicidad 

Una vez organizados 10s datos obtenidos a travbs de 10s diferentes 
instrumentos, fueron resumidos por escrito y wmprobados wando fue posible. 
Las opiniones se evaluaron se evaluaron para emitir sugerencias ylo 
recomendaciones a necesidades administrativas en funcion de 10s objetivos del 
frrea.' 

Habiendo reunido la informacibn relativa a la forma actual de operar . se 
procedi6 a organizar y documentar el material escrito, a fin de posteriormente 
analizar y criticar el mismo. 

Los datos fueron verificados. mostrando al responsable del proyecto 10s 
hechos registrados, sol~citando correcciones, omiiiones y/o canci~aciones; 
buscando siempre la aprobacion de la informacibn recabada. 

Durante el analisis se dividieron 10s wmponentes del proceso para wnocer 
su naturaleza, interdependencia e interaccibn de las panes entre si y con el todo; 
para establecer opciones de solucion w n  el fin de introducir medidas de 
mejoramiento administrativo. 

Con el diagnostiw se buscaron condiciones perjudiciales, practicas 
inadecuadas, deticiencias e irregularidades, asi wmo bases que fundamentaran 
cambios a realizar. 

At formular las recomendaciones se desarrollaron cieno nSmero de posibles 
soluciones a las necesidades detectadas, valorando sus ventajas y des;entajas, 
presentandolas fundamentalmente para el disefio de un nuevo procedimiento. 

El disefio propuesto contempla 10s requerimientos de la infomaci6n de 10s 
involucrados, desarrollo de la propuesta y documentacion del procedimiento. 

Las rewmendaciones se presentan en forma wndensada, exponiendo las 
razones que fundamentan 10s cambios propuestos para facilitar la toma de 
decisiones. 



6.2.1 EDuCACI~N Y CALIDAD 

En cada momento histbrim, las sociedades manifiestan claramente un ideal 
de hombre y de su comportamiento en grupo. Asi mismo en el devenir de la 
humanidad se observa su deseo de alcanzar la perfeccibn. 

En este sentido es entendible que la misi6n del hecho educative, a lo largo 
de la historia, sea el desarrollar e integrar todas las potencjalidades del individuo 
para que 6ste alcance la libertad y la adaptacibn personal. 

En su afan de perfeccionamiento, el hombre ha mejorado la vivienda, el 
vestido y ha creado tecnologia para facilitar continuamente w modo de vida; a 
medida que progresa, el hombre, se vuelve mas exigente y va estableciendo 
requisitos walitativos a 10s produdos, servicios y situaciones que vive. 

El increment0 continuo de las exigencias, del mod0 de vida, ha obligado al 
hombre a general alternativas de produccidn y organizacibn que las satisfagan; y 
a su vez, las estructuras ewnomicas, sociales y politicas, precisan individuos mas 
infonados, con mayor dominio tbcniw y tecnologiw, asi como personalidades 
mas flexibles, adaptables y productivas para hacer realidad la mejoria permanente 
de 10s modos de vida. 

La sociedad transfiere a la educaci6n la responsabilidad de proporcionar 
estos satisfactores y trata de asegurar su concrecibn a traves de 10s sistemas 
formales de educacibn; pues si bien es cierlo que la eswela es solo un aspect0 
de la amplia gama de formas y modalidades de educacidn, tambien lo es el hecho 
que la eswela wnstituye el mas controlable. 

De esta manera la education debe encargarse de fonar e informar al 
individuo asegurando su autoperfeccionamiento y el de su entorno. 

Aunque el hombre ha mostrado siempre inter& por la calidad, es hasta 1920 
que se preocupa por encontrar una forma objetiva de medirla y desarrollar 
sistema que faciliten la identificacion de fallas, oportunidades de mejora y 
momentos adecuados para la prevencibn y wrrecci6n de errores; enwntrando la 
respuesta en el control estadistico de la calidad." 

El wntrol estadistiw de la calidad se aplicaba inicialmente en la ciencias 
biol6gicas y sociales. En Estados Unidos e lnglaterra lo adoptaron el la 
produccibn de armas durante la segunda guerra mundial. obteniendo w n  ello muy 
buenos resultados." 
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Terminada la guerra, lnglaterra y Estados Unidos empezaron a difundir 10s 

procedimientos cientifiws de inspeccibn y muestreo, e iniciaron programas de 
entrenamiento en el empleo de 10s metodos estandares que expresaban en fomla 
mncisa la practica de 10s diagramas de control. Paulatinamente el uso del Control 
Estadistiw de Proceso se extendib hasta wnverger en la creacibn de organismos 
de dimension nacional ( ASQC en Estados Unidos y el Comite de Metodos 
Estadistiws en lnglaterra); logrando con ello el desarrollo de la industria y sus 
niveles de calidad. " 

Desde Estados Unidos e lnglaterra, el Control Estadistiw de Proceso de la 
calidad se extendib a otros paises, entre ellos 10s orientales, quienes al adaptarlo 
lograron la supremacia ewnbmica. 

La extensibn de uso del control esladisliw de proceso en el Sector 
productive impact6 al educativo a1 requerir de el profesionistas con mayor grado 
de especializacibn; lo wal  fue result0 en primera instancia a traves del 
credencialismo. " 

En la decada de 10s 70'5, la industria americana experiment6 una gran 
frustracibn por su participation desventajosa frente a sus wmpetidores 
extranjeros, sobre todo del lejano oriente; pues estos fabricaban productos con 
calidad consistentemenle mas alta y tenian la capacidad de hacerlos llegar al 
mercado en un tiempo menor y con un wsto mas bajo. 

Tal siluacibn motivb a algunos industriales americanos a buscar las causas 
de esta diferencia. Encontraron que 10s japoneses utilizaban 10s mismos 
elementos que ellos para producir: maquinaria tipo celular, tecnologia de grupo. 
sistemas wmplejos de programacibn, herramientas de wntrol estadistico de 
proceso, etc. 

La unica diferencia "a~arentemente" era aue en America no utilizaban la 
programacibn de "restauracidn" la wal  respaldaba un precept0 fundamental en la 
produccibn: "hacer una sola wsa a la vez y 5610 cuando sea necesaria. 

Sin embargo, observaron que 10s japones operaban mas al unison0 y 
participaban mas. Parecia haber menos limites y barreras entre 10s 
departamentos; 10s ingenieros de produccibn trabajaban m8s activamenle en la 
planta y 10s empleados de produccibn participaban de hecho en el diserio de 
nuevos productos. Los ocupantes de 10s cuadros operativos ejercian una enorme 
influencia sobre las decisiones, en tanto en America el ambito decisional era 
prerrogativa de 10s superiores. 

La nocibn del trabajo interdepartamental y participacibn fue concebida en 
America y Europa en el ambito de la enserianza para adultos y el comportamiento 
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humano y las organizaciones. La identificacibn de estas diferencias inici6 la 
btisqueda de una forrna de alcanzar la excelencia organizacional. En la dbcada 
de 10s 70's comenzaron a fusionarse en un sblo enfoque multidiscipfinario 10s 
elementos tbcnicos, fisicos, conductuales y de liderazgo a la excelencia 
organizacional. Este enfoque muHidisciplinario es lo que se ha llamado CALIDAD 
TOTAL. 

Este Concep:~ f ie  originado poi el C:. Armand V. Geigenbaurn, en !os afios 
50, definibndolo como 'un sistema eficaz para integrar 10s esfuerzos en materia 
de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y mejora de la calidad, 
realizado por 10s diversos grupos de la organizacidn, de modo que sea posible 
producir bienes y servicios a 10s niveles mhs ewnbmiws y que Sean compatibles 
con la plena realizacion de 10s dientes." 

Los carnbios provocados por la Calidad Total han llegado a afectar no 5610 
el ambito wmercial - econ6miw, sin0 tambien el politiw a1 propiciar la formacibn 
de bloques de paises en zonas geograficas naturales para una mejor defensa de 
intereses wmunes. Actualmente las sociedades exigen a 10s individuos 
wnocimiento profundo del entorno y sus tendencias, para detectar problemas 
reales y potenciales, asi como capacidad para generar oporlunamente estrategias 
de solucion y prevencion. 

La administracion de la calidad ha permitido, a muchas organizaciones, 
mejorar considerablemente en todos 10s aspectos (financiero, humano y tbcnico). 
logrando accesar a sus miembros a mejores niveles y modos de vida; 
desarrollando su potential creativo y la capacidad de flexibilidad y adaptacion 
para resolver las exigencias y retos que les plantean las situaciones que viven." 

Tradicionalmente la formacibn de 10s ciudadanos ha sido asignada a la 
educacibn y 10s educadores han actuado basados en la transmision de 
informacion y reglas de conducta. 

Durante siglos la gente ha aprendido conocirnientos, se le ha enserlado 
donde y wmo encontrar toda clase de wnocirnientos, ha aprendido las reglas del 
pensamiento Iogiw, se le ha enseilado "wltura". Sin embargo, para la sociedad 
actual esto no es suficiente y exige a la educacion un replanteamiento para 
salisfacer su necesidad de individuos que combinen sus wnocimientos y generen 
nuevas ideas, que produzcan conceptos y wnocirnienlos nuevos toda ve2 que 10s 
acumulados no resuelvan 10s problemas que se vivan. 

Esta necesidad provoc4 un movimiento estudiantil mundial, iniciado a 
finales de la decada de 10s 60'5 demandando al sistema educative una 
adewacion a las necesidades del sector productivo. La inquietud de 10s 
estudiantes se centro inicialmente en el desarrollo de vida y camera; entendiendo 
este como la oportunidad de ingresar a1 sector productivo al mismo tiempo que a1 
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nivel superior de la educacibn e ir escalando 10s cuadros owpacionales de una 
empresa, a media que se avanzaba en la univenidad." 

Esto nos lleva a rewnocer que la educacibn no satisface totalmente las 
necesidades de la sociedad, que la pedagogia y 10s sistemas educativos se han 
limitado a si mismos a pmfesiones y actividades. Pero la educaci6n debe ser una 
forma de vida y su misibn, formativa ademhs de informativa; desarrollando la 
inteligcncia en va!orss Bticos :rascenden:es a la voluntad. :a educaciSn daba 
buscar ademds de la rnejoria academics, el d e ~ n o l l 0  del ser humano. " 

La incapacidad de las instancias gubernamenlales para dar salida a tal 
situacibn derivb en la masificacibn de la educacion media superior y superior, en 
el caso wncreto de Mexico. la respuesta a1 movimiento estudiantil de 1968 fue la 
creacibn de 10s Colegios de Ciencias y Humanidades, Centros de Ensehanza 
Tecnica y Escuelas Nacionales de Estudios Superiores. Convirtiendo con ello en 
estancias a las escuelas de ensehanza media superior y superior, y postergando 
a la vez la solucibn al problema originado en el sector productivo. 

La administracibn de la calidad emplea trabajo interdepartamental y 
metodos y tecnicas de la educaci6n de adultos y aprovecha la informacibn 
rewpilada sobre el wmportamiento humano para generar resultados cualitativos 
y cualitativos a wrto y mediano plazos. Dichos resultados son muestras 
fehacientes que a traves de procesos educativo es posible facilitar y acelerar el 
mejoramiento wntinw de la sociedad." 

En America Latina burge la iniciativa de vinwlar la educacibn de adultos a1 
wmplimiento de 10s requerimientos del sector productivo, wmo una forma de 
accesar a 10s adultos Socialmente marginados a mejores niveles de vida; sin 
embargo, esa iniciativa tambien es reducida y minimizada en Mexico, 
enwadrando la educacibn de adultos en alfabetizacion; evidenciado con ello 
nuevamente su falta de habilidad, visibn ylo voluntad politica de solucionar de 
raiz 10s problemas ya mencionad~s.'~ 

En Mexico, la masificacibn de la educaci6n superior y el credencialismo del 
aparato productivo derivan en increment0 la oferta de profesionistas, que 
aunados a la crisis econbmica que sufria el pais desde medidos de 10s 70's. 
aumentan de manera alarmante 10s indices de desempleo. " 

Es hasta la decada de 10s BO'S, que el sector educativo plantea la 
necesidad de una modernizacibn, la cual se operativiza hasta 1993 en su fase de 
wntingencia y en 1995 entra en vigor 10s planes y programas definitivos, per0 
estos solo abarcan la educacion basica y media basica. En el nivel de la 
educacibn superior, la Universidad Nacional Autonoma de Mexico preve 10s 
problemas potenciales que tendria que afrontar debido a 10s cambios operados en 
10s niveles inferiores e inicia una reestructuracibn de sus programas. Hasta la 



fecha, en que se esuibe este dowmento, solo el 4' grado de la preparatoria ha 
sido reformado y en su nueva estructura se visualiza ya una ensehanza centrada 
en procesos que desarrolle las 7 inte~i~encias.~ 

Es tiempo de considerar la trasferencia del control de la calidad a la 
educacibn en general para medir walitativa y cuantitativamenle la eficiencia y 
eficscia de! sistema oddcativo; y qu8 Bras puede ser m.ds importante para iniciar 
tan trascendente tarea, que la de 10s tebricos de la educacibn; ya que ellos serhn 
10s futuros responsables de la orientacion que tome el ejercicio pedagbgim en 
todas sus f m a s  y modalidades. 

La aplicacibn del Control Total de la Calidad a la educacion, penitird dotar 
al alumno de una formacion m8s solida que le permita uear, adoptar y adaptar 
wnocimientos con gran flexibilidad ante una realidad exigenle y cambiante. La 
Calidad Total en la educacibn debe implantarse mediante la participacibn 
voluntaria de 10s actores del proceso educativo. Entendiendo por participacibn 
voluntaria la acci6n rational, organizada y consciente con el propbsito de 
expresar necesidades, iniciativas y demandas; definir intereses y valores 
comunes, alcanzar e influir directa e indirectamente en la torna de decisiones par 
mejorar la calidad de vida de sus miembros, de modo solidario y correspondiente. 

La calidad de vida es un proceso ciclico en espiral; en el cua! la rjltima 
consecuencia es la calidad de vida, (que a su vez se convierte nuevamente en 
primera al reinciar el ciclo), en sus dos categorias: nivel y modo de vida, en 
equilibrio. La calidad de vida debe ser el resultado de la participacion de una 
comunidad en el context0 educativo, politico, social y wltural a travbs de una 
interaccion que posibilite la identification, reflexion, discusibn y resolucion de 10s 
~roblemas.~ 

La administration de la calidad en la educacibn debe abocarse a encontrar 
10s mecanismos adewados para formar a 10s educandos de la1 manera que 
busquen permanentemente la elevacibn de sus modos de vida, es decir, que 10s 
dote de las herramientas necesarias para que vivan como deseen vivir 
(reueacibn, diversibn, esparcimiento, actualizacion, realizacibn, deporte y nivel 
de vida); sin dejar de lado el perfeccionarnienlo de la sociedad, asegurando la 
convivencia annonica y el avance social. 
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4.2.2 ADMINISTRACI~N DE LA CALIDAD EN LA EDUCACI~N 

SUPERIOR 

Si se toma en cuenla la imperiosa necesidad de wmplir cabalmente 10s 
objetivos del hecho educative, se tendra wnsciencia del aprernio de inventariar y 
optimizar 10s rewrsos disponibles para tal fin. Tal wncientizaci6n obligara a 
administrar profesionalmente la educacibn superior, empleando el proceso 
administrativo. 

Considerando que administrar es conseguir 10s objetivos propuestos. 
empleando 10s rewrsos disponibles, y que la administracibn es la encargada de 
estudiar las funciones que deben realizarse para lograrlos; el hombre ha sido 
administrador desde que apareci6 en el planeta." 

Sin embargo el administrador profesional surge ante la necesidad de 
racionalizar el empleo de 10s rewrsos, bajo la wnsigna de desarrollar formas 
eficientes de rendirniento. Producto de esta tarea son las tecnicas de increment0 
de la productividad, que proporcionan al administrador un panorama mucho mas 
amplio del campo de sus actividades cotidianas. El proceso administrativo es una 
tecnica de adrninistracion desarrollada para facilitar el exito de las personas en 
sus empresas. 81 wal wnsta de Ires partes: objetivos, recursos y proceso. 

'Como el Sistema Educative esta inmerso dentro del context0 social y 
politico, su administracion se desarrolla en el esquema evolutivo de la 
administracion en general y paflicularmente en la adrninistracion publics." '' 

La administracion p6blica y la administracibn de la educacion pueden ser 
examinadas en dos dimensiones interrelacionadas: la dimension interna u 
organizational y la dimension externa. 

Las funciones intemas de la educacion superior son ideograficas, 
organizacionales y pedagogicas; en tanto las externas son wntextuales, politicas, 
wlturales y economicas. 

Como Universidad esta integrada por seres humanos con personalidad 
individual, valores, actitudes, disposidones y necesidades; la wnducta humana 
se torna entonces fundamental en el desarrollo de la organizacibn y 
administracibn universitaria. 

En la universidad hay diferentes participantes que desempenan diferentes 
papeles, con diferentes objetivos y motivaciones. 
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Los estudiantes owpan un lugar central y sus objetivos, aspiraciones, 

motivaciones, valores e intereses tienen impact0 decisivo sobre la vida de la 
universidad. 

El papel de 10s profesores esta en constante transfonacion, la tendencia es 
ensetiar cada vez menos e investigar siempre mas. Ademas de Sus 
responsabilidades docentes y tbcnicas relativamente autonomas, tienen siempre 
mas responsabilidades con sus ce!egas dc 1:abajo. 

El personal administrativo tiene el doble rol de direccibn y miembro del 
cuerpo docente. El wnflicto de papeles es bastante frecuente. Un desarrollo 
reciente es la separacion entre docencja y administracibn, como resultado de la 
propia complejidad de las instituciones de educacion superior. 

'La funcion ideografica de la administracion de la educacibn superior se 
resume en la inlegracion de la accion de 10s diierentes participantes del sistema 
psico - social de la universidad.' zn 

La efectividad de la administracibn se medira por su capacidad de atender a 
10s objetivos, aspiraciones e intereses individuales de 10s participantes de la 
comunidad universitaria, mientras desempetie las demas funciones 
(organizacionales, pedagogicas y externas). 

La funcibn organizational consiste en or anizar estructuralmente la 
institucion para que ella pueda lograr sus objetivos. 29 

La relacion hombre - institucibn, en la universidad, tiene numerosas 
implicaciones para su administracibn, wya funcion estrategica es integrar Ios 
elementos ideograficos e institucionales; propiciando condiciones que permitan 
respuestas individuales conducentes a las metas institucionales. 

La funcib pedagbgica de la administracibn se vincula estrechamente a la 
propia mision de la universidad: 'Desarrollar la educacibn y la cultura', por ello 
debe atender a esta finalidad estableciendo presupuestos, destinando espacios 
fisicos, confeccionando horarios, organizando curriwlas, contratando personal y 
previendo equip0 y material tecnologiw, que le pemlitan establecer principios y 
criterios adecuados para la planeacion y ejewcibn de 10s programas y actividades 
universitarios. 

La funcibn exierna de la administracih de la educacibn superior consiste en 
establecer principios de gestibn universitaria que posibiliten la uni6n de la 
universidad a 10s intereses sociales. La efectividad de la administracibn de la 
educacion, en este sentido, se determinard en primer lugar por su capacidad de 
cumplir sus funciones economicas, culturales y foliticas, y en segundo lugar por 
su capacidad de cumplir sus funciones internas.' 



'La planeacion de la educacibn superior se entiende como un proceso 
continuo y sistematico, en el wal  se aplican y coordinan metodos de investigation 
social, principios y tecnicas de la educacibn, administration, economia y finanzas, 
con la participacibn y el apoyo de la opinibn pirblica, tanto en el campo de las 
adividades estatales wrno privadas, a fin de garantizar educacibn adewada a la 
poblacibn, con metas y etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la 
:aa!izacibn de sus ptencialidades, y su wn:ribiicibn eficaz a1 deszrrollo social. 
cultural y economiw del p a i ~ . ' ~  

En la planeacibn de la educacibn superior se observa un exceso de 
formalismo en virtud de dos razones: la inexperiencia de 10s tbcnicos y la 
necesidad de cumplir con requisitos para el financiamiento externo." 

Las tareas de planeacibn se desarrollan aisladamente de 10s mecanismos de 
decision y de pensamiento de 10s diversos sectores sociales. En el proceso de 
planeacibn socio - emnomica, sus organismos pasan sucesivarnenle por las 
etapas de consentimiento y apoyo politico. 

En su aspedo tecnico, la planeacibn educativa se caracteriza por la 
ausencia de mecanismos operativos de planificacion, deficiencias de coordinacion 
entre planes y presupuestos del sector pirblico, escasa generacibn de proyectos. 
institucionalizacion prematura (adopcibn de esquemas formales rigidos y 
ambiciosos que no tienen posibilidad de ser cumplidos), e inexistencia de 
sistemas de information estadistica, adecuados a las necesidades de la 
planeaci6n." 

La planeacibn debe proponer 10s mejores caminos para acceder a 10s 
objetivos institucionales, a la vez que coadyuva a definirlos; contemplando la 
ejewcibn y evaluacibn; asi como la participacion de la wmunidad. Ello le 
permitire percibir el wnjunto de tareas a encarar en el area de planeacion, y 
orientar las decisiones sobre las pr~oridades, definir la metodologia, 10s actores y 
10s responsables con alto grado de precision y expresar en forma sencilla de tal 
forma que pueda percibirse en forma global y analizarsele en sus parles. 

De lo anterior se desprende que las entidades de planeaci6n institutional, 
deben tener especial cuidado de orientar las instituciones a lravbs de un modelo 
que proporcione una visibn instrumental de las cosas, por el wa l  10s 
instrurnentos, mbtodos y procedimienlos tengan la capacidad del sujeto y la 
posibilidad de alcanzar el exito previslo. 

Dado que la planeaci6n educativa (a1 igual que la planeacibn en general) no 
puede diferenciarse en forma real del rest0 del proceso administrativo; porque no 
puede separarse de ciertas funciones administrativas wrno la organizacibn. 
direccibn, motivacibn y control, la planeacibn estrategica constituye un apoyo 



F determinante para la direccion; ya que se wncentra mas en la estrategia que en 
las operaciones. 

Planear estrategicamente significa disefiar un futuro deseado e identificar 
las formas para lograrlo. La planeacibn estrategica es un proceso que inicia w n  
el establecimiento de metas organizaciones, que define estrategias y politicas 
para lograr estas metas, y desarrolla planes para asegurar la implementacion de 

,,-,a las estrategias y asi obtener 10s fines bus~dos.  Tambien es u- -- ---- --- 
decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeacion debe hacerse, wando y 
cbmo debe realizarse, quien lo llevara a cabo, y que se hare w n  10s resultados. 
La planeacion estratbgica es sistemetica en el sentido de que es organizada y 
wnducida con base en una realidad entendida; por lo cual la planeacion 
estrafbgica debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones 
apropiadas cuando sea ne~esar io.~ 

La planeacion estrategica es una forma de vida; requiere dedicacion para 
actuar w n  base en la observacibn del futuro y una determination para planear 
wnstante y sistematicamente wmo una parte integral de la direccion. 
Representa un proceso mental, mas que una serie de procesos, procedimientos. 
estructuras o tecnicas prescritos. 

La planeacibn estrategica une Ires tipos de planes fundamentales: planes 
estrategiws, programas a rnediano plazo, y planes operativos, w n  10s 
presupuestos a wrto plazo. 

Algunos de 10s beneficios de la planeacion estrategica consisten en la 
facilidad w n  que 10s directivos pueden wmplir con sus responsabilidades en 
forma muy eficiente, permite que se formulen y contesten preguntas claves para la 
institution, y a las cuales se deberia poner atencion; puede simular el futuro en 
papel permitiendo tomar mejores decisiones acerca de las medidas a tomar en 
cuanto a oportunidades y peligros futuros, en vez de esperar hasta que sucedan 
las wsas; permite evitar la suboptimizacibn de partes del sistema a wnsta del 
todo; estimula el desarrollo de metas apropiadas de la organizacion. las cuales a 
su vez son factores poderosos para la motivacibn de las personas; proporciona 
una estructura para la toma de decisiones en toda la organizacion y penite que 
las autoridades de nivel inferior tomen sus decisiones de acuerdo con 10s deseos 
de la alta direction; proporciona una base para medir el desempeiio de la 
empresa y sus principales partes integrantes; sefiala asuntos claves y ayuda a 
establecer las prioridades adewadas para tratar Ios mismos; establece canales 
de comunicacion perfectos para que el personal hable el mismo lenguaje al tratar 
problemas substanciales; ayuda a capacitar a 10s directivos y contribuye at 
desarrollo de habilidades direclivas que facilitan la reaccion apropiada frente a 
eventos desconocidos; proporciona la oportunidad de integrar 10s talentos 
individuales en el proceso de la toma de decisiones, obteniendo con ello un 
sentido de participacion y satisfaccibn u n i c ~ . ~  
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Para introducir un sistema de planeacibn estrategica en una organizacion 

educativa se necesita: 

1 .- Entender daramente 10s propbsitos de la planeacion. 
2.- Establecer el 'plan para planeaf o guia para la planeacibn. 
3.- Exponer daramente las obligaciones del ejewtivo en jefe en cuanto a la 

planeacih formal efediva. 
4.- Un gIOSaii0 de tarminos claves. 
5.- Especificar que tipo de informaci6n es necesaria para el sistema. 
6.- Especificar quien debe proporcionar que tip0 de informacibn. 
7.- Establecer un plan de flujo de informacibn. 
8.- Establecer normas de planeaci6n especial. 
9.- Basar el proceso en la evaluacibn constante y actual. 
10.- Establecer la forma en que se integraran el deber directivo, la mision y 

filosofias, 10s asuntos principales relacionados con la alta direccibn. 
11 .- Mecanismos de evaluaci6n del medio ambiente. 
12.- Estrategias y politicas que la alta direccibn quiere imponer en el 

pensamiento de todos aquellos involucrados en el proceso de planeacibn. 
13.- Procedimientos estandares para obtener financiamientos ylo donativos. 
14.- Critica de resultados anteriores. 
15.- Explicacibn de tecnicas de pronosticos interesantes para las jefaturas de 

programa, seccion y area. 
18.- Ilustracion de diversos elementos del proceso de planeaci6n tales como 

estrategias, objetivos, planes de conlingencia y argumentos. 
17.- Normas para juzgar la calidad de 10s planes. 

Existen cuatro enfoques para el diserio del sistema: descendiente. 
ascendiente, descendiente - ascendiente y planeacibn en equipo. 

El enfoque descendiente consiste en una planeacibn centralizada que se 
lleva a cab0 en el nivel mas alto de la organizacibn y las departamentos 
desarrollan planes dentro de limites especificos; 10s cuales son revisados en las 
oficinas generales y regresan a las divisiones para modificaciones o ya 
aceptados. Cuando 10s planes no logran 10s objetivos deseados por la alta 
direccion, se elaboran planes adicionales a nivel corporativo. Una ventaja de este 
enfoque es que la d~reccion se ve obligada a pensar en el futuro y planear y 
metas que desea lograr junto con las estrategias para implantar estas ultimas. La 
desventaja es que la direccibn puede no estar preparada para indicar direcciones 
especificas; puede llegar a frustrarse con la planeacibn actual y puede llegar a 
dar lineamientos no analizados, ylo que 10s gerentes de division puedan sentirse 
limitados. 

El enfoque ascendiente forza a las divisiones a planear, una desventaja 
puede consistir en que algunos responsables de divisiones pueden sentirse 
incbmodos sin recibir guias de direccibn. 



El enfoque descendiente - ascendiente combina 10s dos anteriores. Durante 
todo el proceso de planeacibn, 10s supervisores de linea por un lado y el personal 
por otro, se reunen constantemente para dialogar tanto en las oficinas generales 
como en las divisionales. Se utiliza generalmente en empresas descentralizadas 
que tienen experiencia en planeacion; el cual podria usarse en la Escuela 
Nacional de Esludios Profesionales Acatlbn por ser una institucibn de educaci6n 
superior desceniralizada. La alla direccibn indica lineamientos a ias aivislones, 
10s wales par lo wmun son lo suficientemente amplios para permitir a las 
divisiones una considerable flexibilidad al desarrotlar sus propios planes. Algunas 
veces la alta direccion puede elaborar un objetivo o estrategia basica en forma 
oral con 10s gerentes de las divisiones. El personal en las oficinas generales y en 
las divisiones se reune frewentemenle para hablar sobre 10s cambios en el 
manual de planeacibn, la elaboracibn de information para usar en el proceso de 
planeacibn y rewrnendaciones de estrategia a 10s directives. Una gran ventaja 
de este sistema consiste en que se puede lograr una mayor wordinacibn de 
esfuerzos, y por tanto pueden preparase planes mas creativos que requieren 
menos esfuerzo y tiempo. 

El enfoque de la planeacion en equipo se utiliza, por lo regular, en empresas 
centralizadas mas pequefias; wnsiste en usar tanto a 10s principales 
supervisores de linea como al personal a1 desarrollar planes formales. Este 
metodo puede ser muy fructifero siempre y wando exista una relaci6n 
interpersonal adecuada entre el ejewtivo en jefe y el comitb, y entre 10s miernbros 
del mismo. Cuando el ejewtivo en jefe es muy autoritario con 10s supervisores de 
linea y el personal, el resultado noes muy efectivo. 

Dentro de 10s cuatro sistemas existen muchas alternativas, las cuales 
demuestran una gran flexibilidad a1 disenar 10s sistemas que deben adaptarse a 
las caracteristicas particulares de una 0rganizaci6n.~ 

Aunque no es facil disefiar un sistema de planeacibn apropiado e irnplantarlo 
para obtener resultados efectivos, la cautela y las experiencias obtenidas pueden 
asegurar el exito si se recuerda que aunque la planeacion y la realization son 
partes independientes de la misma actividad, no son actividades separadas. 

El ejewtivo en jefe es la pieza clave en el desarrollo y la operacibn del 
sistema de planeacion estrategica; porque tiene la mayor influencia. El ejecutivo 
en jefe es la (s) persona (s) que tiene la autwidad para dirigir la organizacibn. Los 
ejecutivos en jefe no pueden por si mismos wmplir con las responsabilidades de 
planeacion, necesitan ayuda. Las funciones conceptuales del ejecutivo en jefe 
son: 

1.- Responsabilizarse de la planeacibn, puede delegarla, per0 no 
en su totalidad. 
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2.- EstaMecer un clima apropiado para la planeacibn estratbgica en la 

organladon. 
3.- Asegurarse que el diseilo del sistema de planeacion sea adearado para las 

cara%eristi&s tinicas de la empresa. 
4.- lnvolucrarse en la olaneacion estratbaica. 
5.- Reunirse personalkente con las que elaboran 10s planes, y 

asegurarse que exista una evaluacibn apropiada de 10s mistnos, asi como 
una retroalimentacion adeEada para aquellos que la realizan. 

6.- lnformar 10s resultados de planeacibn a la junta directiva o jefatura de 
programa. 

Existen varios patrones (paradigmas) de planeacibn que son 
fundamentalmente diferentes: 

1.- Planeadon intuitiva - anticipatoria (el director establece 10s objetivos a largo 
plazo y toma las decisiones intuitivamente dia a dia durante un laps0 para 
lograr 10s objetivos) 

2.- Estratbgica formal (sistematica); 
3.- Reactiva dia a dia (enfrentarse al dia conforme llegue y tomar laS 

decisiones 
estrategicas de acuerdo cnn esta actitud), oportunista empresarial (encontrar 
y explotar oportunidades). 

4.- solucibn precipitada creciente (10s objetivos son desarrollados, por 10s 
ejewtivos en jefe, durante el proceso de evaluation de alternativas) y 

5.- Patron de adaptacion (10s directivos toman decisiones estratbicas para 
modificarlas despubs mediante decisiones sucesivas)." 

Es muy irnportante wnsiderar que 10s valores y 10s sistemas de valores de 
las personas que dirigen influyen en todas las acciones y en la toma de 
decisiones de 10s mismos, por lo que tienen una influencia muy importante en la 
planeacion de la organizacion. 

La evaluaci6n del desempeilo pasado y 10s factores ambientales presentes y 
futuros (intemos y externos) representan un paso importante en el proceso de 
planeacion. El anglisis de situacion tiene como propbsitos ayudar a identiticar y 
analizar las fuerzas mds significativas en el medio ambiente de la empresa, 
sistematizar el proceso de evaluacibn del medio ambiente para obtener mejores 
resultados, proporcionar un for0 para tratar 10s puntos de vista acerca del mismo, 
afirmar opiniones acerca del medio ambiente en la evaluacibn, estimular el 
pensamiento creativo proporcionar una base para wntinuar el proceso de 
planeacion estrategica. ?7 

El andlisis de la situacion cnnsiste en examinar las expectativas o intereses 
de elementos externos a la wmoailia. entender 10s intereses de 10s directivos v .. ~ 

empleados dentro de la organizacion, ;a que conforme esta rjltima van creciend; 

34 
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10s intereses de estos elementos se vuelven mas importantes en el proceso de 
planeacih. 

La base de datos esta compuesta de informacibn acerca del desempefio 
pasado, situation actual y del futuro. Los directivos deben seleccionar lo que 
debe estudiarse y wan profundo debe anal i rse cada factor. 

Con el analisis de la situacibn y la base de datos se procede a identificar 
debilidades, oportunidades, potencialidades y peligros, fundarnentales en la 
planeacion. 

En cada organhacibn existe un wnjunto de metas. La base de creacibn de 
este wnjunto es la creacibn de 10s prop-isitos basiws y las misiones de la 
empresa; generalmente incluyen 10s propbsitos socio - economicos de la 
organizacion, misiones, , empujes y caracteristicas de la empresa, practicas 
directivas, relaciones de la compafiia con la wmunidad. Todo esto depende 
fuertemente de 10s valores, aspiraciones e intereses del ejecutivo en jefe. 

El proceso de planeacibn requiere que las prernisas generales de las 
misiones y de 10s propositos se hagan en forma mas wncreta mediante el 
desarrollo de objetivos a largo plazo. Despues de este paso es posible planear 
estrategias especificas para lograr 10s objetivos y propbsitos. 

Los objetivos deben ser adecuados, mensurables despues de cierto tiempo. 
factibles, flexibles, adaptables, motivadores, y entendibles; debe existir una 
obligacibn por parte de 10s directivos con 10s mismos y basarse en la participacibn 
del personal en su establecimiento; su nirrnero debe ser limitado y existir una 
relacibn entre ellos. La esencia de este proceso es el dialogo continuo hasta que 
10s Objetivos esten determinados por unanirnidad. Una de las razones del dialog0 
continuo es que el establecimiento de objetivos se realiza solo despues de 
consideran varias wmbinaciones de elementos de la organizacibn. " 

El proceso de formulacibn de estrategia es muy complejo; cada problema 
para evaluar e identificar estrategias importantes es unico. Las estrategias 
exitosas son uniones de estrategias interrelacionadas. 

Algunos de 10s principales enfoques para identificar estrategias son: 
1 .- Examinar la matriz del servicio educativo y del mercado laboral 
2.- Examinar 10s ciclos vitalicios dei servicio educativo 
3.- Enwntrar una posici6n wnveniente en el mercado laboral 
5.- lnventar 
6.- Modelos de wmputadoras 
7.- ldentificar factores estratbgicos para el exit0 de ios planes 
8.- Intuicibn 
9.- Suerte 
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10.- Analisis DOPAPEI 
11.- Preguntar: ~Cua l  es el problema? 
12.- Analisis de Gap 
13.- Seguir al dirigente 
14.- lnvestigacion de adaptacion 
15.- lnvestigacion por sinergia 
16.- Tormenta de ideas 
!?.- Prueba y crro: 
18.- Solucibn precipitada 
19.- Enfoque empresarial 

La prograrnacion funcional a mediano plazo es muy importante en el proceso 
de planeacion estrategica, ya que establece la credibilidad de 10s planes 
estrategiws y proporciona la base para una irnplantacion efectiva de 10s rnismos. 
Los lineamientos para la programacion funcional a mediano plazo son: 

1 .- Mantener wrrelaciones sencillas entre 10s planes funcionales 
2.- Prowrar que las wrrelaciones no Sean ni muy estrechas y rnuy flexibles 
3.- Atenerse a tan pocas wrrelaciones funcionales wmo sea posible 
4.- lnvolucrar a 10s mandos intenedios en la planeacion de sus dreas de 

responsabilidad. 
5.- Asegurarse que 10s planes wnwerden con la linea organizacional. 
6.- Evitar la extrapolation 
7.- Otorgar tanta flexibilidad wmo sea posible, a 10s directivos, para desarrollar 

y describir $us planes. 
8.- Asegurar que solo se traten asuntos de alta prioridad en cada area funcional 

para evitar 10s detalles excesivos. 

Los presupuestos a corto plazo son rnedios significativos para wnvertir las 
decisiones estrategicas en acciones; porque expresan las intensiones planeadas 
en terminos cuantitativos. 

Dado que la planeacibn estratbgica estd basada en eventos w n  una alta 
probabilidad de que owrran, contempla tarnbien preparaciones para tomar 
acciones especificas wando surge un evento o condicion que no esta planeada 
en el proceso de planeaci6n formal; con el objetivo de proporcionar a 10s 
directivos una mejor posici6n al tratar con desarrollos inesperados, a traves de la 
planeacibn de contingencia. Este tip0 de planes obliga a 10s directivos a tomar en 
cuenta dimensiones del medio ambiente que no son eventos probables, per0 que 
de ocurrir causarian graves dafios, especialmente si no son tratados con rapidez. 

La planeacion estrategica aprovecha para la planeacion las herramientas 
analiticas proporcimadas por las tecnicas anliguas cuantitativas y no 
cuantitativas asi wmo las tecnicas wantitativas rnodemas y 10s modelos 
wmputacionales. Evitando sobre ylo subeslimarlas. Tarnbien hace hincapie en la 
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necesidad de entender las potencialidades, debilidades y aplicaciones apropiadas 
de las mismas; la determination del tipo, calidad y cantidad de la informacibn ue 
se necesita, asi wmo 10s momentos oportunos y la precisi6n en la evaluacion. 3 

El wntrol sobre las aclividades humanas es muy importante para lograr 10s 
planes; para lo cual se necesita wmprender la naturaleza de 10s seres humanos 
en si. Existen varios tipos de sistemas de wntrol para implantar planes. El 
establecimienio de normas de desempeho, la evaluacion del aesempeno en vtsta 
de estas normas, y la toma de acciones pare corregir divergencias de la norma; 
wnstituyen una forma de hacerlo. 

En Mexico, wmo en muchos otros paises, la educaci6n superior es una 
preowpacion muy presente en todos 10s actores, en particular de 10s 
responsables de ella. Una tendencia de la evaluacion wsiste en medir la calidad 
por la eficiencia terminal, es decir, la proporcion de estudiantes que egresan con 
exito. Este uiterio es sin duda importante, per0 no es suficiente. Lo esencial es lo 
que finalmente saben 10s estudiantes, 10s wnocimientos y wmpetencias que han 
adquirido, y en lo que luego se transforman, sobre todo en el plan0 profesional. 
Hay aqui tres cuestiones wmplementarias sobre la eficiencia, sobre el destino de 
10s egresados y sobre lo que Bstos han aprendido. 

Las instituciones de educacion superior deben ser evaluadas y 
autoevaluarse a partir de indicadores estandar es esencial para el avance de la 
educacion superior en su wnjunto. Hay una cultura de evaluacion en proceso de 
wnformaci6n. Falta wnstruir a partir de ahi un verdadero sistema de 
aueditacion de las instituciones y sus programas. En la evaluacion interna debe 
widarse la participacibn de 10s representantes de los medios ewnorniws. 

Los indicadores o elementor de medicion de la calidad en la educacion son: 
eficiencia, Wnocimientos adquiridos, destino de 10s diplomados. El valor de 10s 
estudiantes al ingreso es uno de 10s factores importantes de la calidad de 10s 
resultados. El contexto social, ewnomiw, cultural, escolar del estado donde se 
ubique una institucion tiene una gran influencia que seria importante tomar en 
cuenta. Cada institucion debe ser responsable de 10s estudiantes que recluta, por 
las modalidades de selection entre 10s candidatos y, eventualmente, por la 
formacion preparatoria que ha impartido a algunos de ellos. 

La evaluacion de una institucion no debe lirnitarse a la constatacibn de una 
calidad medida por sus resultados, debe ademas explicarlos y ver como 
mejorarlos. 

Para que el sistema de evaluacion funcione se necesita el apoyo directivo, 
una estructura organizational bien definida, planeacion e integration de 10s 
presupuestos en el plan estrategiw, wmprension y responsabilidad del sistema 
presupuestal, que 10s presupuestos no sustituyan el uiterio directivo, reducir el 
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lenguaje especial de la contabilidad al minimo, asegurar que el sistema de 
presupwsto no sea demasiado wmplejo, restridivo ni diiicil de manejar: normas 
daramente definidas para 10s presupuestos contra las wales pueda medirse el 
desempeM, crear la wmprensibn adewada de 10s propbsitos y limitaciones de 
10s presupuestos, amplia participacibn en el desarrollo de 10s presupuestos." 

4.25 GRUPCS DE TRABAJO 

La conducta organizacibn es una disciplina academics que se ocupa de 
describir, entender, predecir y controlar la conducta humana en un ambiente 
organizacional. Gran parte de lo que hasta hoy se sabe respecto a la conducta 
organizacional se ha reunido a lo largo de un period0 prolongado." 

Los tebricos clasicos tenian opiniones fijas respecto al comporlamiento 
humano en las organizaciones. Pensaban que el dinero motivaba, asi que las 
personas estarian dispuestas a trabajar mAs por una remuneracibn mas 
e~evada.~ 

Los tebriws de la direccibn administrativa y 10s defensores de la 
burocracia ideal trataron de desarrollar principios cientificos y racionales 
utilizarlos a nivel administrativo Formularon ~rincipios demasiado aenerales o 
excesivamente rigidos, sin comprender qie no' se puede administfar una 
organizacibn siguiendo aiterios de racionalidad puramente t6cniws. 

Los humano relacionistas incorporaron y ampliaron el pensamiento clasiw 
abadiendole una dimension humana. Argumentaban que la administracibn 
deberia tratar al trabajador wmo una persona wmpleta a n  necesidades, 
ambiciones y deseos que hay que satisfacer. Generalizaron sus descubrimientos 
y aceptaron la creencia de que 10s trabajadores felices son personas productivas. 
Su trabajo fue mas descriptivo que predictivo y fueron sustituidos por 10s 
modernistas. 

Los modernistas wnsideran a 10s individuos wmo rewrsos humanos 
valiosos sumamente capaces e ilimitados. Asignan una importancia 
prepondeante a 10s datos de la investigacibn empirica, a un marco conceptual 
analitico y a un planteamiento de sistemas. Algunas de las caracteristicas mas 
sobresalientes de la teoria moderna incluyen la creencia de que 10s individuos 
son motivados por multiples causas, y que la mejor manera de estudiarlos dentro 
de las organizaciones es siguiendo un metodo multidisciplinario. 

Las ciencias de la conducta, basicamente, son: psicologia, sociologia y 
antropologia. La psicologia estudia la conducta humana individual; la sociologia 
la estudia dentro de 10s grupos y entre ellos; y la antropologia estudia al hombre 
en forma global, yen el estudio de las wnductas organizacionales, su campo mas 



1 importante es la entropologia cultural, que se ocupa del efecto de la wltura sobre 
la conducta." 

Los elernentos del sistema personal que contribuyen a la conducta 
individual dentro de las organizaciones son: valores y metas; pericia, habilidad y 
experiencia; y factores de tensibn y ajuste." 

Los valoreg son las opiniones que tiene la gente respect0 a lo que es 
irnporlante; le prestan estabilidad a su conducta y le confieren un significado 
personal; razbn por la wal  las organizaciones deben desarrollar estructuras 
abiertas y adaptables que permitan a las personas una mayor oportunidad de 
participar en la toma de decisiones, intercambiando necesidades personales por 
necesidades de eficiencia. 

Los individuos tienden a actuar wnforme a su propio interbs, laS 
organizaciones mas eficientes luchan par desarrollar condiciones en que las 
metas personales Sean congruentes con las de la organizacibn; debido a que la 
conducta individual estd influenciada por las metas personales. 

Las habilidades, la pericia y la experiencia que cada individuo aporta a su 
trabajo tienen efeclos notables en la conducta, sobre todo en el comportamiento 
orientado al trabajo. 

La tensibn puede alterar la conduda de la persona y el desernpefio que 
tenga en el trabajo, generando resultados di5funcioinales. Las fuentes wmunes 
de tensi6n incluyen la organizacibn, el trabajo mismo, factores personales y 
factores arnbientales. 

En una estructura organizacional, ningun individuo funciona por si solo. 
Todos son miembros de por lo menos un grupo formal y la mayoria pertenecen 
por lo menos a un grupo informal; por lo cual se debe considerar la conducta 
grupal dentro de la organizacibn." 

El gmpo es un conjunto de dos o mas individuos interdependienles e 
interadivos que buscan alcanzar objetivos wmunes. Los grupos se clasifican 
como: funcionales, de trabajo y de intereses y a rn i~ lad .~  

a) Funcionales: 
Los gmpos funcionales esUn determinados por la estructura de la 

organizacih y son de indole permanenle, son creados para llevar a cabo tarea 
(s) enwmendada (s), a; y por lo mismo 10s objetivos, las interacciones y 10s 
niveles de desernpefio de estos grupos estan determinados por la misma 
organizacibn. 
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Los grupos funcionales se ciasifican como grupos organizacionales 

formales, en la mayoria de 10s casos, y tienden a conservar su exis!encia por 
periodos indefinidos. 

b) De trabajo o tarea: 

Se wean para lograr un objetivo en partiwlar, y se disuelven cuando se 
alcanza dirho prop6sito. 

Los grupos de trabajo se usan para construir cosas, identicar y solucionar 
problemas, para estudiar, elaborar recomendaciones, entre 10s mas comunes. Los 
grupos de trabajo estan formados por individuos cuya meta comun es alcanzar un 
objetivo especifico: las relaciones de 10s miembros, como tales, giran en torno a la 
wnsewcion de dicha meta. En la mayoria de 10s casos, existe dentro de un grupo 
la relaci6n superior subordinado, aunque en Ios grupos universitarios es menos 
informal que en la industria; es decir, aunque en 10s grupos universitarios no 
existe dentro del equipo de trabajo un jefe o supervisor investido con autoridad 
formal, siempre hay una persona que es tratada como tal. Generalmente posee 
walidades de liderazgo que le valen la autoridad informal que goza. 

Los equipos de trabajo se consideran grupos formales c) De interes y 
amistad Generalmente se fonan en funcidn de gustos, preferencias o actividades 
comunes. Pueden existir dentro de 10s grupos funcionales ylo de trabajo; sin 
embargo, suele encontrarse personas cuyos grupos de amistad no tienen nada 
que ver con 10s grupos formales ylo de trabajo de 10s wales es miembro. Esto 
sucede con frecuencia, cuando la finalidad de ios grupos de interes no es afin a 
la de 10s grupos de trabajo. 

La razon mas evidente para unirse a un g ~ p o  es la btisqueda de 
satisfactores a las necesidades organizacionales, sin embargo. Pueden formase 
por: 

A) Proximidad e interamion constante.- Cuando las personas trabajan en una 
proximidad intima existen grandes posibilidades de que formen un grupo; pues 
tienen una interamion frecuente y llegan a establecer contactos unas con otras y 
la conducta de un individuo influye en la de 10s demas. 

B) Similitud ylo afinidad: Cuando las personas se sienten atraidas por individuos 
similares a ellas en attitudes y tendencias, llegan a formar g ~ p o s .  Esto ocurre 
porque las personas tienden a asociarse con otras que tengan caracteristicas y 
opiniones similares. 

C) Metas y actividades del grupo: Los individuos tambien forman grupos cuando 
desean panicipar en determinadas actividades o quieren alcanzar metas 
especificas. En estos casos una persona puede afiliarse al grupo sin conocer las 
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actividades especificas, o sin saber quienes lo wnforman antes de unirse a el. 
pues lo importante para ella son las metas generales y el deseo de wntribucion 
para su logro. 

Los elementos estructurales de 10s gmpos son: wmposicion, normas. 
papeles, status, whesividad y liderazgo. 

Por ru  wmposicibn lo. grupcr pueden sar homog8neos. e; decir, qiie los 
miembros tienen afinidades (estudios, experiencias, objetivos, gustos, valores, 
etc..) Los grupos homogeneos suelen ser muy eficaces en la ejewcion de tareas 
simples y rutinarias, ello porque 10s miembros son muy compatibles y la 
wmpatibilidad wntribuye a la woperacion y comunicacibn en niveles de 
excelencia. Sin embargo, el riesgo que corren 10s grupos homogeneos es que su 
wmpatibilidad desemboque a menudo en un exceso de wnformismo, haciendo 
muy dificil que 10s individuos se enfrenten a westiones no Ntinarias. 

Una forma efectiva de evitar el riesgo del wnformismo es someter 
periodicamente al grupo al analisis y solucion de situaciones no Ntinarias, y/o 
resolver situaciones rutinarias con formas diferentes. 

Los grupos tambien pueden ser heterogeneos, es decir, que 10s miembros 
pueden tener ideas, valores, wnocimientos, etc. diferentes. Los grupos 
heterogeneos son eficaces para manejar tareas wmplejas sobre todo las que 
requieren planteamientos innovadores para resolver problemas. Sin embargo, la 
misma heterogeneidad suele ser causa de fricciones y conflictos entre 10s 
miembros; en casos extremos suele obstawlizar la wnsewci6n de 10s objetivos 
del grupo. 

Cuando surgen conflictos entre 10s miembros del gmpo que obstawlizan el 
trabajo, suelen ser de gran ayuda 10s laboratorios de wnducta y las platicas "cara 
a Cara" caracteristicas del Desarrollo organizacional. 

Las nonas son reglas de wnducta y de comporlamiento que han sido 
establecidas por 10s miembros del grupo. Las nomas proporcionan a cada 
individuo una base para predecir el wmporlamiento de 10s demas miembros, 
eyudando a prever las acciones de 10s demas y preparar una respuesta 
apropiada. Estipulan la forma en que 10s miembros deben actuar. Las normas del 
grupo wntemplan las situaciones de importancia. Hay reglas que se aplican a 
todos 10s miembros y otras solo a algunos miembros del grupo, es decir, algunas 
marcan 10s estandares y otras wmo proceder con las excepciones. Existen 
normas que pueden variar segljn la aceptacion del gmpo, es decir, un grupo 
puede aceptar wmo norma incrementar la cantidad de producto, a13 cuando para 
lograrlo tenga que aumentar las horas de trabajo; en tanto otro gmpo puede 
decidir inuementar la calidad, aunque ello implique bajar la cantidad. 



Las nonnas serialan tambihn 10s grados o niveles aceptables de desviacion 
y las sanciones para cada una de ellas 

Dentro de un gwpo, se espera que todos sus miembros acttien de maneras 
especificas, es decir, que cada uno adopte e interprete su papel. El papel, con 
frecuencia, es en funci6n del pueslo, lugar o posicibn que el individuo ocupa 
dentro del grupo. Existen tres momentos por 10s que un individuo pasa al adoptar 
su papel dentro ael grupo: la percepc~on, la inlerpretaci6n v la ejewcibn. 

Durante la etapa de percepci6n el individuo capta informaci6n del grupo que 
le proporciona una vision de lo que el grupo espera de 61, a este momento se le 
denomina papel esperado. En el segundo momento, el individuo interpreta o 
intuye wales serAn las attitudes y wmportamientos adewados para proporcionar 
al grupo lo que espera de el, a este momento se le llama papel percibido. El tercer 
y ~jltimo momento es el de la ejecucion, en el wal el individuo ya analizb las 
alternativas, elige y acttia, es decir ejecuta su papel. El problema mas notable que 
se presenta al pasar del papel esperado al papel percibido es su ambiguedad. Al 
pasar del papel percibido al actuado, el problema mAs sobresaliente es su 
conflicto. 

La ambigiredad se presenta cuando un individuo se siente wnfuso respecto 
a su autoridad, responsabilidad, deberes en el trabajo, requisitos del trabajo 
mismo. Las causas de ambigiiedad del papel son: a) Pocas guias proporcionadas, 
es decir, la falta de lineamienlos claros y especifiws, asi como procedimientos de 
ejewcion y criterios de valoracibn. b) Promociones administrativas, o sea, 10s 
cambios de funciones ylo autoridad que se dan informalmente dentro de 10s 
grupos y no reciben el tratamiento formal ylo no van acompaAados de la 
simbologia habitual. 

El conflicto de papel owrre cuando un individuo se enfrenta a una situacion 
en la cual debe asumir dos papeles simult&neamente, y el desemperio de uno 
excluye al otro. 

Los conflictos de papeles se clasifican de la siguienle manera: 

a) Intrapapel: Se envian mensajes diferentes y contradictorios para quien 
desempefia el papel. 

b) Interpapeles: Una persona desemperia varios papeles que son . . 
contradictorios u opuestos entre si. 

c) Excluyente: Un individuo debe satisfacer reglas opuestas de papeles 
diferentes. 

d) Persona vs. papel: La conducta esperada es incompatible con 10s 
valores personales. 

e) Sobrecarga: Se le asigna tanto trabajo al individuo que le es 
imposible cubrir el papel. 



La posicibn jerdrquica se refiere a1 nivel jerarquiw relativo que guarda un 
individuo dentro del grupo. Las siguientes son determinantes jerarquicas: 

1.- Relacion atribudon - logro: lndicarh la posicibn especifica dentro social a 
travbs de la capacidad y / o pericia. 

2.- Relacion escalar - funcional: El nivel jerhrquico dependera de la posicion 
Ocaip-2 dentro del organigrama (escaia) yio de la importancia que 
organizacibn de a las funciones que desempeia. 

3.- Relacion posicion -personal: El reconocimiento puede ser otorgado por 
puesto yio por las walidades de la persona. 

4.- Relacion activa - latente: Refinan el estatus en el sentido de que realzan 
hecho de que, aunque 10s factores mencionados arriba siempre actdan al 
mismo tiempo. 

La cohesividad describe la intimidad o las atracciones interpemnales que 
existen entre 10s miembros del gmpo. Un gmpo con alta cohesividad se encuentra 
altamente motivado. Un grupo con baja cohesividad desencadena en el abandon0 
del gwpo." 

La cohesividad de un gwpo varia segOn el momento o etapa en que se 
enwentre (percepci6n, interpretacion, ejewcibn). La etapa de interpretacion es la 
de mayor cohesividad y por tanto de mayor productividad; pues en ella 10s 
individuos del gmpo se enwentran motivados generando alternativas de 
actuacibn para satisfacer las expectativas que el grupo tiene de ellos. La etapa de 
menor cohesividad es la de ejewcibn, pues en ella surgen fricciones y conflictos, 
ademas es durante la ejecucibn que 10s individuos valoran si su interpretacion del 
papel fue adecuada o no. Juzgan su propio desempeio y el de 10s miembros del 
grupo en funcion de 10s resultados obtenidos. 

Durante una evaluacibn objetiva siempre surgen aspectos positives y 
situaciones a mejorar, sin embargo, existe en 10s rniembros de 10s grupos una 
predisposition a focalizar la atencibn en lo negativo, por lo wa l  el grupo se 
desmembra y la cnhesividad baja. Toda vez que un grupo terrnina una tarea. 
redefine papeles y sus miembros se enfrentan de nuevo a situacibn de percibir, 
interpretar y ejecutar su papel con 10s conflictos internos y externos que este 
proceso conlleva. 

Sin embargo, no debe pasarse por alto que en el replanleamiento de 
papeles, ya existen antecedentes y se f m a n  prejuicios. Para volver activar la 
motivacibn del gmpo y fomentar la integration es necesario plantear un nuevo 
objetivo a1 gwpo una vez que se ha terminado la tarea. La cohesividad 
determinard la forma de interaccibn y la productividad de 10s miembros del grupo. 



I 
El liderazgo es la capacidad de influir sobre ios demas; dentro de un grupo 

la persona que influencia el comportamiento de 10s miembros es el lider. 
Generalmente, dentro de un gmpo de trabajo, se enwentran dos lideres: uno 
formal y otro informal. El lider formal es la personal que ha sido provista de 
autoridad jerarquica ante 10s miembros del grupo y por lo tanto tiene la funcibn de 
evaluar y la posibilidad de sancionar. El lider informal es aquel que se ha 
legitimado ante 10s demds por sus wnocimientos, experiencia, carisma, facilidad 
de priabra, a k .  Existen grupos en 10s que ei lider iormal posee las walidades del 
informal y desernpena ambos roles. 

Las etapas de desarrollo del grupo son: 

1 .- Aceptacibn mutua. 
2.- Comunicacibn y toma de decisiones. 
3.- Crecimiento y productividad. 
4.- Control y organizaci6n. 

Durante la etapa de aceptaci6n mutua 10s grupos establecen patrones 
iniciales de comunicaci6n y cornienzan a desarrollarse interdependencias y 
empiezan a farniliarizares w n  la estructura, es decir, las metas y expectativas. 

La siguiente etapa es la de cornunicacibn y torna de decisiones en la wal  
se aclaran las metas, reglas y relaciones vigentes. Dentro de un grupo las 
decisiones pueden tomarse mediante la "guerra", "conflicto ganador - perdedor", 
"arbitraje", "cornpromiso", "consenso" ylo "colaboraci6nn. 

En la guerra no solo se esta en desacuerdo con su adversario, sin0 que se 
considera que este deber ser destruido. En 10s gmpos que utilizan este 
procedimiento para tornar decisiones 10s miembros ejercen indiscriminadarnente 
diferentes forrnas de manipuiaci6n. 

El conflicto ganador - perdedor es mas civilizado que la guerra, un ejernplo 
de este son las votaciones; la consecuencia son dos facciones: 10s ganadores 
(mayoria) y 10s perdedores (rninorias). Cuando las minorias pierden 
constantemente se generan resentimientos y se pierde la objetividad. Las 
votaciones son rewmendadas para grupos muy grandes, en 10s wales resultaria 
practicamente imposible consultar todas las opiniones y discutirlas en plenaria, o 
para asuntos en 10s cuales las opiniones son opuestas y su trascendencia no es 
tan relevante. 

El arbitraje supone la intervention de un tercero, wya opini6n sera 
determinante en la eleccibn de la decision. Puede ser una persona externa al 
gmpo que facilite la objetividad e imparcialidad al analisis de las alternativas; o 
bien la persona de mayor autoridad dentro del grupo. Puede decirse que con el 



I arbitraje cada faccibn obtiene lo quiere, pero un tercero decide en que proporcibn; 
es como un aneglo a fuerra. 

El awerdo supone el analisis objetivo que resulta en un acuerdo de las 
partes, sin la intervencion de un tercero. 

La wlaboracibn en muchas formas es diferente a las cuatro forrnas 
anteriores de tomar decisiones, porque imp!!.; la decisibn impersonal de las 
personas responsables en tomarla, para que puedan colaborar y obtener la mejor. 
Una decision tomada en colaboracion ~uede  ser un cornpromiso, Dero el 
procedimiento para llegar a la decision es diferente de la forria que s e  llega a 
este ultimo caso: oues los oue wlaboran en vez de comoetir ven las diferencias . , 
para resolver 10s problernasirabajandoluntos, aponando &da uno lo que tiene 

El mnsenso para tomar una decisibn ocurre wando las personas investigan 
sus problemas en wlaboracibn hasta que se llega a una solucibn con la que 
todos estan de awerdo, por lo menos parcialmente. Generalmente esta forma de 
tomar decisiones involucra desarrollar nuevos acercamientos y soluciones que 
ninguna de las panes wnsidero anteriormente. lmplica entrenar a 10s grupos en 
sinergia.' 

En la tercera fase del desarrollo del grupo (crecimiento y productividad), ya 
identificadas las metas, el grupo desarrolla canales para recibir y dar inforrnacion 
y dirigen sus esfuerzos a la wnsecucion de la meta. 

Durante la ultima etapa (control y organizacibn) el lider debe esforzarse por 
facilitar las tareas y proporcionar la retroalimentacibn y la evaluation necesarias. 
Mientras el grupo debe revisar y seguir manifestando una motivation firme hacia 
la consewibn de la meta propuesta. Si se producen cambios, en estructura o 10s 
procesos del grupo, de liderazgo o se presentan conflictos interpersonales; puede 
ser que el grupo suira una regresibn a una etapa anterior. 

Uno de 10s procesos mBs simples para integrar equipos de trabajo es eslar 
wnsciente de la necesidad de examinar el proceso de trabajo del grupo y 
especificamente tomar el tiernpo necesario en cada sesi6n para realizar este 
examen. Esta actividad puede llevarse a cab0 por 10s mismos miernbros del 
equipo o con la ayuda de un consultor. Se puede hacer durante un receso en la 
reunibn del equipo o sesion del trabajo, o durante un periodo especifico al final de 
la reunion. En cualquiera de 10s casos el equipo debe hacerse preguntas tales 
como iqub tan satisfechos quedamos con esta reunion?, 'que estuvo mal?, 
'QuB estuvo bien?, ique nos gustaria hacer en forma diferente la proxima 
ocasibn?, jcbrno nos sentimos 10s unos a 10s otros en relacion a la participacion, 
contribucih, responsabilidad y resultados? 
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Con freurencia este examen arriba a puntos de diswsion entre 10s 

miembros y esto logra mayor woperacibn, campromiso y responsabilidad en las 
operaciones del equipo. 

Las caracteristicas individuales de 10s miembros del grupo detenninan las 
metas, interacciones y desempefio. 

Las wracteristicas individuales se cl25if!can en: 

a) Biograficas y fisicas. lncluyen aspectos tales como edad y sexo, tamaho, altura 
y peso. Conforme 10s individuos aumentan en edad, el grado y la selectividad 
de sus wntactos va en aumento. 

b) Capacidades e inteligencia: La inteligencia es uno de 10s aspectos vitales que 
detemlinan lo que individuo puede hacer en favor del grupo. Los individuos 
mas inteligentes suelen ser mbs activos y menos canformistas dentro de un 
grupo, que 10s de menor inteligencia. Sin embargo las capacidades especificas 
de una persona son aljn mas importantes. Los individuos w n  capacidades 
relacionadas con la tarea que debe desarrollar el grupo tienden a realizar 
mayores wntribuciones a la culminacibn del trabajo y a generar una influencia 
mayor en las decisiones del grupo. Esas personas tienden a elevar el nivel de 
rendimiento y altas posibilidades de convertirse en lideres. Se sienten por lo 
general mbs satisfechas w n  la woperaci6n y el desempeho del grupo debido a 
su posicibn dentro del mismo, y al hecho que este alcanza el exito gracias a 
sus esfuerzos. 

c) Personalidad: Influyen en el modo en que el individuo interactua y se wmporta 
con 10s dembs miembros del equipo. Muchos de Bstos rasgos, incluyendo el 
autoritarismo, la seguridad en si mismo, la ausencia de wnvencionalismos, la 
ansiedad y el ajuste. Las conductas en 10s gmpos son, por lo menos en parte. 
el resultado de las caracteristicas de la personalidad. 

Las wracteristicas individuales ayudan a delerrninar las necesidades 
interpersonales del ser humano. Esta es una de las principales variables de la 
wnducta de grupo. La segunda son las necesidades interpersonales de 10s otros 
miembros del grupo. Existen dos campos de la wnducta intragrupo que son muy 
importantes para explicar su dinbmica, las redes de wmunicaci6n y la toma de 
decisiones. Un anblisis de las redes de wmunicacibn revel6 que las de uso mbs 
wmun son la rueda, la Y ,  la cadena y el circulo y la red de canales abiertos. 
Algunas de las caracteristicas basiws de cada una incluyen el grado de 
centralizacibn, el nrimer0 de canales de wmunicacion posible, la satisfacc~on 
promedio del gwpo, la garna de satisfaccibn de 10s miembros en lo individual y la 
predictibilidad del liderazgo. Cualquiera de estas cinw redes puede ser muy 
eficaz, segun la situacion que se Irate. 
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Los gwpos tienden a ser mejores que 10s individuos wando se trata de 

manejar algunas decisiones, pero no todas. En otras circunstancias, el individuo 
resulta superior al grupo. No obstante, sea wal  sea la decision, parece que las 
personas estan dispuestas a aceptar mayores riesgos en gwpo que cuando 
operan como individuos. 

La mnducta intragwpo consiste en las interacciones que se registran entre 
dos o mhs grupos~ 

Una actividad formal para la formaci6n de equips de trabajo incluye 
actividades tales wmo las sesiones de entrenamiento de laboratorio, en donde el 
tema principal son las relaciones interpersonales en lugar del logro de una tarea. 
El riesgo del entrenamiento de la sensibilidad del equipo es muy alto per0 10s 
resultados potenciales que se obtienen tambien son muy altos. La manera de 
reducir este riesgo no es decidiendo que este tipo de programa debe evitarse. 
sin0 asegurendose de que se llenen cierlas wndiciones previas. Cada miembro 
del equipo debe (es lo ideal) haber tenido experiencia anterior w n  
entrenamientos de sensibilidad antes de que se lleve a cabo una sesi6n de 
laboratorio. De cualquier modo, el director del equipo debe haber tenido cierto 
t i p  de experiencia, porque es probable que sea el punto de atencibn primario en 
walquier sesion de sensibilidad, y no debe verse afedado por 10s problemas de 
ser el punto de atencion, ademas de tratar de familiarizarse wn el wmplicado 
mbtodo de ~aboratorio.~ 



t 5.- RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a travbs de 10s diferentes instrumentos son 
presentados en forma descriptiva, puntualizando las oportunidades de mejora y 
las fortalezas del Brea. 

5.1 LINEAMIENTOS GENERALES DEL AREA DE FORMACION Y 
PRACTICA PROFESICF4AL. 

El objetivo de Fonacibn y Practica Profesional requiere para su 
wmplimiento un dominio cognitivo a nivel de aplicacibn. Existe un gran avance 
(1983 - 1996), en la clafiicacibn de la fona  de medirlo; la cual avanza del us0 
'uitico y operativo' del wnocimiento hasta la toma de decisiones anticipada para 
la resolucibn de problemas especifiws en corto y mediano plazos. 

La funcion del Brea se torna, en consewencia, mas wmpleja y ambiciosa; 
siendo a su vez mas orientadora para el desempefio de 10s integrantes de la 
misrna. 

Las estrategias planteadas en 10s lineamientos de 1996 amplifican 
considerablemente la vision del que hacer pedagogico, dejando atras el 
reduccionismo que la encajonaba en alfabetizacion, decencia (a nivel medio 
superior y superior) y planificacion educativa. 

La ubicacibn y duracion no han sufrido carnbios. 

La continuacibn de las practicas se sigue orientando hacia la eleccion de la 
pre - especializacion, realizacibn de servicio social y tesis. Sin embargo, mas que 
continuacibn de una prActica profesional mantienen relacibn con las decisiones 
que toma el alumno durante y despubs de su transit0 por fonaci6n y practica 
profesional. 

La organizacibn del area ha avanzado de la ausencia de actividades 
formalizadas a la dowmentacion de las actividades principales, aun cuando 
todavia falte especificar iquien?, jcuando?, 'Cada cuando?, jujmo? Y 
idonde?. 

5.2 EVOLUCI~N DE LA PaCTICA PROFESIONAL DEL PEDAGOGO 

El instrumento empleado para evaluar la evolucibn del concept0 de la 
practica profesional del pedagogo fue la tesis para obtener el grado. El 
fundament0 de esta decision es el supuesto que en la tesis el egresado plasma 
su vision del campo laboral y su elecci6n en cuanto a su ejercicio profesional. 
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Las tesis archivadas en Ciudad Universitaria datan de 1927 a 1994 y suman 
un total de 943 titulos. 

La visibn del campo profesional de acibn en ellas varia de la educacibn 
especial hasta la capacitacibn laboral, pasando por supuesto, la educacibn 
formal en todas sus modalidades y niveles, la no formal y la informal. 

Desde 1927 hasta 1977, 10s temas de las tesis dan muestra de una visibn 
reducida del camp0 de accion del pedag0~0. La mayoria de ellos se enmarcan en 
el sistema formai de educacibn; principahente en 10s niveles de preeswlar y 
orimaria. Otros tantos en la educacibn esDecial oara disca~acitados, tanto fisiws 
como mentales. 

En estos wntexios, 10s enfoques varian desde el aprendizaje de la lecio- 
escritura, desarrollo de la afectividad, importancia del juego, literatura infantil, 
escuela de padres, finalidad dal estudio, personalidad del docente, relaciones 
maestro - alumno, materiales de apoyo, didactics para materias especificas. 
disciplina y problemas educativos, por mencionar 10s m8s rewrrentes. 

Existe tambibn un considerable nrimero de textos en los que se ubica el 
pedagogo como promotor del desarrollo social a traves de la educacibn. 

Desde 1977 a 1988 empiezan a presentarse trabajos orientados hacia la 
capacitacibn laboral y 10s hay tambien que evalcan la funcibn del pedagogo en la 
educaci6n media basica y media superior. Se abren tambien las expectativas de 
practica profesional hacia la planeacibn e investigacibn educativas, asi como 
tambibn al diserio curricular. 

Sigue presente la visibn de un pedagogo 'promotor del desarrollo 
comunitario' per0 ahora wmo agente de cambio, sobre todo en las zonas rurales; 
sin embargo, 10s trabajos sobre pre-escolar y primaria disminuyen 
wnsiderablemente, cediendo su lugar de mayoria a las tesis bibliogrdficas. 

Se arnplia tambien el ambito de la educacibn, rebasando 10s muros 
eswlares incluyendo las alternativas de educacih permanente: capacitacibn. 
alfabetizacibn, actualizacion, educacibn a distancia y educacibn abierta. 

La preowpacion del pedagogo que se titula, gira nuevamente en este lapso 
dejando en segundo plan0 la informacibn, priorizando la formacibn; centrandose 
en los fines de la educacibn y 10s perfiles de egreso. Aparece tambibn la 
preowpacibn por la formacion docente y la profesionalizaci6n del magisterio. 

A partir de 1988 se cuestionan las practicas escolares de la licenciatura y su 
trascendencia en la formacibn profesional del pedagogo. Asi mismo ocurre con 



I las politicas en la formacibn de docentes, incluyendo al docente universitario, asi 
wmo las habilidades didacticas de estos ultimos.. Dicho westionamier;to alcanza 
a la escuela normal, y a la universidad misma, en su dimensibn institucional. 

En 1994 regresa el interes por el nivel bdsiw de la educacibn, inwrporando 
ademas el enfoque institucional en la evaluacibn y empieza a filtrarse el wncepto 
de calidad en el Bmbito educative. 

5.3 GRAD0 DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETNOS DEL AREA DE FORMACldN Y PRACTICA PROFESIOAL. 

Para 10s alumnos del 5' semestre formacibn y practica profesional es una 
materia del plan de estudios en la cual se aplican metodos teorias para la 
adquisicibn de experiencia laboral. 

Los inscritos en 6' y 7' semeslres opinan que es una oportunidad de aplicar 
metodos y tecnicas que les redituara experiencia laboral a traves de una materia 
del plan de estudios. 

Los integrantes del area la visualizan wmo un espacio de identiicacibn de 
oportunidades de mejora a traves del ejercicio de la pedagogia. 

En tanto para las instituciones en acuerdo de practica es una forma de 
salvar las deficiencias pedagbgicas en sus departamentos, a la vez que obtienen 
servicios gratuitos y permiten que 10s estudiantes se fogueen w n  la realidad. 

Las visiones en cada uno de 10s sectores que participan activamente en las 
practicas profesionales son parciales y wmplementarias, por lo wa l  representan 
para el area una oportunidad para integrarlas y posibilitar una visibn mas amplia 
que satisfaga e incluso exceda las expectativas de todos 10s actores proceso de 
formacibn practica profesional. 

No se observa diferencias en las opiniones de visibn y misibn expresadas 
por 10s integrantes del Area y 10s alumnos de 5', 6' y 7' semestres: lo cual explica 
que las instituciones en acuerdo de practica interireten que esta se refierea la 
solucibn de sus problemas especifiws para eficientar 10s departamentos en 10s 
cuales se Dractican 10s alumnos, 
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Lo wal  representa para el area el reto de esclarecer, puntualizar y difundir 

la intencibn ( para qu8) de vinwlar teoria y prddica, aplicar m8todos y t8cnicas 
especificas, adquirir experiencia laboral, solucionar problemas particulares del 
que hacer educative y auxiliar a las instituciones en awerdo de practica en la 
suplencia de sus deficiencias pedagogicas. 

Los alumnos de 5'. 6' y 7' sernestres identifican wrno principales requisitos 
la responsabilidad y el wmpromiso personales, y en segundo tbrmino, con 
caracter optative, la afinidad con la pre - especiatizacibn. 

Administrativamente 10s requisitos expresados son el seguro fawltativo y ser 
alumno regular. 

Las instituciones wnsideran necesario que existan problemas o 
nacesidades pedagbgicos en alguno de sus deparlamentos asi como la 
aprobacibn de las autoridades de la organizacibn. Uno de Ios medios empleados 
para deteninarla existencia de problemas es el analisis interno de viabilidad, 
pero nose lleva a cabo en todas las instituciones adsuitas. 

5.3.3.2 TRABAJO EN EQUIP0 

Los equipos de trabajo (de alumnos) en la realizacion de las practicas 
profesionales operan en formas variadas con diferentes resultados. 

Cuando 10s equipos de trabajo son formados por afinidad (afectiva o de 
intereses) buscan mejorar la calidad de 10s resultados; este mecanisrno 
increments la creatividad de 10s integrantes, permite la torna de decisiones 
mediante wnsenso ylo wlaboracibn, y el trabajo se divide tomando acuerdos en 
relacib a la cantidad y calidad que aportari cada rniembro. El uniw 
inconveniente que sehalan 10s equipos que han trabajado de esta rnanera es el 
escaso tiempo en comun w n  que wentan 10s integrantes. 

Los grupos que se integraron aleatoriamente se orientaron a respetar la 
diversidad de pensamiento y desarrollar la capacidad de adaptacibn de 10s 
miernbros; esta opcibn les perrnitib disminuir las cargas y volumenes del trabajo 
individual, tornaron las decisiones tipo arbitraje; la interaccion de 10s miembros 
ocasionb attitudes negativas y wnflictos interpersonales. El uiterio para dividir el 
trabajo fue las parles iguales. 
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Las lnstituciones en awerdo de practica, dan por hecho que 10s equips son 

integrados en funcion de 10s proyectos y son orientados a la reducuon de tiempo 
esfuerzo en el cumplimiento de programas de calidad, la toma de decisiones en 
que intervinieron 10s responsables de proyecto fue mediante arbitraje. Expresan 
deswnocimiento sobre las estrategias que 10s integrantes adoptaron para dividir 
el trabajo y sefialan wmo unico inwnveniente la falta de espacio disponible para 
asignarles areas de trabajo. 

Los gwpos de trabajo son fonnados por atinidad, en su mayoria durante el 
5' semestre y aleatoriamente en 6' y 7'; ya que la decision que toma el alumno es 
respecto al proyedo y en consewencia 10s wmpafieros de equip0 'le tocan'. 

Dado que esto es algo le sucederd con frecuencia en su desempefio 
profesional, el area de formacion y practica profesional podria valorar 10s pros y 
contras de establecer vinwlos con laboratorio de gwpos en educacibn ylo 
disefiar estrategias que faciliten la integracion de equipos de trabajo. 

5.3.4 FOCOS DE ATENCl6N 

La atencion se encuentra focalizada en 10s diferentes aspectos del proceso 
de formacion y practica profesional. 

Los alumnos de 5' semestre desean adquirir experiencia en el ambito 
laboral y se esfuerzan por proyectar una imagen de sapiencia ante la institucibn y 
orienta su accion hacia la investigacibn y la busqueda de espacios o situaciones 
en 10s cuales aplicar 10s wnocimientos adquiridos. 

Los alumnos de 6' y 7' desean en mayor grado la adquisicion de la 
experiencia laboral widando su imagen ante la institution en la wal  practican. 
per0 dada la interaccibn en sus equipos de trabajo sus acciones son orientadas a 
la investigacibn, solucion de wnflictos interpersonales y la elaboracibn del 
informe final. 

La atencion de 10s responsables de proyecto en las instituciones siernpre se 
enwentra focalizada en la disminucion de resagos en el cumplimiento de 
programas para eficientar sus departamentos; lo wal explica en algunos casos el 
cambio de objetivos y planes en 10s acuerdos de prhctica. 
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El liderazgo ejercido por 10s profesores - asesores de formacibn y pradica 

profesional esta centrado en la conduda de tarea en el 70 % de las situaciones 
vividas a lo largo de 10s Ires semestres. Los mismos alumnos establecen como 
causa principal el tiempo dedicado a las asesorias; que resulta insuficiente dada 
la cantidad de proyectos que coordina un solo asesor en relacibn con las horas 
disponibles de atencibn en wbiwlo, horas tebricas frente a grupo y horas libres 
de 10s alumnos para awdir a la asesoria. En la mayoria de 10s wsos el alumno 
tiane qiie perdcr una o varias clases para recibir orientacibn y apoyo para 
mejorar su prhctica profesional. 

5.3.5.2 OBJETNO DEL PROFESOR -ASESOR 

El alumno piensa que el objetivo principal del profesor es serialarle 10s 
cursos de accibn que debe seguir y que para cumplirlo debe facilitarle la 
resolucibn de 10s problemas, transmitirle informacibn y evaluar 10s resultados de 
la practica. 

Las instituciones perciben al profesor asesor como un facilitador del equipo 
de trabajo para asegurar el cumplimiento de proyedos cuyo objetivo es la 
retroalirnentacibn del grupo y la evaluacibn del desempefio de 10s integrantes. 

5.3.6 CONTROL 

La informacibn sobre las instituciones y 10s proyectos es considerada por 
alurnnos, profesores e instituciones como suficiente y accesible, aunque en casi el 
50 36 de 10s proyectos el tiempo consumido en recopilacibn, organizacibn y 
analisis de la misrna era mayor que el disponible para el disefio de planes ylo 
actividades, por lo cual afirman que les fue inoporluna. 

La informacibn documental referente a las instituciones que son observadas 
durante el 5' semestre, es suficiente, oportuna y accesible; aunque el tiempo 
disponible entre una visita y otra es muy corto para la revisi6n y organizacibn de 
la misma. 

Los alumnos de 6' y 7' semestres consideran que la informacibn documental 
es insuficiente y en el 80% de 10s proyectos es ademas inoportuna; dado que la 
practica misma les exige tomar decisiones con respecto a mbtodos y teorias para 
solucionar problemas especificos; que por su actualidad rara vez se encuentran 
en 10s textos; es decir, 10s alumnos deben construir los fundamentos a partir de 
las teorias escritas y las situaciones obse~adas. 
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Las tbcnicas empleadas por 10s alumnos del 5' semestre son juzgadas por 

ellos mismos como eficientes aunque su desemperio al emplearlas so10 en un 30 
% de 10s casos fue eficaz. 

Los alumnos de 6' y 7' semestres wnsideran que solo en el 25 % de 10s 
casos emplearon tecnicas eficientes y en consecuencia su desempeiio al 
utiluarlas fue ineficaz en el 42 % de las situaciones. 

Sin embargo, las instituciones consideran que las tbcnicas empleadas por 
10s alumnos fueron eficientes en todos 10s casos y que el desempeiio de 10s 
practicantes fue eficaz en un 66 Oh de las situaciones. 

Los alumnos de 5'. 6' y 7' semestres wnsideran que se desempeiiaron 
siernpre con puntualidad, actitud positiva, apertura a la critica, dominio de 
informaci6n, responsabilidad, profesionalismo, oportunidad y asertividad. 

La opinion de 10s responsables de proyecto en las instituciones adscritas en 
awerdo de practica es que en un 80 % de las situaciones fueron asertivos 
oportunos en el 66 % de las misrnas. Consideran ademhs que en el 50 O h  de 10s 
proyectos no dominaban la information necesaria y que tan solo un 11 % de 10s 
practicantes se desemperiaron con verdadera responsabilidad y profesionalismo. 

Respecto al desempefio de 10s asesores - profesores, el alumnado de 10s 
tres semestres mencionados opina que el tiempo dedicado a las asesorias sobre 
10s orovectos es insuf~cienle dada la cantidad de instituciones v Drovectos aue . .  . 
cooidin'a. Asi mismo 10s horarios destinados a esta actividad son considerados 
por 10s estudiantes como inadecuados; pues se empalman con el destinado a 
otras materias simultaneas a formacion y practica profesional. 

Las wnsecuencias directas de 10s tiempos y horarios determinados para la 
asesoria son : 10 % de 10s alumnos renuncian a las asesorias por la 
incompatibilidad con sus horarios de clase, 33 % subestiman el desempeiio del 
profesor asesor y tan solo un 57 % reconoce que la asesoria orienta su 
desemperio, disminuye su angustia y facilita su pr6ctica profesional. 

Las tecnicas que el profesor emplea durante las asesorias obedecen, segun 
Ios alumnos, a una metodologia deductiva que les permite westionarse sobre la 
viabilidad de las decisiones tomadas y 10s problemas potenciales de estas. 



Las tecnicas empleadas por 10s alumnos del 5' semestre son juzgadas por 
ellos mismos mmo eficientes aunque su desempeho a1 emplearlas s610 en un 30 
% de 10s casos fue eficaz. 

Los alumnos de 6' y 7' semestres wnsideran que s61o en el 25 O h  de 10s 
casos emplearon tecnicas eficientes y en consecuencia su desempefio a1 
utilizarlas fue ineficaz en el 42 % de las situaciones. 

Sin embargo, las instituciones consideran que las tecnicas empleadas por 
10s alumnos fueron eficientes en todos 10s casos y que el desempefio de 10s 
practicantes fue eficaz en un 66 % de las situaciones. 

Los alumnos de 5". 6' y 7' semestres wnsideran que se desempefiaron 
siempre m n  puntualidad, actitud positiva, apertura a la critica, dominio de 
informacibn, responsabilidad, profesionalismo, oportunidad y asertividad. 

La opinion de 10s responsables de proyecto en las instituciones adscritas en 
awerdo de practica es que en un 80 % de las situaciones fueron asertivos 
oportunos en el 66 % de las mismas. Consideran ademas que en el 50 Sb de 10s 
proyectos no dominaban la informacibn necesaria y que tan sblo un 11 Sb de 10s 
practicantes se desempefiaron con verdadera responsabilidad y profesionalismo. 

Respecto al desempefio de 10s asesores - profesores, el alumnado de 10s 
tres semestres mencionados opina que el tiempo dedicado a las asesorias sobre 
10s proyectos es insuficiente dada la cantidad de instituciones y proyectos que 
coordina. Asi mismo 10s horarios destinados a esta actividad son wnsiderados 
por 10s estudiantes wmo inadewados; pues se empalman con el destinado a 
otras materias simultaneas a formacion y practica profesional. 

Las consecuencias directas de 10s tiempos y horarios determinados para la 
asesoria son : 10 % de 10s alumnos renuncian a las asesorias por la 
incompatibilidad m n  sus horarios de clase. 33 % subestiman el desempefio del 
profesor asesor y tan solo un 57 Sb reconoce que la asesoria orienta su 
desempeno, disminuye su angustia y facilita su practica profesional. 

Las tecnicas que el profesor emplea durante las asesorias obedecen, segun 
10s alumnos, a una metodologia deductiva que les permite cuestionarse sobre la 
viabilidad de las decisiones tomadas y 10s problemas potenciales de Bstas. 



5.3.6.3 PROYECTOS 

Los proyectos de practica profesional son clasificados por 10s alumnos en 
las siguientes categorias: orientadon vocational, capacitacibn, planeacion. 
consultoria, adminislracibn, fonacibn docente, educacibn ambiental, evaluacibn 
institutional, gestion pedagbgica y desarrollo creativo 

Las actividades que 10s alumnos realizaron en 10s diferentes prOyeCtOS 
fueron relacionadas con la investigacibn documental en el 52 % de 10s casos. 
secretariales 19 X. instruction 12 %. planeacion. programacibn y 
orientacibn 10 %, docencia 6 % y elaboracibn de materiales didacticos 6 %. 

Las adividades que 10s alumnos no realizaron, aun cuando estaban 
mntempladas en el proyecto fueron dibujos, manualidades y videos; ya que no 
son quehaceres estrictamente pedagbgicos. 

El 8 % de 10s alumnos reconoce su incompetencia en la evaluacibn y 
mrreccibn de proyectos, de 10s wales la mitad consideran que las alternativas 
propuestas no fueron no viables porno ser realistas. La consewencia inrnediata 
fue que no culminaron sus proyectos; en todos 10s casos mencionados, 10s 
practicantes consideran no poseer el dominio wgnitivo de la information 
requerida. Se presume que este porcentaje sea el mismo o mantenga estrecha 
relacibn con la renuncia a la asesoria por incompatibilidad de horarios. 

5.3.6.4 CONOCIMIENTOS APLICADOS 

En 10s proyectos de las pradicas profesionales mnvergen conocimientos 
previstos en las siguientes materias del plan de estudios: didactics 38 %, 
planeacibn educativa 29 %, metodologia de las ciencias sociales 27 %, 
psicologia de la infancia 25 %, dinamica de grupos 17 Oh. teorias pedagbgicas 10 
%, psicologia de la adolescencia 8 %, evaluacibn curricular 4 % y, estadistica e 
historia de la educacibn 2 %. Sin embargo en 10s mismos proyectos convergen 
tambien conocimientos que la licenciatura no provee para 10s alumnos y que ellos 
tienen que adquirir para realizar su practica con eficacia. Entre 10s cuales se 
mencionan: relaciones humanas 27 Oh, planeacibn por proyectos 12 %. 
integracibn de equips de trabajo y metodos especificos 20 %, desarrollo 
organizacibn y capacitacibn 8 %, gestoria y medicibn 4 Oh y tecnicas de medicion 
2 %. 

El 20 % de 10s practicantes de 6' y 7' semestres afinnan que el aprendizaje 
mas significativo fue sobre la imporlancia de 10s valores universales para el 
desempeho profesional. 
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5.4 PERFIL DEL PEDAGOGO. 

Los alumnos ueen que un pedagogo debe ser propositivo, reflexive, 
wnsciente, uitiw y comprometido; saber metodos de analisis y resolution de 
problemas, hablar en ptiblim y procesos de aprendizaje; y hacer proyectos, 
organizar y resolver problemas. Los responsables de proyectos en las 
instituciones wnsideran que un pedagogo es inseguro, comprometido y 
motivado, sabe teorias educativas y metodos de aprendizaje; y puede disenar y 
Sustentar proyectos educativos, promover el desarrollo funcional, formar 
docentes, detectar necesidades y elaborar sintesis. 

En el mercado laboral no se considera at pedagogo en ningtin cuadro 
owpacional, no hay posibilidades de inwrporarlo en el Area de capacitacion; 
porque el requisito senala a administradores. psiwlogos y relaciones industriales. 
Tampoco es viable integrarlo en el area de rewrsos humanos; pues el campo 
estA dominado por administradores, wntadores, ingenieros en sistemas, 
informAticos, relaciones induslriales y psiwlogos. En este Ambito solo se 
relaciona al pedagogo con el sector educalivo Y se mantiene la ueencia aue 
sobre pedagogosj pedagogia hay que remitirse a la Seuetaria de ~ducackn 
Publica ylo a la Asociacion de Eswelas Particulares. 

5.5 PROCEDIMIENTOS ADMlNlSTRATlVOS 

5.5.1 PREVISION 

No existen planes ni politicas para enfrentar 10s cambios experimentados en el 
perfil profesional, quehacer profesional, mercado laboral e internos. Sin 
embargo, la inlegracion del grupo permite orientar y promover 10s cambios en el 
area para el cumplimiento de metas y objetivos del Area de Formaci6n y Practica 
y del la misma licenciatura. 

Los planes y programas son definidos semestralmente a traves del analisis de 
problemas reales y potenciales. La alternativa adoptada para enfrentar las 
reacciones provocadas por 10s cambios son la autoevaluacion y la 
retroalimentaci6n del grupo. 

Cada miembro del grupo tiene una percepcion distinta del objetivo general del 
Area, 10s cuales van desde la vinculacion te6rico-metodologica hasta la 
integracion de grupos de trabajo; y consideran que han sido alcanzados con una 
eficiencia del 80 %, per0 la mitad de 10s integrantes asegura que la medicion no 
ha sido objetiva ni adecuada. 



Las limitaciones para el wmplimiento satisfactorio de Ios objetivos oscila de la 
baia remuneracion ewn6mica hasta la escasez de tiemDo Dara la realizacion de . . 
las funciones. Respecto a 10s alumnos la limitacibn mas importante es la 
deficiencia de information. 

Los planes y programas generales y particulares para el desarrollo de las 
aciividades del departamento son deswnoc~aos para el 50 % y obsoletas para el 
25%. 

Los planes y programas existentes son elaboradas por el responsable de la 
secci6n de seminarios y metodologia, segun el 50 % del grupo y el rest0 no sabe 
quien 10s establece. 

El 75 % cree que las politicas del area son adewadas; ya que favorecen la 
participacibn y permiten responder a las necesidades especificas del area con 
oportunidad. El 25 % considera que obstaculizan su desemperio. Todos estan de 
acuerdo en que las politicas rigen realmente el wmportamiento de 10s integrantes 
del area. 

El 75 O h  afirma que 10s planes generales se desglosan en programas 
particulares que son elaborados por el equipo de trabajo, mientras el 25 % 
restante asegura que no conoce 10s programas partiwlares. Los planes y 
programas del t e a  son autorizados por el jefe del programa de pedagogia. El 75 
56 identifica la autoevaluacion corno el mecanismo de evaluacion en 
el wmplimiento de programas a travbs de instrumentos (aunque no mencionan 
wales) y el reslo se abstuvo de responder las preguntas referentes a 
mecanismos de evaluacion. 

El 100 % wnsidera Gtil la planeaci6n de la seccion, pero solo el 75 % se basa 
en 10s lineamientos establecidos para desemperiar sus funciones. 

5.5.3.1 PERFIL DEL PROFESOR - ASESOR 

Los profesores - asesores de forrnacion y practica profesional son 
licenciados en pedagogia (formaci6n universitaria), mayores de 30 arios, con 
experiencia docente y en algunos casos owparon puestos administrativos a nivel 
de mandos medios. El sex0 es indistinto para ocupar el puesto y no se recibe 
ningun tipo de induction al ocuparlo. 



5.5.3.2 REQUlSlTOS DEL PUESTO 

Actualizaci6n perrnanente sobre administracibn de instituciones educativas, 
tendencias universitarias, metodos de investigacion y diversificacibn de la 
experiencia profesional en diferentes areas del que hacer del pedagogo. 

5.5.3.3 DESCRIPCI~N DEL PUESTO 

Nombre del puesto. PROFESOR DE FORMACI~N Y P ~ C T I C A  PROFESIONAL 
No. de plazas. 5 
Dependencia: Jefatura de secci6n de Seminarios y Metodologia 
Subordina: ninguna 
Contactos frecuentes: 

Internos: Jefe de Seminarios y Metodologia 
Homologos 
Alumnos 

Externos: Responsables de proyedos en instituciones adsmilas en acuerdo de 
practica. 
Representantes de instituciones con potencialidad de adscribirse en 
acuerdo de practica. 

Objetivo: Formacion adewada de 10s pedagogos. 
Investigacion educativa 
Ensetianza metodologica 

Funciones: 

1.- Revisar el programa de forrnaci6n y practica profesional I. II y Ill, con 10s 
integranles del area y realizar 10s ajusles necesarios. 

2.- Elaborar el proyecto de trabajo para la materia y turnarlo al jefe de 
seccion 

3.- Renovar 10s acuerdos de practica con las instituciones. 
4.- Ampliar el mjmero de instituciones en acuerdo de practica. 
5.- Cumplir con las responsabilidades inherentes a la docencia de su materia. 
6.- Asesorar a 10s alumnos en la investigacibn de problemas pedagbgicos en 

las instituciones (visitas de observation) 
7.- Asesorar a 10s alumnos en la elaboration de proyedos. 
8.- Asesorar y supervisar la practica de 10s alumnos en las instituciones. 
9.- Elaborar el informe de resultados de las ~racticas orofesionales v turnarlo 

al jefe de seccion. 
10.- Atender 10s problemas operativos de las practicas profesionales. 

Las lineas de mando y comunicacibn son respetadas por el 75 56. 

El 50 % manifiesta la necesidad de delegar la carga adrninistrativa en otra 
persona para mejorar la coordination de lo academico; debido a las excesivas 



I 
cargas y voltimenes de trabajo, asi como a la falta de capacitacibn y actualizacibn 
sobre docencia e investigacibn. 

El 100 % rewnoce la existencia de planes de incentives, calificacion de 
mbritos y promocibn; per0 un 50 Sb sefiala que no son inSt~mentadOS. No existen 
distinci6n en trato a directivos y docentes. 

PROGRMA DE PEDAGOGiA - 
I 

AREA PROFESIONAL 
I 

5.5.3.5 RECURSOS MATERIALES 

El 100 Oh rewnoce la existencia de planes de surninistro; per0 el 50 % 
af ina que no son funcionales. Las wndiciones higienicas de trabajo son 
adewadas para la totalidad. Todos desconocen el presupuesto asignado al area, 
lo wal  no es obstBwlo para juzgarlo insuficienta. 

5.5.4 DIRECCI~N 

El 75 % considera que existen niveles de autoridad bien dafinidos en el 
campus, y que la delegation de la misma es adecuada; en tanto el 25 % restante 
considera que no hay ejercicio alguno de autoridad. 

Para el desempefio de funciones cada integrante cuenta con la autoridad 
suficiente y desconocen casos de abuso de Bsta. 

El 75 % considera que el flujo, cantidad y calidad de la wmunicacion en la 
seccion es adecuada en relacion a 10s objativos y resultados. Los medios de 
comunicaci6n mas utilizados son: memorandas, oficios, juntas y reuniones. 

El 100 % niega la existencia de malestar, falta de armonia, fricciones o 
conflictos interpersonales en el area. 



b 
5.5.6 CONTROL 

El 100 % rewnoce la existencia de mecanismos de control de asistencia; per0 
solo un 25 % afirma que no son efectivos. 

Para el 50 % no existe ningun control sobre la documentacion del Area, el resto 
considera que si. 

Los mecanismos de control para el desarrollo de 10s programas son conocidos 
solo por el 50 % y afirman que 10s procedimientos aunque son funcionales deben 
mejorarse para que 10s resultados trasciendan, per0 ninguno menciona wales 
son. 

5.6 INTEGRACI~N DEL GRUPO DE TRABAJO 

El grupo de fonacion y prActica profesional es heterogeneo; con alto grado 
de cohesion entre 10s profesores del turn0 matutino y desvinculado con el 
vespertino. Mantiene un alto nivel de motivacibn hacia el objetivo del Area y las 
actividades que realuan. La potencia del gmpo es superior a1 promedio, lo cual 
10s ha llevado a asumir riesgos mayores tales corn0 la ampliadon del camp0 de 
accion del pedagcgo y la autoevaluacion de su prhctica, aun wando esto les 
haya implicado confusiones y contratiempos al reorientar el rumbo de su 
desempefio. Lo anterior aumenib ~i~nificativamente su compromiso con el Area, la 
~rofesi6n v 10s tiemws oersonales oue dedican a la realization de su trabaio: v . , , , ,  

hue no esiA por dem6s sefialar que no les son remunerados. 

5.7 GRAD0 DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMADE 
INvESTIGACI~N: 

El conocirniento del Area de practicas profesionales de la licenciatura en 
pedagogia se logro totalmente; la vision obtenida del area wnternpla la 
percepcibn de alumnos, docentes, administrativos, representantes de las 
instituciones en awerdo de practica y impact0 en el mercado laboral. 

El marw teorico metodol6giw se establecio en la linea administrativa y el 
area fue contextualizada. 

Los manuales de organizacion y procedimiento serAn definidos en 
investigaciones posteriores que 10s integrantes del Area puedan realizar en forma 
participativa, con el apoyo de prestadores de servicio social ylo tesistas via 
semido a la comunidad. 

Afortunadamente no se presentaron problemas institucionales durante la 
prestacibn del servido. Sin embargo, debe mencionarse que durante la aplicacion 



L de westicnarios consumib el doble del tiempo programado. El nljmero de 
alumnos enafestados durante la segunda etapa fue menor que en la primera 
ocasibn, debido a la cantidad de trabajo escolar de profesores y alumnos, asi 
como a 10s escasos tiempos disponibles y la extensi6n del cuestionario. Solo el 
30 % de las instituciones encuestadas proporcionb la informacibn requerida. La 
aplicaci6n &I westionario de auditoria administrativa se realizo en el doble del 
tiempo esperado, y un nljmero considerable de preguntas referentes al control, no 
fueron respendidas 

Los datos obtenidos a partir de este irltimo westionario permitio identificar 
10s aciertos y las fallas del area, asi como establecer las causas raiz de 10s 
problemas q w  experimenta. 

Se detedaron las expectativas de 10s alumnos, instituciones en acuerdo de 
oractica v orofesores asesores: lo aue oosibilita el establecimiento claro v ~reciso 
be la visi6n y misi6n de las practicab prbfesionaies. 

La investigacion pretende normativizar la evaluacibn del desempeno del 
Area y establecer procedimientos de planeacibn, organization, direwi6n y control 
que faciliten la toma de decisiones de la misma, con el objeto de lograr su 
desarrollo equilibrado y sostenido. 

Los efedos de la sistematizacibn de la operacibn del Area irnpactarian a 10s 
alumnos. al brindarles orActicas orofesionales oue desarrollen sus habilidades de 

A 10s profesores - asesores en la medida que la investigacion interna se 
fomente, les desarrollara y realizara profesionalmente. 

Las instituciones en acuerdos de practica encontraran soluciones factibles y 
economicas a problemas reales y especificos de su operacibn. 

El area conlribuiria a la artiwlacion wngruente de las diferentes instancias 
que integran la licenciatura a travhs de la diiusibn e inlercambio de la informacion 
generada pw sus lineas de invesligacion. 

El programa ampliaria la vision del camp0 de accibn del pedagogo en el 
mercado laboral, consolidando y posibilitando la ampliaci6n del que hacer de la 
pedagogia. 

En el terreno personal, la investigacih, permiti6 a quien escribe replantear 
10s limites del desempefio profesional como profesional de la pedagogia e 
inwrporar la planeacion estrategica en la solucion de problemas especificos del 
ambit0 laboral. 



I El desempefio personal, en relacibn w n  el wmplimiento de objetivos del 
programa. se wnsidera adewado; pues se realizaron todas las actividades 
programadas, w n  la calidad y oportunidad esperadas. 

La investigaci6n incide en la aplicacibn de 10s wntenidos del plan de 
estudios bajo criterios bien definidos, (pmcedimientos) y 10s sistemas de control 
iniciando un espiral de mejora wntinua que puede llegar a incidir en la curricula, 
areas y sistemas que asi lo requieran. Posibilia tambien la articulacibn de las 
materias que wnforman el plan de estudios de la licenciatura a traves del 
establecimiento de politicas y procedimientos mmunes, wngruentes al perfil del 
pedagogo, estableciendo un vinculo de wngruencia entre metodos y tecnicas 
empleados durante 10s procesos educativos; incidiendo directamente en la pre - 
espec~allzauon de "admln.strac16n y planeaclbn educatlva", abrlenoo IlneaS 
Dermanentes de ~nvestlaac~bn en camp0 sobre la capac~dad del pedagogo para la 
~esolucibn de problemas educativds y 10s factores que interienen para 
desarrollarla; wnsiderando watro ambitos de problematizacibn: intraeswlar 
(profesores y alumnos inscritos), practica exiraescolar dirigida (instituciones 
adswitas en wnvenios de practica) campo laboral (seguimiento de egreso) y 
entorno socioeconbmiw y politico. 

La wnfonnacibn del AREA DE FORMACION Y PRACTICA 
PROFESIONAL, w n  dimensiones academicas y administrativas, abre la 
posibilidad a la licenciatura en pedagogia, de la E.N.E.P. - Acatlan, de 
actualizarse y adewarse a las necesidades de la Bpoca de una forma 
penanente, ordenada y realista. 

Dado que el programa wntempla dos lineas de investigacibn requirib 
integracibn, wnsenso y wlaboracibn de Ios ejecutores de las actividades 
inherentes. 

Los resultado, wnclusiones y propuestas fueron wmpartidas w n  la jefatura 
del programa de pedagogia debido a lo interesante y trascendente de la 
informacibn rewpilada. 





6. CONCLUSIONES 

6.1 Los ajustes realizados a 10s lineamientos de las practicas profesionales 
establecen el primer nivel de wngruencia con 10s objetivos del area de Formacibn 
y Practicas Profesionales; pues visualiza en la ejecucibn de sus propias 
funciones 'un que hacer pedagbgiw en constante transformacibn'; con ello se 
obliga ello a rewnocer las necesidades generadas por 10s cambios mismos y a 
redefinir sus wliticas en busca de la creacibn & al!ema!ivas par2 solucionar!os. 

Existe incongruencia en la pretensibn de 'investigar en atencion a 
situaciones y problemas educativos' que haya que solucionar; puesto que 10s 
recursos adquiridos por el alumno durante la primera mitad de la carrera, son 
tebricos y metodolbgicos, en lanto que el wmplimiento del objetivo requiere 
tecnicas de analisis de problemas reales y polenciales.. asi como tambien 
tecnicas para la toma de decisiones; con un dominio cognitive de las mismas a 
nivel de evaluacibn. 

Por lo tanto la primera oportunidad de mejora para el Area de Formacibn y 
PrActica Profesional es la plantear desde sus lineamientos el enlace tebrico - 
metodolbgiw mediante tecnicas que faciliten el cumplimiento de sus objetivos. 

6.2. La practica profesional del pedagogo ha evolucionado lenta y 
sensiblemente. A lo largo de 67 afios el pedagogo no ha logrado definir y 
defender su que hacer; lo que lo ha llevado a incursionar en otros campos 
(sociologia, psicologia, administracibn) con una visibn exclusivista que ha 
derivado en sustitucibn de actividades. 

El grupo de formacibn y practica profesional se encuentra ante el reto de 
transfomlar el exclusivismo con que el pedagogo ha percibido su que hacer. por 
un inclusivismo que consolide y amplique el campo de accibn de la pedagogia. 

6.3. Entre 10s diferentes sectores y al interior de cada uno (alumnos, profesores. 
instituciones) de formacibn y practica profesional, se visualizan partes diferentes. 
reducidas y complementarias de las practicas, que derivan en ambiguedad y 
confusibn en las respuestas a las preguntas basicas orientadoras de la accibn: 
'Q& es?, 'Para que sirve? y 'Cbmo se logra?; por lo que no es exlraho que 
cada sector piense que su desempeho logrb 10s objelivos propuestos, en tanto 10s 
demas no. 

El Area estA en posibilidad de integrar una visibn amplificada de las 
practicas profesionales, que contenga las expectativas e intereses de 10s sectores 



que inte~ienen en ellas. Una visibn tan flexible y abierta que pueda ser 
cambiada, sobre una base sistematica, toda vez que la realidad asi lo amerite. 

6.4 La no diferenciacibn entre visibn y misibn de las practicas profesionales, 
explica la confusion de 10s medios m 10s fines. Por lo wal  resulta importante 
replantear las intensiones de: la vinwlacibn teoria - practica, aplicacion de 
tecnicas esgecificas, adquisicibn de experiencia lahnral, solucibn de problemas 
especifiws del que hacer educalivo, apyo a instituciones adscrilas en acuerdo 
de practica, investigacion, etc. 

La clarificacibn de la misibn (intension de las practicas profesionales puede 
facilitar en gran medida la eleccion de estrategias m6s efectivas. 

6.5 Los requisitos de inscripcibn a formation y practica profesional son obviados 
por las panes, por lo cual cada sector tiene presentes 10s mas inmediatos a la 
solucion de sus necesidades especificas. Sin embargo, existe en todos un 
elemento comljn a todos ellos y que bien puede wmpararse con la wlumna 
vertebral de las prActicas profesionales: la etica o moralidad, que es enunciada a 
travbs de valores. 

Este aspect0 puede ser planteado por 10s integrantes del area como un 
contrato pedagogiw - moral de las pr6cticas profesionales para preponderar el 
aspecto'formativo' sobre todos 10s dends que se presentan en el proceso. 

6.6 El trabajo en equipo refleja la inmadurez de 10s grupos de estudiantes que 
realizan laS practicas de formaci6n profesional; esto es natural considerando que 
la mayoria Ue ellos no trabajan, la licenciatura proporciona pocas oportunidades 
de verdadero trabajo en equip, lo limitado de sus conocimienlos tecniws y su 
juventud. 

El trabajo en equipo, wmo experiencia semi - estructurada de aprendizaje 
en las practicas profesionales puede contribuir al inwemento de dos de 10s 
factores que inciden directamente en la madurez de los grupos; si contempla 
estrategias para tomar decisiones que vayan del arbitraje al compromiso y 
posteriorrnente al consenso y la colaboracion. 

6.7. En el Area de Formacion y Practicas profesionales, las actitudes se basan 
en creencias de dificultad, escasez, deficiencia, dicotomias y limitaciones en 
general. 



1 Si se considera que 10s individuos y las organizaciones que logran 
sobrevivir en momentos de crisis y alcanzar el bxito deseado tienen un solido 
conjunto de creencias sobre las wales basan todas sus politicas y actitudes; 
porque la filosofia, el espiritu y el empuje estan estrechamente relacionados con 
10s logros; entonces el Area podria enfrentar el reto de cambiar el foco de su 
atenci6n de las limitantes de las situaciones hacia las posibles transformacion que 
pueden lograrse en ellas y centrar el liderazgo en valores rescatando el 
mmpromiso, responsabilidad y proactividad que caracteriza a 10s actores del 
proceso de formacibn y prbdica profesional. 

6.8 Dado que el estilo de liderazgo est6 determinado por la madurez del grupo. 
es normal que ante un grupo inmaduro el lider se aboque a desarroliar mas la 
conducta de tarea que la conducta de relacibn y que la supervision sea directa y 
continua. Si el grupo de profesores - asesores desean ejercer un liderazgo 
centrado en valores, indudablemente debe diseiiar estrategias que aumenten la 
competencia de 10s practicantes; lo wal  les permilira dedicar mas tiempo a la 
conducta de relacibn de 10s integrantes del gwpo en la wa l  radica el aspect0 
formativo de la practica. Lo anterior cambiaria el papel del profesor - asesor por el 
de "facilitador'. 

6.9 Los criterios propuestos para la evaluacibn de 10s resultados de las practicas 
fueron eficiencia y eficacia de las decisiones tomadas con relacion a 10s 
proyectos especificos. El elemento que incide directamente sobre 10s resultados 
es el tiempo; el cual resulta insuficiente por la cantidad de actividades, la 
destreza alcanzada en las habilidades involucradas y el dominio wgnitivo de 
teorias, mbtodos y tbcnicas que las practicas profesionales exigen. 

El increment0 de laS horas de asesoria y el establecimiento de horarios no 
paralelos a las horas de clase de 10s alumnos podria salvar esta limitante. 

6.10. Duranle la retroalimentacion, alumnos y profesores formulan afirmaciones 
verbales que priorizan las causas de 10s sentimientos experimentados a lo largo 
dei proceso, en afan de justificar que 10s resultados obtenidos no Sean 10s que 
esperaban. El esfuerzo continuo y la presibn que el tiempo ejercio sobre ellos 
provocaron cargas emocionales y disminuyeron el grado de tolerancia a la 
frustracibn; lo cual explica el nivel de subjetivismo que sus opiniones pudieran 
expresar en algunos momentos. 

La elevada carga emotional focaliza la energia de 10s practicantes en 10s 
aspectos emotivos con un matiz de negatividad y rest6 obietividad en la 
percepci6n de las situaciones. Lo anterior expiica que ios estudiantes 
sobrevaloren (5' semestre) y devaltien (6' y 7' semestres) su desempeiio durante 



su prbctica profesional; cornparandola con las valoraciones de profesores - 
asesores y mrdinadores de proyecto en instituciones adscritas en awerdo. 

6.11 En el periil del pedagogo falta daridad y especificidad en wanto a lo que 
puede hacer; esto determina en primera instancia el interes (para aprender lo 
que se requiere saber ) y la motivaci6n (para rnodificar la identidad del ser). 

En la medida que 10s alumnos perciban Clara y especif~camente ei penii dei 
pedagogo (habilidades, wnocimientos y caracteristicas personales) logradn 
reflejarlo y wnsolidarlo paulatinamente en las practicas profesionales, y al 
egresar, en el mercado laboral. 

Una vez deteninado el pefil debe wmpararse w n  la caracterizacibn real 
del alumnado para determinar su viabilidad, y una vez lograda esta, definir las 
estrategias de acci6n para su wnsecuci6n. 

6.12 El logro del fin ultimo de las practicas depende del wmplimiento de cuatro 
grupos o clases de requisitos: 

I Infonativos: teorias, metodos y temicas 
II Actitudinales: habitos y valores 
Ill Intelectivos: habilidades y procesos intelectivos 
IV Administrativos: gastoria y normatividad 

Los resultados de las practicas profesionales se han visto disminuidos en 
gran medida por 10s wnflictos interpersonales derivados de las actitudes de las 
personas ante la frustracibn; que a su vez es originada por el inwmplimiento de 
10s pre - requisitos de las practicas. 

Toca entonces, tambib, al h e a  de Formaci6n y Practicas Profesionaies 
promover e internalizar los valores que permitan a 10s grupos mantener las 
actitudes necesarias para operar con sinergia. 

PEDAGOGIA ADMINISTRATIVOS 

ENEP INSTITUCIONES ASESORES ALUMNOS 

6.13 Los integrantes del area de formacinn y practicas profesionales desempenan 
doble rol (direccion y docencia) originando con ello el conflict0 de saturaci6n del 
papel. 



La administracibn de las practicas profesionales se ha venido iealizando 
aisladamente de 10s mecanismos de decision y pensamiento del programa; en 
afan enwntrar mejores formas de alcanzar 10s objetivos, a la vez que 10s va 
clarificando, wntemplando la ejewcibn, evaluacibn y psrticipacibn de la 
wmunidad de practicas profesionales. 

Lo sfiterior derka en la responsabilidsd, del programa de la licenciatura, de 
orientar al area a travbs de un modelo que proporcione una visibn practica de las 
wsas; por el wa l  10s instrumentos, mbtodos y procedimientos posibiliten la 
wnsewcibn del bxito previsto. 

6.13 El ad is is  de problemas en la mayoria de 10s casos es superficial y 
tendencioso; mientras que la elaboracibn de 10s proyectos alternatives, en 
wnsewencia, es poco viable; las causas de tales problematicas radican en: 
wordinacibn inadecuada, organizacibn desequilibrada, wntrol ambiguo e 
inwnstante. supervision y vigilancia diswntinuas, desmotivacibn (en sus 
variantes de apatia y wnfonnismo), desintegracibn de 10s equipos de trabajo y 
bajo rendimiento. 

La integraci6n de 10s equipos de trabajo, el manejo de cnnflictos y las 
estrategias de negociacibn deben ser parte fundamental en la formacibn de 10s 
profesores - asesores de practica, estas herramientas pueden proporcionarse a 
travbs de wrsos de capacitacibn y actualizacibn, w n  un enfoque multiplicador, es 
decir, que los profeswes las puedan enseriarla vivencialmente a sus alumnos. 

6.14 Existen dos lineas de evaluaci6n, una que pretende valorar el proceso y 
que se pierde en la actividad misma por ausencia de sistemas de informacibn. 
Queriendo rescatar todos 10s elementos, rnomentos y reacciones del mismo, no 
discrimina lo verdaderamente relevante, irnposibilitandose con ello la correccion 
adewada y oportuna. 

La otra deseando medir la calidad de 10s resultados se reduce a lor 
factores informativos y adrninistrativos de la practica; debido a lo dificil que resulta 
observar habilidades, procesos de pensamiento, attitudes y valores en el 
momento justo en que se lleva a cab0 la evaluacibn. 

Ambas posturas son wmplementarias, su reconciliaci6n es posible a partir 
de la planeacion participativa, wmprometida y responsable. 

6.15 Los asesores enserian en la dualidad; pues el wnlenido del diswrso 
wmunica el perfil del la licenciatura y su practica manifiesta ambigijedad de 
actitud derivada de valores opuestos. Sus reacciones ante las limitaciones (de 10s 
alumnos y el sistema) que obstaculizan y difiwltan el wmplimiento de 10s 



7 
ALTERNATIVAS 
SUGERIDAS 



El Area de Formaci6n y Practica Profesional (de la licenciatura en 
pedagogia de la E.N.E.P.. Acatlan), ha realizado y desempefiado funciones no 
contempladas en 10s planes de operaci6n dei programa, per0 que, sin embargo. 
fueron en todo momento necesarias para alcanzar 10s objetivos establecidos. 

Los resultados derivados de las actividades de formaci6n y prbctica 
superaion ias expectativas previstas para las mismas; pues al ser evaluadas 
permitieron identificar problematicas especificas en el proceso ensefianza - 
aprendizaje de las materias de formacion y practica profesional (en sus aspectos 
teorico, metodol6gico y tkcnico), tanto en la fase de planeacion y organization. 
como en la de instmmentacion y evaluation. 

Tales descubrimientos originaron modiiicaciones a 10s programas, de las 
materias ya mencionadas. Sin embargo, los cambios operados hasta el dia de 
hoy, seran poco fmctiferos si el Area misma no cuenta con instancias y 
procedimientos adecuados para evaluarlos, ajustarios y continuarlos. 

El que hacer academic0 del Area debe ser administrado a fin de lograr 
eficiencia, eficacia y economia en el desarrollo arm6nico de la misma. El esquema 
Dresenta la actividad administrat'wa DroDuesta Dara Formaci6n v Prbctica . . 
Profesional. 

DEFlNlR EN FORMA PARTlClPATlVA 

VALORES 
ESTRATEGIAS 

1 PLANEACIONY 1 

AJUSTE DE LA ESTRUCTURA I ORGANIZACIONAL I 



BASEDEDATOS 

anexo ESCUELA 

CRlTERlOS E 
INTUIC16N 

DlRECTlVOS 

F 
IDENTIFICACI~N DE 
OPORTUNIDADES, 

PELIGROS. 
POTENCIALIDADES 

Y DEBlLlDADES 

VALORES 
DlRECTlVOS 



La aoopc16n de 10s proced~mientos esquemat~zado anter~ormente 
~ncrementarian s~on~ficat~vamente el wnlbnto de an~v~daaes y funclones del Area. 

asi como su r&.ponsabilidad que enella recae, tal crecimiento romperia el 
equilibrio de la esiructura organizational de no establecer formalmente el nival 

oraAnim v ierArauico aue WrTeSDOnde al obietivo enwmendado. Portal motivo se 
-considera cqu= ~ormacibn y ~r i c t i ca  Profesional debe ser consolidada en el 

organigrama wmo un Area Administrativa. 

Los organigramas facilitan la perwpci6n del cambio sefialado. 

PROGRAMA DE PEDAGOG~A v 
I AREAPROFESIONAL I 

PRE - PRACTICAS 

- - - - . - . . 
TEOR~A E HISTORIA 

PROFESIONALES 

- - - -. -. . 
SEMlNARlOS Y METODOLOG~A 



Para evitar la arnbiguedad y wnflicto de papeles al interior del Brea, se 
presentan las descripciones de 10s puestos que la wnforrnan. De esta rnanera se 
wnseguirB que cada individuo sepa lo que se espera de 61 y que esperar de 10s 
dernds; lo cual wntribuirh a disrninuir considerablernente las diferencias en la 
Percepcidn de roles. 



I 
DESCRIPCdN DE PUESTO 

Nornbre del Puesto: RESPONSABLE DE AREA DE FORMACI~N Y PRACTICA 
Objetivo: Asegurar el desarrollo continuo y armoniw del Area; 

implementando Ios planes y pmgramas que la integran, con un minim0 
de desviaciones. 

Dependencia: Seocibn de Seminarios y Metodologia 
Subordina: Docente - Asesor de practica profesional 

Secretaria - Mecanbgrafa (') 
Contactos frecuentes: 

Internos: Jefe de Seaion de Serninarios y Metodologia 
Secretaria - Mecanografa (') 
Docentes - Asesores 

Exlernos: Prestadores de Sewicio Social 
Tesistas de Sewicio Social a la Comunidad 
Cwrdinadores de Practica en lnstituciones en acuerdo 

Funciones: 
1.- Dafinir, con la colaboracion de 10s integrantes del Area, los objetivos 

y el plan de trabajo de la misma, asegurando que estos contribuyan al logro 
de objetivos del prograrna de la licenciatura. 

2.- Someter el plan de trabajo del Area a wnsideracibn del responsable 
de Serninarios y Metodologia. 

3.- Apoyar y prornover la investigacibn que coadyuve al desarrollo del area. 
4.- lntegrar los resultados de las lineas de investigacion, asegurar su 

difusion e informar 10s avances al responsable de Seminarios y Metodologia. 
5.- Informar, al responsable de Seminarios y Metodologia, sobre 10s avances 

en el cumplirniento de programas. 
6.- Asegurar la retroalimentacibn adecuada y oportuna, de resultados 

de investigacibn entre 10s integrantes del area. 
7.- Evaluar y dar seguimiento al plan de trabajo de 10s programas establecidos. 
8.- Cuantiicar y difundir el grado de wrnplimiento de planes y programas. 
9.- lncentivar al personal del area a la colaboracion y superacibn personal. 
10.- Detectar y atender 10s problemas de operaci6n del Area. 
11.- Retroalimentar al personal, a su cargo, sobre su desempefio y las 

expectativas del mismo. 
12.- Establecer, en colaboracion con 10s integrantes del Area, 10s 

lineamienlos, politicas y tecnicas de evaluation de 10s programas 
instrumentados. 

13.- Establecer, en colaboracibn con 10s integrantes del Area, proyectos de 
se~ ic io  social que apoyen las lineas de investigacion que el desarrollo del 
Area requiera. 

14.- Difundir, promover y apoyar la titulacibn de egresados a traves de las 
diferentes opciones de la licenciatura. 

15.- Mantener cornunicacibn adecuada y oportuna con las diferentes 
inslancias que conforman el programa de pedagogia. 



DESCRlPClON DE PUESTO 

Nombre del puesto: PROFESOR I ASESOR DE FORMACION Y PaCTICA 
TIEMPO: Completo ( 20 hrs. Docencia 120 asesoria e investigacibn). 
Objetivo: Mediar el aprendizaje y la formacibn de 10s alumnos inscritos en 

formacibn y practica. 
Dependencia: Responsable del Area de Formacibn y Practica 
Contactos Frecuentes: 

Internos: Responsable de Area Profesores I asesores 
Alumnos 

Externos: Coordinadores (instituciones) Prestadores de servicio social 
Tesistas 

Funciones: 
1.-Elaborar el plan semestral de trabajo en wng~enc ia  con 10s objetivos del area. 
2.- Someter el plan semestral de trabajo, a wnsideracibn del responsable del 

area. 
3.- Definir y desarrollar una linea de investigacibn 
4.- Dirigir las actividades de 10s prestadores de se~ ic io  social asignados 

su linea de investigacibn. 
5.- Elaborar el informe de investigacibn y turnarlo al responsable de area. 
6.- Intercambiar, adecuada y oportunamente, 10s datos necesarios de su 

investigacibn con 10s investigadores del area, a fin de enriquecerla y 
consolidarla. 

7.- Rewpilar, analizar y organizar la informacibn necesaria para la practica 
sobre la institucibn enwmendada. 

8.- Asesorar y dirigir el grupo de formacibn y practica profesional encornendado. 
9.- Cumplir con 10s requerimienlos que exige la titularidad de "profesof'. 

(actas, firmas, examenes, etc.) en forma adewada y oportuna. 
10.- Contribuir a la difusibn, promocibn y apoyo de las diferentes 

modalidades de titulacitm. 
11.- Mantener comunicacibn adecuada y oportuna con las diferentes 

instancias que wnforman el Area. 
12.- ldentificar y atender 10s problemas que la practica de 10s alumnos. 

A wntinuacibn se presentan 10s ejes propuestos para investigacibn y 
servicio social. Se les llama ejes dada la apertura que posibilitan. Es conveniente 
aclarar que deben establecerse aljn las politicas y lineamientos que nonen la 
actuacibn en estas actividades. 



PROGRAMAS DE SERVlClO SOCIAL PARA PRESTADORES 

1. Convenios de practica profesional. 
1.1. Actualizacibn del directorio de instituciones en awerdo de practica. 
1.2. profesional. 
1.3. Agenda de instituciones con actividades relacionadas al que hacer. 

pedagbgico. 
1.3. Prornocibn de convenios y ampliacibn del directorio. 

2.- Evaluacibn de resultados de pradica profesional (acadrirnicos y admitivos.). 
2.1. Disefio de instrurnentos . 
2.2. Aplicacibn de instrumentos. 
2.3. Analisis y organizacibn de datos. 

3.- Seguirniento de egresados y bolsa de trabajo. 
3.1. Seguirniento de egresados. 

3.1 .l. ldentificacibn de la poblacibn que labora. 
3.1.2. Identificacibn de ernpresas o instituciones que 10s ernplean. 
3.1.3. Identificacibn de funciones que desemperian. 
3.1.4. Caracterizacibn del perfil proyectado en el campo laboral. 

3.2 Necesidades pedagbgicas del campo laboral. 
3.2.1 Adrninistrativas. 
3.2.2 PsiwtBcnicas. 
3.2.3 Perrnanentes. 

3.3 Bolsa de trabajo. 
3.3.1 ldentificacibn de oportunidades. 
3.3.2 Directorio de empresas con posibilidad de ernplear pedagogos. 
3.3.3 Establecimiento de convenios. 

3.3.4 Evaluacibn y seguirniento. 



I 

INVESTIGACION PARA PRESTADORES DE SERWClO SOCIAL A LA 
COMUNIDAD 

1 .- lnstituciones en acuerdo de practica. 
1.1 Directorio. 

1.1.1 Real. 
1.1.2 Potencial. 

1.2 Convenios. 
1.2.1 circunstancias. 

1.2.1.1 Vigencia 
1.2.1.2 Cancelacion. 

1.2.2 Funciones v adividades. 
1.2.2.1 Actuales 
1.2.2.2 Potenciales 

1.3 Extension de practica 
1.3.1 Serv~cio Social 
1.3.2 Titulaci6n 
1.3.3 Conbatacion 

2.- Campo profesional del pedagogo 
2.1 Seguimiento de egresados 
2.2 Trayectoria del pedagogo en su desanollo profesional 
2.3 Actividades cnnsolidadas wmo que hacer pedagbicn 
2.4 Actividades inwrsionadas por el pedagogo 
2.5 Actividades que ampliarian la percepcibn del que hacer pedagbgiw 

3.- Evaluation y seguimiento de las practicasl y medicib de resultados 
3.1 Formativos 

3.1.1 Trabajo en equip0 
3.1.2 Manejo y solucion de cnnflictos 
3.1.3 Toma de decisiones 

3.2 lnformativos (proyectos) 
3.2.1 lnternos 

3.2.1.1 Estructura 
3.2.1.2 Elementos 
3.2.1.3 Metodologia 
3.2.1.4 Fundamentacion teorica 
3.2.1.5 Factibilidad 

3.2.2 Externos 
3.2.2.1 Oportunidad 
3.2.2.2 Viabilidad 
3.2.2.3 Impact0 

4.- Vinwlacibn curricular 
4.1 Perfil del practicante 
4.2 Diagnbsticn de ingreso 

4.2.1 lnformacion 
4.2.2 Habilidad y destreza 
4.2.3 Comportamiento 

Esr' tfS8 Ne mE 
SAUR LL Lk 8IYLIBTE6A 



4.3 Plan de wntingencia para el aseguramiento del logro de 
objetivos. 
4.3.1. Informative. 
4.3.2. Metodol6giw. 
4.3.3. TBmiw. 

4.4 Analisis de problemas y toma de decisiones. 
4.4.1 lnternos (propios del area) 
4.4.2Externos (interaccion con otras instancias del programa o 

instituciones) 
4.3.1.1 Tebriw 

4.3.1.2 Metodol6giw 
4.3.1.3 TBcnico 

4.3.2Formativo 
4.4 Analisis de problemas y toma de decisiones 

4.4.1 lnternos (propios del area) 
4.4.2 Externos (interaccion con otras instancias). 

Para cumplir 10s programas, el area requerira presupuesto; por lo cual 
sera wnveniente que dentro del analisis de situaciones se contemple el factor 
ewn6mico y se planteen estrategias para financiar al area. 

Es sabido que la legislacion universitaria no permite el lucro; per0 existen 
situaciones en las cuales ha permitido el patrocinio; tal es el caso de fundacion 
UNAM. Tal vez podrian establecerse patrocinios (en especie) por parte de las 
instituciones adscritas en awerdos de practica ylo egresados de la carrera. 
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FORMACION PROFESIONAL 
, R ~ L I L U m . ~ m d . . r W m . l c n 3 1  

Todos 10s esfuerzos docentes serian incompletos, si no contemplaran la 
fonacion profesional vinculada con su practica, logrando que el alumno pueda 
mnocer, y actuar en la complejidad real de 10s procesos socioeducativos. 

Por lo anterior, en esta area integraremos el conjunto de conocimientos y 
mbtodos de investigation educativa, para que puedan ser utilizados critica y 
operativamente por el alumno en la prhctica profesional. En una palabra, en este 
segundo ciclo el curriculum unifica 10s conocimientos te6ricos adquiridos y su 
mmprension con su aplicacibn practica. Por otro lado, al relacionar 10s wntenidos 
educativos propuestos por la camera y al poner a 10s alumnos en contact0 con la 
realidad profesional, se penite un constante ajuste y seleccibn de 10s 
conocimientos imparlidos. Cabe hacer notar, que este ciclo est6 coordinado y 
wlmina con el servicio social. 

Como el ciclo comienza desde el quinto semestre, al comienzo, el alumno 
conocera y tendra una orientation teorica; posteriormente a traves de su propia 
practica y por la experiencia directa, realizarb un tipo de aprendizaje distinto y 
vivencial de lo que sera su vida profesional. En quinto semestre realizara 
practicas de alfabetizacibn; en el sexio, tareas educativas en la comunidad y de 
capacitacibn laboral, practicas docentes en escuelas preparatorias, etc. En el 
septimo, realizara tareas de planificacion y administration educativa y docencia 
universitaria, por mencionar mas que las mas importantes. Las practicas 
profesionales estan correlacionadas con las distintas pre - especializaciones que 
ofrece la carrera. La formation y practica profesional debera establecerse 
exclusivamente con fines de servicio piiblico. 



UNlVERSlDAD NACIONAL AUT~NOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ACATLAN 

FORMAC!~N Y PM.CTICA PROFESIONAL ! 
(Transcripcibn textual) 

1.- LINEAMIENTOS GENERALES 

El Area de Formacibn y Practica Profesional, esta integrada por las materias de 
'Formacibn y Practica Profesional I. II y IiI', ubicadas en el quinto, sexo y sbptimo 
semestres de la carrera de Licenciado en Pedagogia. Dichas malerias se vinculan 
con la formacibn tebrica-metodolbgica-tbcnica que han adquirido 10s alumnos 
hasta el quinto semestre de la carrera, y con las tres preespecialidades 
existentes en el Plan de Estudios de la misma: Psiwpedagogia. Educacibn 
Permanente y Planeacibn y Administracibn Educativa. 

En quinto semestre tiene wmo objetivo general: Descubrir rnediante la 
obse~aci6n directa, 10s carnpos de aci6n, y las problernAticas de la 
pedagogia que habri, que dar solucibn, en corto y rnediano plazo, de forma 
tal que el estudiante integre teoria-realidad-acci6n al dar soluci6n a las 
problernhticas localizadas en las visitas a las diferentes instituciones. 

Este objetivo tiene estricta vinculacibn con ios objetivos del area de Formacibn 
y Pr&ztica Profesional que son: 

1.- La Practica Profesional de la pedagogia wmo una profesibn de eminente 
participacibn e incidencia en 10s diversos cambios y transformaciones de la 
sociedad. 

2.- lnvestigar en atencibn a las situaciones y problematicas educativas a las que 
halla que dar solucibn. 

3.- Aplicar 10s conocirnientos y mbtodos de investigacibn educaliva critica y 
operativamente en la elaboracibn de proyectos elegidos. 

4.- Aplicar 10s wnocimientos tebriws, metodoiogicos y tbcniws adquiridos 
durante la carrera a las necesidades de la realidad educativa, eslableciendo 
altemativas de solucibn. 

5.- Evaluar la practica prdesionai del pedagogo como un quehacer en 
wnstante transformacibn y por ello en wnslante redefinici6n y ueaci6n. 



Para el cumplimiento de 10s objetivos, en quinto semestre se programarin 
visitas, y se establecera el vinculo de formacibn y resoluci6n de problemas 
pedagbgicos tomando en consideracion 10s hechos educativos y las distintas 
fonnas de analizar las necesidades en las diferentes instituciones. 

REQUISITOS: 

Contar con el seguro facultative. 
Estar inscrito en 5' semestre de la licenciatura en pedagogia. 

2.- ORGANIZAC16N DEL CURS0 

El wrso esta estructurado tomando en cuenta que cada una de las visitas se 
planea y organiza con anticipadbn Bestrura de visita), por el profesor de ia 
materia, realizando una evaluacibn posterior de las mismas. 

Asi mismo se cuenta con una metodologia de trabajo la cual contempla: 

1.- Organizacion de 10s materiales investigados, que seran trabajados en el 
aula, con base en 10s indicadores propuestos por el g ~ p o  de profesores del area. 
Todos lo equipos tendran la obligacibn de investigar sobre todos 10s temas que se 
abordaran en el semestre. 

2.- La organizacibn de cada sesibn para visita en las diferentes instituciones 
sera a cargo de os profesores del area rolandose estos de acuerdo a la visita 
programada. 

3.- Trabajo de iniciacibn a Practicas Profesionales en 4 sesiones coordinadas 
por 10s diferentes profesores del area de Formacibn y Pradica Profesional. 

4.- lntegracibn de equipos de trabajo de 5 personas, para elaborar proyecto. La 
ouia de observacibn v el cuestionario serviran oara el olanteamiento del oroblema - 
del proyecto a realizar. 

5.- Al tbrmino el semestre se presentara el proyedo realizado durante el 
semestre. Bste ha de contener. 

indice 
Justification 
Planteamiento de probiema 
Elementos tebricos 
Sugerencias, propuestas 
Bibliografia 



6.- Se realizara une entrevista a un pedagogo que se ubique fuera del plantel. 
w n  el fin de llevar un seguimiento en relaci6n con el area de Formation y 
Prhdica Profesional y el wnocer la dernanda de la Pedagogia. 

3.- EVALUACI~N Y ACREDlTAClbN DEL CURS0 

Dadas las caracteristicas partiwlares de la rnateria de Formacibn y Practica 
Profesional I, la evaluation debe entenderse wrno un proceso s~sternatiw. 
participative y permanente. En este sentido, se propone tornar en cuenta 10s 
siguientes lineamientos: 

Asistencia a las sesiones (aula y visita) 
Participation (aula y visita) 
Tres faltas por parte del alurnno se wnsidera corno BAJA autornatica en la 
materia. 
Entrega oportuna de guias de observacion y westionarios 
Identiicaci6n de problernatica 
Entrega oportuna del proyecto 

Los porcentajes quedan establecidos de la siguiente rnanera: 

Entrega oportuna (con calidad) de guias de observacion y cuestionarios 50 Sb 
Entrega oportuna ( w n  calidad) del Proyecto 25 % 
Asistencia (sesiones y visitas) 25 % 



DIRIGIDO: Alumnos de 5' semestre de la carera de Pedagogia en sus turnos 
matutino y vespertino. 

OBJETIVO: CONOCER LAS VENTAJAS 0 DESVENTAJAS DE LA 
ESTRUCTURA DE TRABAJO ADOPTADA EN EL PERIOD0 96 - I 
EN LA MATERIA DE FORMAC16N Y PRACTICA PROFESIONAL I 
UBICADA EN 5' SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN 
PEDAGOGIA 

Instrucciones: RESPONDA ABIERTAMENTE A LAS SlGUlENTES CUETIONES 

1.- 'A qu6 se le llama formacibn y practica profesional? 
2.- 'Que importancia tiene esta materia en su formacion profesional? 
3.- ~ Q u e  requisitos deben cubrirse para insertarse en un proyecto de formacion 

y prhctica profesional? 
4.- 'Para que se forman equipos en las prhcticas profesionales? 
5.- 'C6mo se forman dichos equipos? 
6.- 'Cuhles son las ventajas del trabajo en equipo durante las practicas 

profesionales? 
7.- 'Cuales son las desventajas del trabajo en equipo duranle las practicas 

profesionales? 
8.- 'Cbrno se coordina el trabajo en equipo? 
9.- 'Cuales son 10s mecanismos empleados para la distribucibn? 
10.- 'Cbmo se evaljan 10s resultados del trabajo en equipo? 
11.- 'Que fuentes de informacion consult6 con mayor frecuencia? 

Instrucciones: MARQUE CON UNA "X" EL INClSO QUE DESCRIBA MEJOR 
su OPINI~N 

12.- El profesor proporciona informacibn suficiente sobre la instituci6n y el area 
de trabajo, antes de visitar la empresa. 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

13.- La informacibn proporcionada por el profesor en el aula facilita la birsqueda 
de informacibn complementaria. 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

14.- Los mecanismos empleados en la evaluacibn de las precticas profesionales 
son objetivos. 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

15.- La informacibn bibliogr8ca necesaria para el ejercicio de las practicas es 
accesible. 



a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

16.- La movilidad de profesores contribuy6 al logro de 10s objetivos de las 
practicas profesionales. 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

17.- Las pricticas de obsewaci6n duranle las visitas fueron adecuadas y 
suficienles. 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

18.- La informacibn obtenida durante las visitasfue Clara, sendlla y concreta 
a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

19.- Las dudas surgidas durante o despubs de las visitas fueron aclaradas por el 
profesor en el aula. 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

Instruwiones: COMPLETE LAS SIGUIENTES FRASES CON EL PRIMER 
PENSAMIENTO QUE CRUCE POR SU MENTE. 

20.- Esta prictica profesional me ayud6 a 
21.- El elernento mas importante en las prdcticas profesionales es 
22.- Lo que consider0 inadewado en las practicas es 
23.- Para que las prActicas funcionen mejor agregaria 
24.- Considero que 10s equipos de trabajo serian mas eficaces si 
25.- Para optimizar las asesoria, 10s profesores deberian 
26.- Para eficientar la comunicacibn Empresa - ENEP, se necesita 
27.- Me inscribire a la preespecializacibn de 
28.- Creo aue mi asesor de practica profesional 
29.- Para kbr i r  mis objetivoi de pr6&ica profesional se requiere 
30.- Mi desempefio en la prSctica seria mas eficaz si 

Por su valiosa parlicipacian 
GRACIAS 



CUESTlONARlO DE OPINION 
DIRIGIDO: Alumnos de 6' y 7' semestres de la carrera de Pedagogia en sus 

turnos matutino y vespertino. 

OBJETNO: CONOCER LOS ELEMENTOS TEORICO-METODOL6GICO- 
TECNICOS OUE APORTA LA MATERIA DE FORMAC16N Y 
PRACTICA PROFESIONAL AL DESEMPEnO DEL ESTUDIANTE 
DE 6' Y 7' SEMESTRE EN SU VINCULACION CON LOS 
PROYECTOS E INSTITUCIONES DONDE PRACTICAN. 

Instrucciones: RESPONDA ABIERTAMENTE LAS SIGUIENTES CUESTIONES. 

1.- LA pue se le llama formacibn y prdctica profesional? 
2.- LO& importancia tiene esta materia en su formacibn profesional? 
3.- 'Qub requisitos deben wbrirse para insertarse en un proyecto de formacibn 

. . 
4.- 'Para quk se forman equipos en las practicas profesionales? 
5.- '~6mo se coordina el trabajo en equipo? 
6.- i Oue fuentes de informaci6n consult6 con mavor frecuencia? 
7.- ~ Q U C  instituciones informativas o bibliotecas ;isit6 durante sus practicas 

profesionales? 'por que esas? 

Instrucciones: MARQUE CON UNA "X" EL INCIS0 QUE MEJOR DESCRIBA 
SU OPINI~N. 

8.- El profesor proporciona informacibn sobre la institucibn y el area de trabajo 
antes de visitar la empresa? 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

9.- La informaci6n bibliografica necesaria para el ejercicio de las prhcticas fue 
acwsible 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

Instrucciones. COMPLETE LAS SIGUIENTES FRASES CON EL PRIMER 
PENSAMIENTO QUE CRUCE POR SU MENTE. 

10.- Esta practica me ayud6 a 
11 .- paraque las pr;ict&s funcionen mejor agregaria 
12.- Consider0 oue 10s eauioos de trabaio serian mas eficaces si . , 
13.- Para optimizar las asesorias, 10s profeswes deberian 
14.- Para eficientar las comunicacibn ENEP - Empresa, deberian 
15.- Creo que mi asesor de practica profesional 
16.- Para wbrir mis objetivos de practica profesional se requiere 
17.- Mi desempeiro en la practica seria mas eficaz si 

Por su valiosa participacibn 
GRACIAS 



OBJETIVO: CONOCER LOS ELEMENTOS TE6RICO - METODOLOGICO - 
T~%NICOS QUE APORTA LA MATERIA DE FORMACI~N Y 
PRACTICA PROFESIONAL AL DESEMPERO DEL ESTUDIANTE 
DE PEDAGOGIA DE 8" SEMESTRE. EN SU VINCULACI~N CON 
LOS PROYECTOS E INSTITUCIONES DONDE PRACTICAN. 

DIRIGIDO: Alumnos de 7' semestre de la licenciatura en pedagogia de la ENEP 
- Acatlh, en sus turnos matutino y vespertino. 

Instrucciones: RESPONDA ABIERTAMENTE LAS SlGUlENTES CUESTIONES. 

1.- j A  que se le llama formaci6n y prdctica profesional? 
2.- 'Que importancia tiene esta materia en su formacion profesional? 
3.- 'Que requisitos deben wbrirse para insertarse en un proyecto de formaci6n 

y prhctica profesional? 
4.- iRealiz6 sus prdcticas profesionales en la misma institucibn durante 10s tres 

semestres? jpor que? 
5.- jCual es el objetivo de formacion y practica profesional? 
6.- i Por aue se ubican las orscticas en la seaunda mitad de la carrera? " - 
7.- 'En que wnsiste formacion y practica profesional? 
8.- 'Cbmo se wnceptualiza la formacion? 
9.- jQue entiende por practica? 
10.- jQue significa, para Ud., ser profesional? 
11 .- jPor que y para que se trabaja en equipos durante las prscticas? 
12.- 'C6mo se wordina el trabajo de equipo en F y P P? 
13.- 'Cu6les son las ventajas del trabajo en equipo en F y P P? 
14.- 'Cuales son las desventajas del trabajo en equipo en F y P P? 
15.- jwmo se wordina el trabajo de equipo en F y P P ? 
16.- 'Con que criterios se distribuyen las actividades y tareas a realizar en F y 
PP 
17.- jComo evalija el equipo de trabajo sus avances? 
18.- jCudl fue la causa mas frewente de wnflictos en equipo? 
19.- 'De que manera se tomaban las decisiones? 
20.- jCbmo se design6 a1 jefe o lider del equipo? 
21.- i ~ e  que manera se midio el aporte individual al logro de objetivos? 
22.- i Que o ~ i n a  de 10s resultados aue obtuvo con su eouioo en F v P P? 
23.- iugiera una forma de trabajo para las precticas de F ; P P 

* 

Instrucciones: MARQUE CON UNA "X" LA OPCI6N QUE MEJOR DESCRIBA 
LA SlTUAClbN PLANTEADA. 

24.- El elemento mas importante de las practica para el profesor fue 
a) investigacion bibliografica 



I 
b) dominio de informacibn 
c) experiencia adquirida 
d) imagen ante institucibn 
e) trabajo en equipo 
f) informe final 

25.- Lo mas importante para mi en la practica fue 
a) investigacion bibliografica 
b) Dominar la informacibn 
c) Adquirir experiencia 
d) La imagen ante la institucibn 
e) Trabajar en equipo 
f )  Las relaciones personales 

26.- El tiempo de praciica profesional es 
a) excesivo 
b) suficiente 
c) insuficiente 

27.- El profesor 
a) Facilitb la comprensibn y aplicacion de informacibn 
b) Brindb la informacibn necesaria para la realizacibn de la prdctica 
c) Revis6 y juzgb 10s inforrnes finales 
d) Exigio demasiado sin involuaarse 
e) Actuaba corn0 si el conocimiento de diera superioridad 

28.- El profesor se mostraba satisfecho wando 
a) Todos asistian 
b) Se seguian al pie de la letra sus instrucciones 
c) El asesor de la institucibn elogiaba 10s resultados 
d) Se aplicaba correctamente la teoria y generaba propuestas 

29.- Para realizar una buena practica es importante 
a) Estar en todas las sesiones de prhctica y asesoria 
b) Cumplir ias condiciones del convenio 
c) lnvestigar y saber mucho 
d) ldeniiicar problemas y plantear soluciones realistas 

30.- La informacibn que proporciono el profesor sobre la institucibn y el area 
de trabajo, antes de iniciar la prdctica fue 

a) Suficiente b)lnsuficiente 

31 .- La informacibn bibliografica necesaria para el desempelio de las practicas 
estuvo accesible y fue suficiente. 

a) Siempre 



b) Casi siempre 
C) Algunas veces 
d) Rara vez 
e) Nunca 

Instrucciones: COMPLETE LAS SlGUlENTES FRASES CON EL PRIMER 
PENSAMIENTO QU CRUCE POR SU MENTE. 

32.- Esla pr&ctica profesional me ayudb 
33.- Las prAdicas mejorarian si 
34.- Los equips de trabajo serian mas productivos si 
35.- Un asexx debe 
36.- Cuando recurro al profesor de F y P P 
37.- Lo mejor de las practicas 
38.- Cuando el asesor me corregia 

Instrucciones: ENLISTE LO QUE A CONTlNUAClbN SE PlDE 

39.- Tres formas de automotivarse en la realizacibn de P P 
40.- Las tareas que realizb w n  mayor frewencia 
41 - Las adlv~dades que no p ~ d o  realcar 
42 - Tres reolas oara o orlnclo.os oara acred~tar F v P P - .  
43.- Tres wnocimientos aplikdos w n  las P P 

. 
44.- Tres wnocimientos adquiridos durante F y P P 
45.- Tres campos de acci6n del pedagogo que hayas wnocido a travbs 

deFyPP 
46.- Como es, que sabe y que puede hacer un pedagogo 
47.- Tres ventajas de la muestra pedagbgica 



DIRIGIDO: Asesores de practicantes de la ENEP - Acatlen en empresas 
inmersas en el awerdo de formacibn y practica profesional de la 
licenciatura en pedagogia. 

OBJETIVO: Valorar la practica de 10s alumnos de la Licenciatura 
en 

Pedagogia en el ejercicio de practicas profesionales. 

Instrucciones: ESCRIBA LOS DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 

Nombre de la lnstitucion o Empresa 
Nombre del proyecto 
Departamento o Seccibn 
N~jmero de practicantes 
Tiempo de practica 

Instwcciones: CONTESTE ABIERTAMENTE LAS SlGUlENTES CUESTIONES 

1.- 'Que motivb a su empresa a establecer el convenio de practicas con la 
ENEP-Acatlan? 

2.- 'Cuanto tiempo lleva esperando este wnvenio? 
3.- 'Cuales son 10s mecanismos para determinar en qu8 departamento ylo 

proyecto se requieren practicantes? 
4.- 'Que se necesita para establecer un proyecto de practica en su 

departamento? 
5.- iDe  que manera se selecciona al asesor de 10s practicantes en su 

departamento? 
6.- 'Que funciones fueron asignadas a 10s practicantes en este proyecto? 
7.- 'Cbmo fue la interaccibn entre 10s estudiantes durante el tiempo de 

practica? 
8.- 'Cbmo fue su interaccibn con 10s practicantes? 
9.- ~Cuales fueron las tecnicas y/o instrumentos empleados para el seauimiento 

;la evaluation del desempeio de 10s practicantes en el proyecto? - 
10.- 'Solicitaria practicantes para continuar su proyecto o iniciar uno nuevo? 

ipor que? 

Instrucciones: MARQUE CON UNA "X" LA 0 P C l d ~  QUE MEJOR DESCRIBA 
su OPINI~N 

11.- El grupo de practicantes se present0 puntualmente 
a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

12.- Los practicantes mostraron buena disposici6n para realizar las tareas 



a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 
13.- Los alumnos solicitaron asesoria cuando existia confusion sobre aigo 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

14.- Los practicantes aceptaron sugerencia sobre actividades ya terminadas 
a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

15.- Los practicantes poseian la infonacibn suficiente para realizar las 
actividades encomendadas 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

16.- Las tareas realizadas por 10s practicantes fueron realmente utiles a su 
departamento 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

17.- Las tareas fueron realizadas con responsabilidad y profesionalismo 
a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

18.- El tiempo deterrninado para el wmplimiento de cada actividad fue suficiente 
a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

19.- Los practicantes realizaron las actividades encomendadas en el tiempo 
establecido 

a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

20.- Los resultados obtenidos del grupo de practicantes fueron buenos 
a) siempre b) casi siempre c) algunas veces d) rara vez e) nunca 

Instrucciones: COMPLETE CADA UNA DE LAS SlGUlENTES FRASES CON EL 
PRIMER PENSAMIENTO QUE CRUCE POR SU MENTE. 

21 .- Los practicantes necesilan 
22.- El desempeho de 10s practicantes 
23.- La comunicacibn de mi empresa y la ENEP 
24.- Con 10s practicantes mi departamento 
25.- Estos convenios de practica serian mas utiles si 
26.- Creo que ios practicantes aprendieron 
27.- Enliste tres cambios operados en su departamento, causados por el 

convenio de prActica 
28.- Enliste tres areas ylo problemas de su empresa en que 10s pedagogos 

pudieran apoyar 
29.- Tres beneficios obtenidos a traves del convenio de practica 

POR SU VALIOSA PARTICIPACI~N 
GRACIAS 



NOMBRE: 

Apellido paterno apellido materno nornbre (s) 

Tiempo en el puedo: 

AmigUedad en el pmgrama: 

Nombre de su jefe inmediato 

1. - LCuAles son las responsabilidades mas irnporlantes en su trabajo? 
2. - ~Maneja dowmentos mnfdenciales ylo valiosos dentm de su puesto? 

Sl NO ~Cua l  (es)? 
3. - 'Ha desempenado otms puestos en la ENEP? 

SI NO Lcual(es)? 

PREVISION: 

4. - ~ Q u e  experiencia two  ames de ingresar a la ENEP? 
5. - Dado5 los carnbios en las estruduras del programs, 'Eniten politicas para enfrentarlos? 

SI NO LPor qub? 
7. - 'Existen proQramas defiinidos? 

Mencione wales. 
8. - ~ Q u 6  aHernalivas se tienen pevidas para enfrentar las reacciones? 

9. - Menuone cuales son 10s ok$et!vos generates de la seccibn? 
10 - cEnos oD.elovos se alcanzan ae manera efiuente? 

SI NO 
11. - ldenlifique en que medida se han aicanzado 10s objetivos hasta este mornento 
12. - 'Exisle alpun medio de control para el alcance de edos objetivos? 

SI NO 'Cual (es)? 
13. - 'CuAleS son las principales lirnitaciones que liene para wrnplir satisfadoriamente con el 
objetivo de su puesto? 
14. - LSe encuentran definidas claramente y por ercrito las politicas de la seccibn? 

SI NO 'Por que? 
15. - Mencione cuales son las polnicas de la seccib? 
16. - 'Oui6n elabora las politicas de la seccibn? 
17. - 'Con qub frewenua son revisadas las politicas de la seceibn? 
18.- (Considera que laS politicas seiialadas son adewadas para la operacidn dei area de 
formaci6n y prddica? 

SI NO 'Porque? 



19. - LEI Area de formacibn y @dim pmlesional sipw realmente los lineamientos de estas 
poliiws? 

SI NO IPOTOUB? -. "~ -~ 7 . -  

20. - LEx~nen planes y prcgramas penerales y pantwlares para el desarmllo de las aa~vidades 
enmmentadas al Brea de lormaobn y prddnca pmles~onal? 
21.. ~ O u ~ b n  elamra 10s planes y pmgramas del Brea ae formaubn y pdaica pmles~onal y qut 
aenada wrnmmcn? 
22. - ~Ouien autoriza didos planes y propramas? 
23. - ~Ouibn its evaltia? 
24. - iC6mo se evaltian? 
25. - LCONaera de utilidad los planes y pmpramas fijados para el l w m  de sus adividades? 

St NO 'Por que? 
25. - Mencione wales son las leyes. reglamentos, instmdivos, cirwlares. elc.. en que se bass 
para desamlar sus adividades. asi mmo la fecha de uno reciente y uno antguo. 
27. - LConsidera que Sean adewados tales replamentos, instrudivos, cirwlares, etc.? 

St NO iPorouB? .~ ". -. ---. 
28. - i,EnAn aaualiiados dichos dowmenlos? 

SI NO (Porque? 

ORGAN~ZACI~N: 

28. - iSe  cue& con un manual de omanizacibn uue contenpa la desui~cibn de las funciones de 
lodos is  puestos? En caso negative, >or qut? 
30. - LSe considera que el manual de organizacibn est6 adualizado? LPor qub? 
31. - iEs  cunocido el manual de omanizacibn w r  el ~ e ~ n a i ?  

- SI NO L~orque?- 
32. - 'El manual de organizaci6n define ciaramente la jerarqula, respnsabiidad, relacions y 
deberes especificos de wda puedo? 

SI NO LPor qub? 
33. - LCree usted uue sobran o faltan puestos para wbrir las necesidades del Area de fomlacibn 
y pddica pmfesional? 

SI NO i,Porqub? 
34. - En caso de no existir un manual de organizacibn. Lwnsidera que su falta ocasiona 
Irastomos? 

SI NO 'Porque? 
35. - LConsidera que la organizaubn es respnada? 

SI NO 'Porqub? 
36. - En caso mgativo. 'Cuales son las violaciones mas lrewenles? 
37. - ldentifique wales son lor puestos que sobran o faltan en su secci6n 
38. -   cons id era usted que el personal que integra el equip de formacibn y prActica es el 
requeMo para su wrga y voltimenes de trabajo? 

51 NO 'Porqut? 
38. - Haga una sugerencia para capacitacibn 
40. - ~Cuentan w n  planes de capacitacibn en el programs? 
41. - ~Cuentan con planes de caliRwci6n de meritor? 
42. -  exi in en planes de incentives para el personal? 
43. - LCueman w n  planes de pmmocibn? 
44. - 'Evaluan la forma de wmpensar el esfueno penonal? 
45. - Lconsidera que el trato del personal Diredivo hacia los docentes es equilalivo? 

SI NO 'Por qub? 



RECURSOS MATERIALES: 

46. - (Las adividades de suministro se encuentran propramadas? 
SI NO LPor qub? 

47. - 'Enan perfectamente delimitadas Ins adividades de suministros? 
SI NO 'Porque? 

48. - 'Existen planes de suministro de oficinas, muebles y accasorios? 
SI NO ~Porque? 

49. - 'Existen poiiticas, planes y proQramas para wnsquir o llevar a cab0 el mantenimiento y 
rehatillaci6n de 10s muebles 0 inmuebles? 

SI NO 'Porqub? 
50. - Consideras que las wndiciones de trabaio son adewadas? 

SI NO 'Porque? 
51. - 183ica wales son las limilaciones mas imponantes para el desamllo eficaz de tu trabajo? 
52. - Considera usted que toda su secci6n tenpa todo el material, equipo y demAs medios 
requeridos para su trabajo? 

RECURSOS FINANCIEROS: 

52. - (Conoce bien el presupueno de su secci6n? 
SI NO ~PorquB? 

53. -   cons id era que ios rewms ewn6miws de que dispone la secci6n Sean adecuados? 
SI NO LPorqub? 

54. - 'Existen niveles de autoridad y responsabilidad esten delinidos adecuadamente? 
St NO LPor qub? 

55. - (Cuenta w n  la autoridad debidamente delegada para el desarrollo de sus actividades? 
SI NO ~Porque? 

58. - (Considera used que existe una adewada superviri6n de las principales actividades u 
operaciones de su secci6n? 

SI NO 'Porque? 
57. - 'En que secci6n o Area del pmgrama wnsidera que haya abuw, de autoridad? 

lndque sus causas. 
58. - 'Considera adecuada la informaci6n. tanto intema wmo edema, que se recibe en su 
secci6n ylo Area? 

Si NO 'Porque? 
59. - (La wmunicaci6n que tiene con sus superiores y cornpanems es adewada? 

SI NO 'Por que? 
80.- (Qub medios de wmunicaci6n utilizan para hacer llegar 6rdenes e instmcciones e 
informacidn general, en la seccibn? 
61. (Utiiizan, en su secci6n. medios de comunicaci6n (repones, informes, etch que usted haga 

llegar a sus superiores? 
SI NO 'Porque? 

62. (Considera a tales medios wmo 10s mas apropiados para su secci6n? 
SI NO 'Porqub? 

63. - ~Existe malestar, falta de armonia, fricciones, pmblemas, etc. Entre el personal? 
SI NO i,Porque? 

CONTROL: 

64. - 'Existen regislms de wmml de asistencia en su secci6n? 
SI NO ‘Par qub? 



65. - LExiste un control de trhites, oficios. brdenes, elc.? 
SI NO i.Porqu67 

BB. - ~Util iran algtjn control para pmgramas de desarmllo? 
SI NO 'Porque? 

67. - Describa algunos de 10s controles relacionados con pregunta anterior? y si es posible anexe 
algunos. 
68. -   cons id era que los sistemas y pmcedimientos que se utilizan ayudan al logm de sus planes 
y objelivos? 

51 NO 'Porqu6? 
63. - ~Consiaera Mil la ueacidn de un sinema de wmunicacidn que permita recibir y emanar 
lcda clase de informacibn de importancia? 

SI NO 'Porque? 
70. - 'Quislera agregar alguna opinidn, wmentario, sugerencia adicional a este cuestionario? 
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