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tnrroducc1ón 

.. Lo que preocupa es reconocer que la nueva cultura 

de evaluación de lo académico no cumple con I• Oaalidad 

más noble que se puede adjudicar a un proceso evaluativo: 

la de la comprensión y mejoramiento

Dlaz Barriga Arceo. F. 

La evaluación de la vida académica en las instituciones escolares no es una tarea 

fácil.' ya qUe -Jos ~cntros escolares son organizaciones muy complejas que se resisten a 

procesos de· evaluación. los que a su vez requieren ser revisados desde planteamientos 

contextuales en' los que se contemplen diversos factores que condicionan su actividad y 

resultados. Sobre todo si tenemos en cuenta que los profesores de educación primaria. 

represen.tan el principal factor de oposición a la evaluación de su desempeño. y es que sin 

duda. Ja resistencia a Ja evaluación es algo común. dado que muy pocos docentes están de 

acuerdo en que los evalúen. Ademas. la poca transparencia en la evaluación de Carrera 

Magisterial en lo referente a la falta de espacios para replicar dictáJnenes. hace que esta 

tarea se tome demasiado compleja. De ahi que desde el inicio del programa de evaluación 

docente en educación básica. se presentaron serias interrogantes sobre su funcionalidad. en 

especial: a partir de las nociones teóricas de evaluación en las que se circunscribe dicho 

progr.una y debido a la relación que tiene con Ja política economicista de algunos 

organismos internacionales que tienen vínculos directos con la evaluación. Generalmente 

desde las instancias de gobierno se definen Jos programas de evaluación docente y con esto 

se genera un impacto en los profesores que viven este suceso como una actividad que 

origina una mejora en su desempeño o corno un instrumento de control que se cierne sobre 

ellos. 

En el primer capitulo .. además de abordar los puntos de articulación entre el Fondo 

Monetario Internacional. Ja Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 

el Banco Mundial con la evaluación del rendimiento a los profesores de Ja Escuela 

Primaria; hacemos una revisión de la forma en que tal tendencia se concretó en el sistema 

educativo mexicano. 
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Introducción 

Tainbién señalamos la responsabilidad .y panicipación que Jos organismos 

internacionales tienen durante el disei\o e implementación de los mecanismos de 

evaluación docente. 

Desde el inicio emprendemos una búsqueda del nexo existente entre la política 

educativa internacional y la del plano nacional; en lo referente a la evaluación del 

desempeño docente. Todo ello en relación con las tendencias y posibilidades de 

mejoramiento y control que subyacen en la implantación de los programas de estímulos 

como la Carrera Magisterial en educación básica. 

Por otra parte. insistimos en que los organismos internacionales de financiamiento y 

asesoría cuentan con suficiente presión sobre los paises acreedores como para orientar sus 

políticas públicas. en especial las destinadas a la educación primaria. Para estos 

organismos. como lo plantea Izquierdo Sánchez (2000). en las condiciones de crisis y de 

restricción del gasto público. es imperante la salida consistente en deshomologar los 

salarios y sujetarlos a escalas de estímulos diferenciales según el desempei\o de los 

empleados públicos. 

En el segundo capítulo. aborda.J'Tlos la connotación de la evaluación en el crunpo del 

desempei\o docente con la finalidad de reconocer la lógica desde la cual fue puesta en 

marcha la Carrera Magisterial y los sesgos que este prograina trasladó a la evaluación de la 

docencia en la escuela primaria. Además. analizamos las funciones predominantes de la 

evaluación en el desempeño docente desde la perspectiva de la mejora y el control: para 

situarnos ante la evaluación que se lleva a cabo en la escuela primaria sobre el trabajo de 

los profesores. 

En este mismo apartado. nos detenemos en lo referente a la fonna en que se 

conformó el desempeño docente en la educación básica y su relación que mantiene con los 

programas de estímulos. 

Finalmente._ hacernos un scilalarniento sobre la evaluación del rendimiento 

académico y su inmersión en las políticas sexenales. 
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lnrroducción 

En el tercer capitulo analizamos el programa de estímulos para identificar las 

implicaciones que conlleva esta política respecto a las funciones de la escuela primaria 

mexicana. De esta manera buscamos responder a la interrogante planteada al inicio de éste 

trabajo: en el sentido de que si la Carrera Magisterial es un programa de estímulos que 

posibilita la mejora en el desempei\o docente y la estabilidad económica de Jos profesores 

que obtienen sobresueldos o si solamente se constituye como un mecanismo de control. 

dirigido a tos docentes de educación básica a través del establecimiento de una 

diferenciación salarial ligada al desempei\o profesional y a la validación de practicas 

autoritarias ejercidas por los directivos de los planteles escolares. 

Hacemos t3111bién un señalamiento de las implicaciones que la Carrera Magisterial 

introduce en la evaluación del desempeño docente y repercuten en las distintas instancias 

que participan en ella. 

Finalmente presentamos las conclusiones. en las cuales partimos con la 

especificación de los recursos metodológicos que nos llevaron a descubrir a la Carrera 

Magisterial como una política educativa de corte economicista que adquiere la fbnna de un 

programa de estímulos bajo el cual subyacen diversos intereses; mismos que generan 

implicaciones que a su vez. trastocan la vida académica de los profesores y de las 

instituciones en donde se lleva a cabo su implementación. En esta sección también darnos a 

conocer los hallazgos que identificamos con la realización de esta investigación y anotamos 

Jos apones de este trabajo al canipo de la evaluación docente de la escuela primaria. 
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Caphulo 1 Injerencia de los organismos mtcmacionales. •• 

...La evaluac:lóa. per ser una 
pricdca llumaaa. posee también 

ea sL uaa dimensión poUdca 
Usada al áimbito del poder" 

Palou de l\.lalt 

En este capitulo abordamos el acercaJtlicnto que los organismos internacionales 

realizan a través de sus recomendaciones; en torno a la politica de evaluación docente 

implementada por el Sistema Educativo Mexicano. 

El Fondo Monetario Internacional. la Organización para ta Cooperación y el 

Desarrollo Económico y el Banco Mundial. son agencias financieras que permanecen 

presentes en la definición de las políticas de evaluación docente en nuestro país. ya que sus 

sugerencias se orientan al establecimiento de prograntas de estimutos como única vía de 

asignación sobresalarial. Por lo cual. realizaIDos una semblanza general de los organismos 

internacionales y su participación en la evaluación del desempcfto docente en la educación 

básica de nuestro país. con la finalidad de identificar el nexo de la política educativa 

internacional con el diseño de prograITlas de estímulos como la Carrera Magisterial. 

En un segundo momento. del Fondo Monetario lntemacionaJ describimos su 

participación en el establecimiento de los programas de estímulos en educación básica. por 

consiguiente. presentamos un esbozo sobre sus objetivos y retomantos la ficha técnica de 

este organismo; donde se inscriben los datos básicos que dan cuenta de su política 

financiera. A partir de estos antecedentes. insistimos en que las políticas del Fondo 

Monetario Internacional .. se materializan en programas de reducción salarial y que ante esta 

medidas.. se logran introducir los progr.unas de estímulos en nuestro país. los cuales 

incluyen como eje de análisis al proceso de la evaluación docente. 
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Capitulo 1 Injerencia de los organismos mtcmacion:lles ••• 

En el siguiente punto nos ocupamos del origen de la OCDE y sus implicaciones 

educativas; en especial. las que están vinculadas con la evaluación docente y los programas 

de pago al mérito. Al respecto. hacemos un sei\alarniento sobre las tendencias 

economicistas que la política de la OCDE muestra en sus recomendaciones. Este 

planteamiento lo realizamos a partir de los scilalamientos sobre esta temática de Noriega 

Chávez (2000). 

Por último .. mencionamos el papel que desempei\a el BM en la inserción de una 

política de corte económico en el ámbito de la evaluación docente en educación básica. 

Aquí comenzamos con una idea general sobre el funcionamiento del Banco y los 

compromisos que establece a los países que le solicitan créditos .. así como las reformas 

educativas que sostiene. Más adelante retomarnos los planteamientos de Rosa Maria Torres 

(1999) y Ángel Diaz Barriga (2000) respecto al vinculo que el Banco establece entre el 

salario y la evaluación del desempeilo docente. 
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Capitulo 1 Injerencia de los organismos 1nternac1onalcs ... 

1.1 LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA EVALUACIÓN DOCENTE 

En el ámbito educativo .. resulta dificil deslindar nítidamente lo nacional de Jo 

internacional en materia de políticas educativas .. ya que como Jo sostiene Rosa Maria Torres 

(1999). el discurso económico mundial incidió notablemente sobre la definición del 

panor.:.tna educativo de nuestro pais.. por lo cual. la política educativa se encuentra 

generalmente en manos de profesionales vinculados a la educación desde la economía. El 

papel de los organismos internacionales en la definición de políticas educativas sobre la 

evaluación del desempeño docente (que lleva a cabo mediante sus recomendaciones) en los 

paises en desarrollo. se presentó como una constante en el pasado y continúa su impulso; 

toda vez que el rol de las agencias financieras .. consiste en analizar el fenómeno educativo 

con una visión de mercado y abordar a la escuela desde una lógica empresarial. 

De ahí que sobre la dificultad de identificar lo nacional de lo internacional en cuanto 

a la política educativa... Ángel Diaz Barriga considere que: 

la globali=ación no solo puso en el centro de interés 

los procesos de integración regional y las 

multirrelaciones e interdependencias económicas. sino 

que conlleva una globali=ación de cultura de valores: 

todo ello permitiría hablar de una globali=ación de los 

procesos educativos. 

La política de la educación se mueve entre dos tipos 

de tensiones: por un lado las que emanan tanto de las 

exigencias de desarrollo nacional como de atención a 

las particularidades regionales. culturales y 

personales de los actores de la educación; por otro 

lado. las que resultan de la implantación de 

propuestas de organismos internacionales(Banco 

Mundial. CEPAL). ya sea de carácter financiero o 

bien. cullural (UNESCO. UNICEF) (Día;: Barriga. A.: 

2000: ll) 
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Capitulo J Injerencia de los organismos internacionales. .. 

En este contexto .. Ja formulación e implementación de la poUtica de la evaluación 

del desempeilo docente. generalmente parte de las organizaciones intemacionales y se . 

materializa en diversos proyectos educativos aplicables a los países que requieren de 

préstarnos. tal es el caso de México. Además. la política de estos organismos presenta wt 

doble curso que se encamina hacia un mismo punto. es decir. las polfticas derivadas de la 

economía mundial tienen que amalgantarse con las educativas nacionales para garantizar el 

buen rumbo de las lineas de acción establecidas a Jos paises que requieren del 

financiamiento. 

A este respecto. las agencias internacionales como el Banco Mundial ( 1996). vienen 

recomendaciones para hacer mayor uso del análisis económico en las decisiones de política 

y en la priorización de los insumos a invertir; ya que el análisis educativo con tendencia 

economicista se centra en la comparación entre Jos beneficios y los costos. Actualmente se 

considera al beneficio como la mayor productividad del sector laboral y el costo se mide a 

través de la dif"erenciación salarial. En el trabajo docente. esta recomendación se traduce en 

los dif"ercntes programas de estímulos. que para el caso de la educación básica se concreta 

en el programa de evaluación y promoción docente llantado Carrera Magisterial. a través 

del cual Jos docentes se ven inmersos en una evaluación de su descmpci'lo que mide Ja 

actuación del docente; como única vía para asignar un sobresueldo a los trabajadores de la 

educación que cuenten con la certificación del programa. 

Desde esta perspectiva.. podemos sei'\alar que al implementarse algún proyecto 

educativo en nuestro país. generalmente se solicitan préstamos a las agencias financieras 

internacionales para f"ortalecer el gasto educativo nacional; y esta situación permite abrir ta 

puena a la intervención de las agencias financieras de corte internacional como el Banco 

Mundial (BM). el Fondo Monetario Internacional (FMO y la Organización para la 

Cooperación y e1 Desarrollo Económico (OCDE); las cuales asignan a la educación. un 

carácter mercantilista bajo el supuesto de que esta situación permite anicular el crecimiento 

económico y el desarrol1o social. 

[
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Capitulo 1 Injerencia de los organismos internacionales ... 

Otra noción de Ja política educativa con un enfoque económico es la que se deriva 

de Ja Cumbre Internacional de Educación .. que se realizó en nuestro país en el mes de 

febrero de 1997. y en la cual se señaló que la formulación de políticas debe ser vista como 

un proceso social de diálogo .. investigación y aprendizaje colectivo .. en el que los sujetos 

perciban. cada uno en su nivel y de acuerdo con su interés .. la naturaleza de Jos problemas y 

las limitaciones que enfrentan las prioridades y estrategias para lograr los objetivos 

propuestos en el caIT1po educativo. 

Es cieno que esta noción corresponde a la definición de una política educativa 

integral que cuenta con estrategias y líneas de acción para asegurar claramente sus alcances. 

Pero también hay que sei'ialar que las políticas educativas en el plano nacional .. tienen que 

ver con la correlación de fuerz.as entre los individuos. las instituciones .. el manejo de 

presupuestos y el establecimiento de estrategias financieras; y es aquí donde ganan terreno 

Jos organismos intemacionales. los cuales. a través de una lógica economicista.. sostienen 

que la educación es el eje que articula el crecimiento económico y el desarroJlo social. 

además de proporcionar los conocimientos y destrezas que permiten aumentar la 

productividad del trabajo y enfrentar Jos desafios de la competitividad. y constituye al 

mismo tiempo .. uno de los elementos básicos en el proceso de integración social. 

Aquí es necesario señalar que durante el desarrollo de esta investigación nos 

referiremos con cierta frecuencia a los conceptos de productividad y competitividad; para 

los cuales hacemos. más que una definición puntual. una constante asociación como 

referentes de los rasgos del enfoque economicista de ta educación y con las características 

de evaluación del desempeño docente a cargo de los programas de estímulos. 

En ambos casos. los conceptos no se pueden separar; ya que permanecen unidos por 

la visión de la política educativa internacional. En este sentido. la escolarización de los 

sujetos bajo estas nociones y de acuerdo al discurso de tos organismos internacionales. es 

un tarea que hace posible ta consolidación de los niveles de vida en los países miembros. 

Sin embargo. nosotros insistimos en que esta situación solo es una estrategia de 

respuesta a los intereses de Ja economía transnacional. que busca empleados que le 

representen bajos costos. Con los profesores sucede algo semejante; ya que durante la 

evaluación de su desempefio. se ponen en juego diversos significados sobre estos dos 

conceptos; usualmente asocian lo productivo con el cumplimiento puntual de tas 
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Capl1ulo 1 lnjerenciu de los organismos 1ntemacionalcs ... 

instrucciones de los directivos. los requisitos de la Carrera Magisterial o con la importancia 

de agotar en el ciclo escolar todos los contenidos propuestos en los planes y programas. 

vigentes (permanece ausente la necesidad de vincular su trabajo con los productos o bienes 

simbólicos). Al respecto. Diaz Barriga Á (1998). señaló que la escuela debe abrirse al 

trabajo. preparar para el trabajo. pero también debe atender a su función histórica: acercar a 

la cultura. al conocimiento nacional. posibilitar el encuentro y desarrollo humanos. 

desarrollar no solo conocimientos sino formas de pensar y de valorar. integrar a la 

comunidad educativa como personas y como ciudadanos. etc.. y éstos son bienes 

simbólicos cuyos resultados no se pueden ... medirº ni deben reducirse en aras de la 

productividad de cone economicista.. 

Por otro lado. la competitividad para nosotros tiene que ver con una tendencia de 

corte empresarial que asegura la productividad. de aquí que con anterioridad señalamos la 

dificultad para. separar ambos conceptos; ya que mientras exista algo por Jo que se tenga 

que competir (sobresueldo en la Carrera Magisterial). no solo se involucran las 

competencias de comportamiento profesional que desde la perspectiva de Barrón Tirado 

(2000J. incluyen las aptitudes y valores asociados al desempei\o profesional y las 

competencias técnicas que se refieren a los conocimientos. habilidades y destrezas 

necesarias en el campo especializado. sino que se da paso a una preocupación por pane de 

los profesores para conseguir el estímulo económico. generalmente en detrimento de la 

consolidación de un trabajo colegiado que permita mejorar la tarea docente no solo a través 

del individualismo. sino también mediante la puesta en común de las experiencias en 

situaciones concretas de trabajo. 

No obstante. para las agencias internacionales resulta fundaJllental. como sei\ala 

Ernesto Cohen (2001). crear las políticas educativas que produzcan sistemas capaces de 

aconar las brechas existentes entre los distintos grupos sociales; mediante una estrategia 

permanente que logre potenciar los rasgos requeridos por el desarrollo económico. Para 

lograrlo. emitieron recomendaciones a los sistemas educativos de los países financiados. de 

las cuales, a lo largo de este trabajo. enfatizaremos únicamente las que se refieren al 

establecimiento de prograrnas de estímulos sobre la evaluación docente. 
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Al respecto. durante la década de los noventa se presentó el resurgimiento del tema 

de la evaluación en el ámbito educativo. que en el plano mundial personificó un interés 

especial para las agencias financieras. quienes paniculannente centraron sus políticas en Ja 

educación básica y en el tema de la calidad y su mejoramiento. todo ello en un contexto de 

creciente globalización. 

Con este interés. Jos organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) 9 el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para Ja Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). utilizaron el mecanismo de evaluación como un elemento 

común de sus politicas educativas recomendadas a Jos sistemas educativos de sus paises 

miembros. A lo cual. Diaz Barriga Á. (2000), agrega que la inclusión de la evaluación 

como estrategia básica en la consecución de los propósitos de la política económica 

mundial. no se trata de un movimiento aislado que se pueda observar en el interior de una 

escuela. de un proyecto pedagógico o de un país; por el contrario. se trata de un proyecto 

claramente internacional. que f"onna parte de los nuevos esquemas de globalización que 

circundan nuestro mundo. 

Estos se elaboraron para dar respuesta a los requerimientos del desarrollo 

económico que establecieron los paises que ostentan sólidas economías; inclusive. algunos 

economistas como Ernesto Cohen. aseguraron que en las políticas educativas. se asume al 

rendimiento como función de la inversión en los esquemas salariales; esto es. en la medida 

que aumenta la inversión (establecimiento de programas de estímulos) también Jo hace el 

rendimiento académico. 

Este enfoque de las políticas educativas y las prácticas de evaluación que de elJas 

surgen 9 se utilizó con mayor frecuencia en el plano mundial. gracias al peso que los 

organismos internacionales colocaron sobre Jos gobiemos. en especial 9 de los países en 

desarrollo. Sin embargo. es necesario sei\alar que cada vez que una agencia financiera 

estructura las recomendaciones en materia educativa y sobre todo .. en lo reíercnte a Ja 

evaluación de los docentes para los países miembros9 generalmente9 se asegura de no tener 

ningún tipo de pérdidas. 
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Además. tienen presente la forma de negociación de Jos créditos y los objetivos que 

habrán de consolidar a travCs de las líneas de acción sugeridas primero a Jos paises . 

miembros e implantadas luego en Jos sistemas educativos. por Jos propios sistemas de 

gobierno de dichos paises. De tal fonna que al llevarse a cabo un financia.miento educativo. 

se establecen tas prioridades del mismo mediante la emisión de condicionamientos; que 

para el caso de los paises con un bajo desarrollo. usualmente suelen traducirse en la 

asignación de préstamos económicos con el compromiso de privilegiar Ja creación de 

esquemas salariales que pancn de la descalificación del trabajo y que concluyen con una 

aprobación o no del estímulo económico para los docentes participantes. Esta situación es 

una característica actual del trabajo de los profesores en la evaluación de su desempei\o. 

Por lo tanto. este tipo de evaluación. se fortaleció con los discursos que buscan Ja 

legitimación a través de la modernización económica. Tal es el caso del Banco Mundial; 

institución que tiene capacidad para condicionar préstamos para proyectos de investigación 

y de innovación que derivan en propuestas de reforma a los sistCmas educativos. Así lo 

manifiesta el discurso de Ángel Diaz Barriga. quien apunta que: 

las actuales modalidades de evaluación del 

rendimiento académico constituyen un elemento 

común de politicas educativas adoptadas en algunos 

países ante la necesidad de transformar su sistema 

educativo con miras a la moderni;:ación económica, de 

cara a la globali:ación. Una revisión a la literatura 

internacional sobre educación permite afirmar que 

paulatinamente la evaluación conformó un eje de las 

nuevas poli1icas para la educación (Dia;: Barriga, A; 

1998: 9). 

Monique Landesmann señaló en 1999 que la implementación de la política de 

modernización educativa. en lo referente a la evaluación. operó un cambio sustancial en los 

criterios de asignación de los recursos financieros a las instituciones educativas. 

especialmente a las de educación superior. 
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Estos criterios de asignación ya no se centraron en la cantidad de docentes o de 

estudiantes de cada institución. es decir. en su ta.Jllaño. sino que la evaluación se desplazó 

hacia el rendimiento y Ja calidad de Jo servicios y sus productos. y de esta fonna. se 

incorporó con un fuene énfasis el trabajo individual. Por otro lado. las modemas políticas 

educativas se empeñaron en compatibilizar Ja mejoria de la calidad de la educación con ta 

reducción de sus costos. 

Así. los docentes se convinieron en insumos costosos que requieren de políticas 

salariales sustentadas en los programas de estímulos. por consiguiente.. el salario del 

docente pcnnanecc cercado por argumentos económicos.. que aseguran que las 

retribuciones económicas de Jos docentes consumen entre un 90% y 95°/o del presupuesto 

educativo en cada país. 

A lo cual hay que agregar la argumentación promovida por tos organismos 

internacionales corno el Banco Mundial. desde la cual. se afirmó que ta variable salario 

docente tiene un escaso o nulo impacto sobre el rendimiento. 

Sin embargo. este es un argumento poco convincente para el trabajo docente que se 

entiende como una actividad productora de bienes simbólicos que no se puede medir con 

parámetros genéricos y desde referencias externas como la de los organismos 

internacionales; por consiguiente. no puede estar sujeta a un salario precario o a las 

condiciones de los programas de estímulos. Incluso. el Banco Mundial contribuyó al 

congela.miento de los salarios docentes: ya que su argumento se manifestó abiertamente por 

Ja no revisión de Jos salarios y estableció esta estrategia como una condición en la 

negociación de los préstamos. Con esto. se apela a incentivos económicos derivados de la 

obtención de puntajcs en los programas de evaluación docente. antes que pronunciarse por 

un proyecto de profesionalización docente. 

Nosotros creemos que si bien. un salario capaz de sufragar los gastos básicos de una 

familia no es una condición suficiente para gestar mejoras en el rendimiento: si es por lo 

menos una situación deseable y tal vez hasta necesaria. Solo que este punto de vista. parece 

no interesar en to mínimo a los organismos internacionales que se encargan de diseñar 

políticas educativas en et marco de Ja modernización y recomendar estrategias de 

evaluación con tintes productivistas. dignos de los prognunas de pago al mérito. 

---·· -- -------.----- -- ------~ ------------
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Al respecto. Diaz Barriga Á. (1998). indica que la modernización educativa se llevó 

a cabo en nuestro país con el establecimiento de algunos programas de evaluación . 

académica. cuyos resultados implican una nueva modalidad de retribución económica 

diferenciada al personal académico. Este fue el caso. inicialmente del Sistema Nacional de 

Investigadores en el año de 1984. luego del Programa de Estímulos a Ja productividad para 

los académicos de las universidades públicas a partir de 1990 y dos aftos más tarde del 

establecimiento de la ltamada Carrera Magisterial para los profesores de educación básica. 

Con la implementación de los programas de estímulos. las nociones de 

productividad y rendimiento se convirtieron en el eje de la política educativa de Ja 

modernización; tales conceptos se utilizan en la actualidad como referentes para determinar 

fonnas de salario de los docentes y por consiguiente. las políticas económicas insenadas en 

el plano mundial a través de la globatización. penniten el libre acceso a las 

recomendaciones de los organismos internacionales en el á.Jnbito de la evaluación del 

desempeño docente. 

Esta tendencia cconomicista hacia la educación. tradujo a los progra¡nas de 

estímulos en una política salarial aplicada en los espacios escolares de los paises a los que 

les otorgan prestarnos; en el caso de la educación básica de nuestro país. la denominaron 

Carrera Magisterial. 

Desde este enfoque. la evaluación del desempeño docente adquiere una fuene 

connotación política y funciona como estrategia de los organismos internacionales. que se 

manifiesta como parte de las estructuras de poder internacional y nacional; en su intento de 

llevar a cabo una medición del rendimiento de los profesores sustentada en los principios de 

la objetividad académica. Sobre todo si recordamos que la evaluación del desempeño 

docente. inscrita en el marco de las recomendaciones de las agencias internacionales está 

orientada hacia una situación que exige. a través de una perspectiva tecnicista. una práctica 

docente inmersa en una lógica productivista en la que~ con base a los programas de 

estímulos. se legitiman las actividades de promoción docente con la finalidad de tener 

acceso al otorgaIJliento de sobresueldos. 
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Además. estos progr.unas vician a los docentes desde el momento en que estos 

últimos. se preocupan por consolidar prácticas individualistas. orientadas hacia la obtención 

de puntos para Ja promoción en el progranla de estímulos y se niegan Ja posibilidad de una 

mejora de su práctica a través del desarrolJo del trabajo colegiado. 

Esta función técnico instrUmental de la evaluación facilita el control que se ejerce 

sobre los docentes a través del discurso oficial que pennea el trabajo docente; por lo tanto. 

las condiciones de ingreso a los programas de estímulos como Carrera Magisterial (que se 

puntualizan en el tercer capítulo de este trabajo) se disei'llan con base en una carga 

administrativa considerable. y reflejan la concepción de juicios sobre los resultados. Así se 

consolidó el enfoque de la evaluación en el pasado fin de siglo. no solo con la aspiración de 

mejOra(elfuncionamiento del sistema educativo. sino trunbién como un claro proyecto para 

justificar la _exclusión o negación de oponunidadcs de aquellos profesores. quienes son 

consideradO.s· no· merecedores de recibir determinado tipo de estímulos económicos. 

Este , enfoque de la evaluación centrada en una perspectiva que fomenta la 

compCtitiYÍd~d- en detrimento de la colaboración; se encarga de promover sola.JTlente a los 

••mejores··. los más .. preparados .... o los más .. audaces .... es utilizado por los organismos 

intemacionafes- para definir el rumbo de la evaluación del trabajo docente en los paises que 

adquieren compromisos con ellos. Por lo tanto. la evaluación académica es una estrategia 

que utilizan Jos organismos internacionales a través de sus recomendaciones; con la 

finalidad de influir en las políticas educativas de los paises en desarrollo. Así podemos 

entender la injerencia del Banco Mundial y la Organización para Ja Cooperación y el 

Desarrollo Económico .. en función de las recomendaciones emitidas para generalizar las 

prácticas de evaluación en estos paises. 

Es por eso que Ángel Díaz Barriga ( 1998). insiste en que al momento de acercarnos 

al papel que cumplen los organismos internacionales en la definición de políticas 

educativas. nos conviene tener presente los principios que señaló Coraggio en el ano de 

1995, en Sao Paulo Brasil: 

a) La responsabilidad del desarrollo de estas politicas no es exclusiva de tales 

organismos; el autor expresa que rechaza la tesis de una confabulación generada por ellos. 

lo cual no significa que exista una ciena imposición de sus propuestas. fundmnentalmente 

de las que provienen de los organismos financieros a través de las condiciones que 
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establecen para otorgar créditos, en este caso educativos. A la vez, el ... interés .. de los 

organismos financieros es ºsanear'' las finanzas públicas, de suerte que los diversos países . 

cumplan en primer lugar con el pago de la deuda externa en detrimento de los programas 

sociales: educación y salud. 

b) El establecimiento de políticas educativas recae en los gobiernos nacionales y en sus 

políticos, intelectuales y técnicos, sobre todo cuando ellos ejercen el poder de decisión 

altamente centralizado[ ... ] esto implica revitalizar la capacidad de diagnóstico y decisión 

nacional. 

Además. en muchas ocasiones son estos técnicos quienes asumen con mayor rigor 

Jas propuestas de tales organismos, y buscan convencer a las autoridades de las bondades 

de tales proyectos. pero pese a ello. no podemos desconocer que Ja evaluación forma parte 

de diversos organismos internacionales y se encuentra tensionada entre una exigencia 

técnica de proporcionar información al sistema. a Jos tomadores de decisiones y a ta 

sociedad, esto último se hace a través de enunciados que descalifican (México a la zaga en 

rendimiento educativo; OCDE; la Jornada: 9 de febrero de 2003) al sistema educativo sin 

analizar las causas de tales resultados o el rigor de los instnunentos que miden el logro 

educativo. 

Dentro de las políticas de evaluación diseiladas con este matiz por los organismos 

internacionales, están presentes las si&'Uientes recomendaciones: 

establecer diversos exántenes nacionales. ya sea de ingreso o bien, de medición de 

Ja calidad; 

estandarizar los instrumentos para la evaluación del desempeilo docente. 

utilizar mediciones nacionales para determinar el nivel de competencia alcanzado, 

desarrollar un sistema de indicadores para evaluar el desempeilo de las escuelas. y. 

conformar un organismo central de exámenes con personal suficiente para ofrecer 

servicios mediante Ja elaboración de una variedad de pruebas. 

Conviene enfatizar que la política muy recomendada por los organismos 

internacionales la constituye el hecho de crear instancias como el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEV AL); encargadas de ta evaluación del desempeilo docente, mediante el 

establecimiento de programas de estímulos. 
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Ante este interés de las agencias financieras. podemos advertir que en las políticas 

de evaluación acadCmica: la finalidad real no está articulada directanlente con el 

mejoraJTiiento en el desempei\o docente,. sino que se utiliza para marcar pautas de 

comporta.miento docente y de esta manera.. establece un medio efectivo de control que se 

fonalece con las remuneraciones sobresalariales y funciona como una medida de coerción y 

descalificación docente: para asi. asegurar el cumplimiento de actividades dentro de un 

ambiente riguroso e inflexible. 

Así podemos señalar que el Banco Mundial (1992). insiste en la peninencia de 

utilizar la evaluación del desempeño docente: pero al hacerlo. generalmente parte de una 

total descalificación hacia los docentes bajo el supuesto de que los maestros tienen pocos 

incentivos para esforzarse. Bajo esta afirmación no sustentada con claridad. el Banco 

Mundial recomendó la creación de los programas de estímulos. como una forma de vincular 

directamente a las remuneraciones con la formación y funda.111entalmente. con el 

desempei\o de los docentes. 

Pero el Banco Mundial y otros organismos internacionales de carácter financiero 

también se pronuncian por no incrementar directanlente el salario de los docentes y 

reconocen que existe un escaso valor adquisitivo en el salario de los docentes. pero a su 

vez; le restan importancia. De este tema. podemos expresar que en los organismos 

internacionales hay conciencia de que el salario de los docentes es el que más resintió el 

costo de los ajustes económicos. Sin embargo. dichas agencias están de acuerdo con que no 

exista un incremento salarial para no desestabilizar la economía. 

Estos planteaznientos del Banco Mundial nos sugieren la existencia de un doble 

discurso. en el cual tenemos que reconocer que la evaluación docente vivida como una 

estrategia por acumular puntos y formar parte de los programas de estímulos; se encuentra 

tensionada entre un significado que solamente en una pane del discurso busca el 

mejoramiento del trabajo docente. 
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En otro extremo se cristaliza un control hacia los sujetos evaluados bajo estos 

programas de pago al mérito. toda vez que en el camino por Ja obtención de puntos con la. 

finalidad de obtener un sobresueldo. se establecen prácticas individualistas que atentan en 

contra del trabajo colegiado e imposibilitan un esfuerzo por mejorar el desempei'lo docente. 

Por consiguiente. Ja organización y el planteamiento de acciones tendientes a la mejora del 

desempeño. queda relegada porque se anteponen los intereses económicos. 

En síntesis. podrüunos anotar que existe entre las agencias financieras la insistencia 

por amalgamar políticas económicas con las educativas; como una estrategia de respuesta a 

los intereses de Ja economía mundial; la cual requiere de trabajo cenificado y productivo al 

menor costo. Estas estrategias son impulsadas por Jos organismos internacionales. donde 

se pronuncian por acciones de: 

diferenciación salarial; 

creación de programas de estímulos. y. 

una concepción de que la calidad educativa se verá fortalecida con la cenificación 

de los docentes; quienes se tendrán que someter a evaluación su desempcilo 

docente. para obtener un incremento en su salario. 

Con estas acciones. la política internacional en evaluación del desempeño docente. 

muestra la injerencia que tiene sobre la definición e implantación de acciones o programas 

de estímulos para los sectores educativos de nuestro país. Asi surgió la Carrera Magisterial 

en Ja educación básica. Su creación constituyó un permanente anhelo de los organismos 

internacionales por encontrar una alternativa única. efectiva y consistente. que permitiera 

impulsar el enfoque economicista en la educación básica. ya que a través de los 

sobresueldos salariales se benefició a un bajo número de profesores y se excluyó de 

incrementos salariales con base en el desempeño a muchos de Jos trabajadores de la 

educación primaria. Al respecto. en las escuelas primarias de la zona escolar en la cual se 

llevó a cabo esta investigación. la participación en la Carrera Magisterial oscila entre 3 y S 

docentes inscritos al programa por cada 18 profesores que laboran en cada plantel (aunque 

las estadísticas oficiales suelen insistir en que la cobenura es swnarnentc amplia). Nosotros 

pensamos que es asi como se consolida Ja estrategia internacional sobre la evaluación del 

desempeño docente. 

-------------------
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J.2 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y LA TENDENCIA A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTiMULOS EN NUESTRO PAiS 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) surgió con la firma de un convenio 

constitutivo. es decir .. la carta orgánica de la institución firmada por 29 paises en diciembre 

de t 945. Sin embargo., esta agencia financiera se creó a panir de una conferencia celebrada 

del 1 al 22 de julio de 1944 en Bretón Woods .. Ncw Harnpshirc. Estados Unidos y sus 

operaciones financieras iniciaron el 1 de marzo de 1947. 

Ricardo Campos (1995)., asegura que la carta constituyente de este organismo 

internacional. se estructuró con la intención de consolidar los objetivos tendientes a: 

promover la cooperación monetaria internacional mediante una institución 

permanente que proporcione un mecanismo de consulta y colaboración en materia 

de problemas monetarios; 

facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional; 

mantener la estabilidad en los intercambios de divisas; 

posibilitar el establecimiento de un sistema multilateral de pagos; 

realizar préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en su balanza 

de pagos; y; 

acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio en las balanzas de pagos de 

los miembros. 

En Ja cana constituyente de este organismo internacional se establece como una 

prioridad para los paises que se inscriben; reconocer las ventajas de realizar consultas entre 

quienes integran el foro; en íunción de mantener un sistema estable de compra y venta de 

sus respectivas monedas. con la finalidad de realizar Jos pagos en moneda extranjera sin 

dificultad ni demora. 

Las actividades del FMI se financian mediante las cuotas que aportan sus miembros. 

Es la propia institución la que deterTilina el importe de la cuota con la que ca.da miembro 

debe contribuir. Las cuotas se revisan cada cinco ailos y pueden subir o bajar en función de 

las necesidades del FMI y de la prosperidad económica del miembro. 
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Este sistema de cuotas cumple varios objetivos: 

fonnar una bolsa o fondo de dinero de la que el FMI puede disponer para prestar a -

miembros con dificultades financieras; 

ta cuota de cada miembro sirve para determinar que cantidad puede pedir prestada 

al fondo. Cuanto mayor sea la contribución financiera de un país miembro mayor 

será ta cantidad que puede pedir en momentos de necesidad. y; 

la cuota determina el poder de voto de cada miembro. 

El Fondo Monetario Internacional elaboró políticas financieras que constituyen las 

modalidades para el uso de sus recursos en el marco de los servicios de financiamiento. Asf 

se puede advenir que este organismo internacional no estructura potiticas netamente 

educativas ni financia en fonna directa el campo educativo. sino que se ocupa de dictarlas 

para los paises con dificultades económicas: solo que al otorgar sus préstantos se observa su 

influencia en los sectores sociales como la educación. Un ejemplo de esto lo conforma la 

sugerencia que hace este organismo hacia la educación de los paises endeudados. la cual 

versa en la recomendación de reducir el gasto del Estado mediante la transferencia de la 

educación al sector privado y de esta manera. sanear las economías 

En la ficha técnica del documento que contiene los datos básicos de esta institución. 

figuran las siguientes políticas financieras: 

Política relativa al tra.rno de reserva. 

Un país miembro tiene un saldo o una posición en el tramo de reserva que refleja los 

activos que transfirió al FMI .. esta relación se establece de acuerdo con la medida en que su 

cuota excede a las tenencias del FMI en su moneda. Este país puede girar hasta el monto 

total de su posición en el tramo de reserva en cualquier momento. con la única condición de 

que tenga necesidad de recursos para financiar su balanza de pagos. Este giro no constituye 

un uso del crédito del FMI. ya que la posición de reserva se considera parte de las reservas 

externas del pais miembro y no está sujeto a obligaciones de reembolso. 

Política relativa a tos pagos de crédito. 

Los créditos que se inscriben en el marco de Jos servicios financieros ordinarios se 

ponen a disposición de los paises miembros en trantos o segmentos equivalentes al 25% de 

la cuota. Para Jos giros en el primer tramo del crédito. los países deben demostrar que 

hicieron esfuerzos razonables para superar sus dificultades de balanza de pagos y no se 
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aplican nonnas de escalonamiento. Los giros en los traJllos superiores de crédito. es decir,. 

de más del 25~~ de la cuot~ normalmente se escalonan en relación con ciertas condiciones 

o criterios de ejecución (mismas que solo el FMJ determina y generalmente no hace 

públicas). 

Política relativa a la asistencia de emergencia. 

El FMI proporciona asistencia de emergencia.. misma que permite a los paises 

miembros efectuar giros para cubrir necesidades de financiamiento de la balanza de pagos 

que surjan de catástrofes naturales repentinas e imprevisibles y en situaciones de posguerra. 

Esta asistencia puede concederse en f"onna de compras directas. nonnalmentc de un 

máximo equivalente al 25°/o de la cuota.. a condición de que el país miembro este en 

permanente cooperación con el FMI. En situaciones de posguerra. puede proveerse acceso 

adicional por un máximo equivalente al 25% de la cuota. 

Queremos seftalar que la información de las políticas financieras del FMI. rebasa las 

expectativas de este trabajo. por lo tanto. nosotros considerarnos que no estarnos en Ja 

posibilidad de realizar un análisis sobre ellas .. sino más bien. nos ocupamos de seil.alarlas 

únicamente como un referente del accionar de esta agencia internacional. 

Por otra parte. los cambios en Ja escena mundial en la década de los noventa 

modificaron profundamente Ja fonna de actuar del FMJ. Al abandono de la economía 

planificada de un gran número de países y su transfonnación al sistema de economía de 

mercado .. Jo apoyó el FMI no sólo financieramente .. sino también mediante el asesoramiento 

para Ja constitución de instituciones como los bancos centrales .. los sistemas impositivos y 

los sistemas aduaneros; instancias que según el propio FMI. son imprescindibles para el 

funcionwnicnto de cualquier sistema económico. El FMI colabora también con el BM en el 

apoyo económico a los paises en desarrollo. 

David Driscoll (1998). afirmó que este organismo concede préstmnos a los paises 

miembros que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras externas. 

pero sólo a condición de que emprendan reformas económicas que permitan eliminar dichas 

dificultades; por su propio bien y el de todos los países miembros. El FMI no tiene conttol 

alguno sobre la política económica interna de sus paises miembros. No puede recomendar. 

por ejemplo .. que un país asigne más recursos a la construcción de escuelas y menos a la 

adquisición de aviones militares. Sin embargo .. sí puede instar a los paises miembros a dar 
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el mejor uso posible a tos escasos recursos. evitar gastos militares improductivos y destinar 

más fondos a la educación. 

No obstante. desde una postura contraria a las afirmaciones anteriores,. podemos 

identificar a la política internacional del FMI vinculada con ta educación; como una 

estrategia que garantiza el cumplimiento de las recomendaciones hechas sobre materia 

educativa a los paises prestatarios. 

Al respecto. Coraggio ( 1995). seilaló que una vez que Jos paises reciben los créditos 

económicos. están comprometidos a pagar la deuda externa que estos generan en 

detrimento de los programas educativos. Además. tenernos que agregar lo expuesto por 

Noriega Chávez (2000). quien asegura que el FMI tiene un papel activo en los procesos 

económicos de la globalización como fonnulador de políticas económicas. que según 

Guillén Romo (1984). se caracterizan por tres rasgos que son: 

medidas destinadas a reducir el gasto público de los paises prestatarios .. toda vez que 

la misma naturaleza del crédito, funciona como un catalizador que eleva las tasas de 

interés; 

una fuerte oposición a todo intento de defensa de los trabajadores contra el rigor de 

la política de austeridad; y. 

una oposición a mejorar la balanza de pagos del país,. por otras vías que no sean la 

devaluación monetaria. 

Entonces. a partir de este tipo de políticas, se materializan los programas de ajuste 

en los paises prestatarios bajo la supervisión del organismo internacional. Tal es el caso del 

financiamiento educativo en nuestro país y en casi toda América Latina. paises en los 

cuales, a partir de los ai\os ochenta. tomaron fuerza las políticas apoyadas en la reducción 

salarial; tal y como sucedió con los académicos de la educación superior. Al respecto, 

Noriega Chávez Margarita señala que estas políticas se vieron f"onalecidas con los 

proyectos que el Estado estructuró para la conducción del país y se materializaron en: 

un férreo control que durante esa década se ejerció 

sobre los salarios de los trabajadores de las 

educació11. Situación que implicó, para los profesores, 

la búsqueda de ingresos complementarios en 

detrimento de sus actividades profesionales (Noriega 
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Esta situación que 1leva a los docentes a la búsqueda de espacios que pcnnitcn 

mejorar su situación económica., en el caso de la educación básica. se realizó través de una . 

organización sindical que en los años noventa. logró el acceso a la Carrera Magisterial. 

En suma. las políticas internacionales impulsadas por organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional (FMJ). así como las aplicadas por la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) en el plano nacional. incluyeron los procesos de evaluación 

docente como un eje para fonalecer Jos sistemas educativos. a través de la implementación 

de programas compensatorios a los salarios de los docentes evaluados. 

En nuestro país. se consideró para e1lo. el deterioro salarial de los docentes. 

principalmente de las instituciones de educación con carácter público; de tal forma que los 

programas de compensación salarial adquirieron un matiz de medida politica ante la crisis 

económica.. 

Ante esta panorámica. debemos tener en cuenta que si bien. la evaluación y Jos 

primeros programas de incentivos económicos se presentaron paralelamente con el proceso 

de industrialización durante los inicios del siglo XIX y se caracterizaron por la vinculación 

con los conceptos enunciados por Taylor en J 91 1; relativos al enfoque científico del trabajo 

que respondió a las exigencias de la eficacia del capital y consistió principalmente en 

vigilar el rendimiento del trabajador. actualmente la inclusión de la evaluación como 

estrategia de acción de las políticas económicas orientadas hacia la educación. como las del 

Fondo Monetario Internacional. da forma a programas de estímulos aplicados en épocas 

recientes en nuestro país. Sin embargo. los programas de estímulos económicos. desde el 

momento de su creación. significaron un incremento diferenciado en los ingresos de los 

académicos. Además. estos programas se entendieron como un control sobre los resultados. 

Fue Cooke en 1910 quien desarrolló los primeros programas de pago al mérito. No 

obstante. en ese momento no se manifestó una práctica masiva de evaluación sugerida por 

los organismos internacionales que diera cuenta del desempei\o docente ya que. según Kells 

( 1996). históricamente se pueden rastrear los primeros esfuerzos de evaluación de 

componentes del sistema de educación superior en los Estados Unidos de Norteamérica y 

en Inglaterra a principios del siglo veinte. pero hasta muy recientemente. en la década de 

los ochenta.. se desplazan tales esfuerzos de evaluación por pane del Estado hacia la 
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productividad en investigación .. el control de calidad de las actividades académicas y con 

ello. hacia el desempeño docente. 

Con base en estos antecedentes. podemos señalar que el surgimiento de las políticas 

estatales sistemáticas de evaluación. tuvo lugar en el siglo veinte y logró su estructuración 

con base en las recomendaciones en materia de política educativ~ emanadas por los 

organismos internacionales. Recientemente. las modalidades de la evaluación del 

rendimiento académico y del desempeño docente. panieron de la iniciativa de los países 

con alto poder económico; como una estrategia de respuesta a Ja transformación de sus 

sistemas educativos con miras a la modemización económica propia de la globalización. De 

aquí que una vez consolidados sus sistemas educativos. extendieron sus programas de 

financiruniento educativo hacia los paises que económicamente se comprometen con ellos. 

En el trabajo de Brunner (1991) .. se expuso que las iniciativas sobre Ja 

diferenciación salarial con base en la evaluación del rendimiento académico. se dan en 

Reino Unido,. Francia y Holanda. entre J 983 y 1985 en fonna de esquemas de evaluación 

de programas académicos e institucionales en escala nacional. Poco después Jos países 

nórdicos arrancaron con esquemas similares .. relacionados en algunos casos con procesos de 

descentralización. Varios países latinoamericanos y asiáticos incorporaron a sus programas 

nacionales de desarrollo a la evaluación de sus sistemas de educación superior a panir de 

1989. destacan entre ellos México. Chile .. Brasil y Colombia. 

A lo cual. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez (2000) .. señaló que un rasgo común de 

todas las políticas de evaluación puestas en práctica en los países señalados. es que están 

asociadas con la emergencia de nuevas políticas para el sector salarial; como una línea de 

acción ante la crisis económica generalizada de los anos ochenta. En el contexto de los 

paises capitalistas. corno de los que están endeudados con ellos o con el Fondo Monetario 

Internacional y con el Banco Mundial. durante la década de los ochenta.. la crisis económica 

que tuvo sus expresiones en la crisis del petróleo. la inflación,. la recesión. el desequilibrio 

entre las deudas externas y el consumo interno. fue el marco de aparición de las reformas 

económicas y políticas que se caracterizan por la inserción de programas de estímulos y la 

evaluación (que en realidad se trata de medición) sobre el trabajo docente. Esta crisis trajo 

consigo estragos para los programas sociales y educativos; y según Neave (J 990),. en 

materia de política educativa de los sistemas de educación superior. surgió el Estado 
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evaluador. (expresión dada a una política hacia el sistema. ciencia y tecnología.. que liga el 

financia.miento a la evaluación de resultados),. como un fuerte control del gasto y de Jas . 

prioridades de las instituciones de educación superior por pane del Estado. Un rasgo común 

de las políticas de evaluación profundizadas en los ochenta.. como pane de las políticas 

educativas estatales de paises como Chile. Brasil. Colombia y México. es sin duda su 

asociación con las políticas económicas y sociales adoptadas por los mismos y que 

modulan el desarrollo educativo de cada nación. 

Desde esta perspectiva. Martín Carnoy (1995). caracterizó como monetarismo 

neoliberaJ al modelo de política económica adoptado por la mayoria de paises en la década 

de los ochenta.. y validado por los organismos intemacionales de crédito como el Fondo 

Monetario Internacional y Banco Mundial. Agencias que junto a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. tuvieron una gran influencia en la definición de 

políticas económicas y sociales (entre ellas las educativas) de los paises en deudas con 

ellos. vía los condicionamientos impuestos al otorgar y renegociar préstamos. 

Carnoy llamó medidas de ajuste estructural a Ja desreghunentación y privatización 

de la economía y la reducción del gasto público aplicadas a los paises miembros. en los 

cuales existen diferencias en su aplicación y en los resultados finales; puesto que en el 

ámbito educativo,. las consecuencias de ese ajuste estn.Jctural son el recone al 

financiamiento de los programas de educación pública. la contención y reducción del 

salario de Jos docentes y un aliento excesivo hacia los prognunas educativos de origen 

privado. 

Con la caída de los salarios se puede advertir que en educación,. las poUticas 

internacionales y sobre todo. las de carácter financiero. están vinculadas a las 

recomendaciones de las agencias internacionales y permanecen orientadas hacia la 

individualización de la negociación salarial. La combinación de las políticas y 

recomendaciones de organismos internacionales. resulta en un salario base que se reduce y 

se complementa con incentivos. Jo que origina el establecimiento generalizado de 

programas de estímulos para la educación pública. 
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Carnoy también hizo una agrupación de refonnas impulsadas por el programa de 

ajuste estructural del sector educativo; desde las instituciones internacionales de crédito que. 

tienen un papel básico en la evaluación del desempeño docente a partir de programas con 

rasgos de pago al mérito: 

Reformas impulsadas por motivos de garantía de calidad,. eficiencia y 

competitividad. Entre eJlas ubica ta gestión de los recursos educativos y la redcfinición en 

las prácticas de contratación y fonnación del personal docente. De esta refonn~ Izquierdo 

Sánchez (2000). señala que aquí entran los planteamientos de búsqueda de Ja excelencia. 

mayor productividad. y eficacia de los recursos destinados a la educación. De tal fonna que 

son éstas reformas las que pennean el discurso del Estado en torno a la evaluación de todos 

los niveles del sistema. hasta su expresión más concreta en el áJnbito de la evaluación de 

los docentes. De aquí que adquieran imponancia las reformas impulsadas por motivos 

financieros. En las cuales. destaca el otorgamiento de los fondos a las instituciones 

educativas mediante el concurso en programas de evaluación. con el propósito de 

incrementar Ja eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

Otra reforma de esta naturaleza es la que se traduce en la implantación de 

programas de estímulos al desempeño docente.. independientes del salario y de las 

prestaciones laborales. Pero generalmente .. las reformas impulsadas por motivos financieros 

están precedidas de crisis económicas como la ocurrida en México a mediados de los ailos 

noventa.. la cual hizo que el país pusiera en marcha un programa de ajuste que el Fondo 

Monetario Internacional respaldó con la aprobación de un préstamo por 17. 800 millones de 

dólares el 1 de febrero de 1995. 

Este préstamo se otorgó a nuestro país en tiempos de Ernesto Zedillo Poncc de 

León .. misma que desde la perspectiva de Ricardo Campos (1995). se caracterizó por 

generar dependencias y organismos públicos para canalizar recursos y estímulos., construir 

infraestructura y servicios .. adquirir empresas en dificultades financieras para salvaguardar 

las fuentes de trabajo y apoyar las cadenas productivas. 

Además. este gobierno enfatizó el imperativo de modificar la fonna de organización 

de nuestro país para producir riqueza y bienestar con una constante distribución equitativa. 

Sin embargo .. existieron acontecimientos como la venta de Tesobonos y el alza de réditos 

en la deuda contraída con Jos Estad.os Unidos de Nonearnérica; que se convinieron en 
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factores detonantes de fugas de capitalc~~:S y por lo tanto. de una severa crisis económica en 

el país. Por consiguiente. ante estas dificultades financieras de México. el Fondo Monetario 

Internacional decidió otorgar el préstanto y se presentó como un progr;una de acción para 

reforzar el acuerdo de unidad y para superar la emergencia económica. Cuando un país 

miembro obtiene un préstmno a través de este organismo. debe pagar varios cargos para 

cubrir los gastos de operación de la institución y recompensar al país miembro cuya 

moneda obtiene en préstamo. Actualmente. el país prestatario paga. por concepto de 

comisión de giro y de apertura de crédito. alrededor de un cuarto por ciento del monto total 

del préstamo e intereses equivalentes a aproximadantente un cuatro y medio por ciento. La 

naturaleza de estas condiciones de pago a causa del endeudaI11iento involucra los ajustes 

salariales. sobre todo de los trabajadores de la educación. entre ellos los docentes y 

académicos de las escuelas públicas del país. 

Al existir un deterioro salarial en nuestro país. se utiliza como estrategia del ajuste. 

la implantación de los programas de estímulos. que si bien. son diseñados para la docencia 

en general. más tarde se convierten en programas que excluyen a un gran número de 

docentes .. toda vez que el ingreso a cada uno de elJos está condicionado a mediciones sobre 

los resultados de su descmpei\o; que en su afán por conseguir un mejoramiento sustantivo 

en la calidad educativa. (como lo menciona el discurso oficial). arriban tantbién a una 

confrontación entre los agentes evaluadores y Jos evaluados. e incluso entre los mismos 

participantes que intentan obtener el estimulo a cualquier costo. Esta confrontación la 

analizaremos en los dos siguientes capítulos. como una estrategia de control que subyace a 

la implantación de los prograntas de pago al mérito. 

Hasta aquí podemos apuntar que las agencias internacionales tienen características 

peculiares que impactan a la política educativa de nuestro país y que detenninan la 

orientación de la evaluación de Jos docentes. 

La particularidad del Fondo Monetario Internacional (FMl)9 versa en el impacto que 

sus recomendaciones tienen hacia el ámbito educativo. es decir9 aunque este organismo no 

estructura política educativa especifica para la educación de nuestro país. ni financia de 

manera directa los programas educativos; si impacta a la política educativa mexicana. pues 

a través de sus recomendaciones~ señala de fonna indirecta pero prec.::isa.. como se deben 

aplicar las políticas educativas nacionales. 
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En consecuenci~ la insistencia de esta agencia internacional versa en que nuestro 

país reduzca gastos por parte del Estado para sanear la economía: por consiguiente ... 

recomienda transferir la responsabilidad de Ja educación al sector privado y que se abra la 

posibilidad de los usos y costumbres de una educación con una lógica empresarial en donde 

la puesta en marcha de prognunas de estímulos esté a la orden del día. Ante esta 

obstinación. la evaluación del dcsempetlo docente es utilizada como una estrategia para 

lograr tal fin. 

Por otra parte. el vínculo empresarial es cada vez más cercano a las instituciones de 

educación superior. también la educación básica .. a pesar de no recibir financiamiento del 

sector productivo. si se ve inmersa en la práctica y uso de tos programas de estímulos; 

como supuesto gubernamental de la consecución de una educación de calidad. para lo cual, 

en la década de los noventa fue implantada Ja 11amada Carrera Magisterial. misma que por 

parte de la Secretaria de Educación Pública (SEP). y a través de el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000. fue aceptada como una medida diseñada por un exiguo número de 

servidores públicos y de representantes sindicales; y nosotros agregamos que el impacto en 

la política educativa. tiene que ver con la una evaluación sin participación. es decir. una 

visión unilateral en la que los otros no existen. 

Lo anterior tiene que ver con la evaluación que en nuestro país no es un asunto de la 

sociedad sino. en lo fundamental. un acto de gobierno que recoge las tendencias menos 

participativas y se apoya en las recomendaciones de las agencias internacionales. Este 

fenómeno. hace evidente que los estímulos económicos al salario de Jos profesores, no 

logran una cobertura total en la planta docente y por lo tanto,. aun resultan insuficientes para 

las aspiraciones sobre la consolidación de una mejora en la vida de los docentes: ya que la 

existencia de sobresueldos asignados solo a un pequeño grupo de profesores. ante Ja 

presencia de un extenso grupo que ostenta un bajo salario y que a menudo queda fuera del 

prograJlla de estímulos: es una muestra del interés que tienen los organismos 

internacionales como el Fondo Monetario lntemacional.. en torno a la diferenciación 

salarial. 
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1.3 LA FUNCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) EN LAS POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una 

organización internacional e intergubema.J11ental que reúne a los países más industrializados 

y que ostentan una sólida economía de mercado. tiene sus raíces en 1948. en la 

Organización para la Cooperación Económica Europea que tuvo como objetivo administrar 

el Plan Marshall para la reconstrucción europea. En 1960. el Plan Marshall cumplió su tarea 

y los países miembros acordaron invitar a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá en la 

creación de una organización que coordinara las políticas entre los países occidentales. La 

nueva organización recibió el nombre que actualmente lleva y ubica su sede en París. En la 

OCDE._ los representantes de los paises miembros se reúnen para intercambiar inf"ormación 

y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar 

a su desarrollo y al de los países no miembros. 

Alcmani~ Austria.. Bélgic~ Dinamarc~ Espai\a.. Franci~ Grecia. Irlanda. Islandia. 

Italia. Luxemburgo._ Noruega.. Paises Bajos. Portugal. Inglaterra.. Suecia.. Suiza. Turquía. 

Canadá y Estados Unidos son miembros de la OCDE desde 1961. Finlandia se incorpora 

para 1961; cinco años más tarde lo hace Japón. Australia es miembro en 1971 y dos ai\os 

después Nueva Zelanda. México se integra a la OCDE en el ai\o de 1994; al afio siguiente 

la República Checa y en 1996 toca el turno a Hungría.. Polonia y la República de Corea. 

Para su funcionamiento y estructura. el órgano de gobierno de Ja OCDE es et 

Consejo y se constituye por representantes permanentes. usualmente embajadores de cada 

país miembro. Et Consejo determina el programa de trabajo y el presupuesto de la 

Organización. aprueba las decisiones. que son legalmente vinculantes y las 

recomendaciones. que son expresiones de voluntad política y realiza el seguimiento diario 

de la Organización. El Secretario General de la OCDE preside el Consejo. 

Existen aproximadamente 200 comités y grupos de trabajo que ejercen sus 

actividades bajo la dirección del Consejo y están organizados por representantes de los 

países miembros; generalmente provenientes de los departamentos gubernamentales de las 

áreas de trabajo designadas por el comité. Por ejemplo. el Comité de Educación podrá tener 

delegados representantes de los Ministerios o Secretarias de los paises miembros. en 

México es Ja SEP. 
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Los comités analizan el desarrollo y proponen alternativas politicas en sus arcas de 

especialidad. Algunos comités conducen estudios de políticas. Otros tratan problemas . 

específicos comunes a Jos paises miembros. Los comités trabajan también en la elaboración 

de estándares sobre los repones de información y de lineamientos para uso de Jos sectores 

público y privado; hacen recomendaciones para las decisiones del Consejo y promueven la 

annonización de políticas de los paises miembros en cienas áreas. 

La labor del Consejo y de los Comités está apoyada por el Secretariado de Ja 

OCDE. Compuesto por más de 2000 miembros. reúne información estadística y política de 

los gobiernos de los paises miembros y la procesa. efectúa estudios políticos. organiza 

reuniones, provee servicios de traducción. prepara directorios y otros materiales de 

referencia.. da seguimiento a los acuerdos alcanzados entre los países miembros y publica la 

mayor parte de esta información. Al trabajo de la OCDE lo financian por los gobiernos de 

los paises miembros. Las contribuciones nacionales al presupuesto anual están 

determinadas por el tamaño de la economía de cada país miembro 

A partir de la estnlctura. y funcionantiento general de la OCDE .. se hace posible la 

creación de centros de la OCDE en los paises miembros. 

La OCDE marca como objetivos principales; promover las políticas tendientes a: 

realizar la mayor expansión de la economía. el empleo y el desarrollar progreso en 

el nivel de vida de los paises miembros; 

mantener la estabilidad financiera y contribuir asi al desarrollo de la economía 

mundial; 

contribuir a una sana expansión económica en los países miembros. así como no 

miembros. en vías de desarrollo económico. y; 

ayudar a Ja expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no 

discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. 

Para conseguir los objetivos propuestos. la OCDE establece como compromisos a 

los paises miembros: 

promover Ja utilización eficiente de sus recursos económicos; 

perseguir políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la estabilidad 

financiera interna y externa para evitar que aparezcan situaciones que pudieran 

poner en peligro su economía o la de otros países. y; 
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continuar los esfuerzos por reducir o suprimir Jos obstáculos a Jos intercambios de 

bienes y servicios y a los pagos corrientes y mantener y extender la liberación de los 

movimientos de capital. 

De estos compromisos. debemos destacar acerca de las políticas que persiguen un 

crecimiento económico. la necesidad de tener en cuenta que este genera desarrollo solo si el 

capital se distribuye equitativamente entre los habitantes del país miembro. de no ser así. 

nosotros pensamos que no existe tal desarrollo porque el beneficio económico no es una 

característica palpable en Jos ingresos de Ja clase trabajadora; y esta situación queda 

ejemplificada en los salarios de Jos docentes. Jos cuales tienen la alternativa de incrementar 

sus ingresos solo a través de la participación en programas de estímulos. situación que hasta 

ahora. resulta insuficiente. Por lo tanto. también se ven disminuidas esas posibilidades toda 

vez que la docencia. sobre todo en educación básica.. presenta una demanda de empleo cada 

vez mayor. por lo cual la posibilidad de distribuir parte del incremento económico hacia Jos 

numerosos salarios docentes. se conviene en una medida restringida y es absorbida por Jos 

prograntas de pago al mérito que favorecen solo a una pane minoritaria de los docentes en 

setvicio. 

Desde esta perspectiva podemos señalar que este organismo intcmacional. según lo 

subraya Noriega Chávez (2000). muestra rasgos economicistas en las recomendaciones que 

establece a los paises miembros~ especialmente en las que se refieren a dar prioridad a la 

educación~ las cuales versan en invertir fund3111cntalmente en Ja educación básica; como 

una condición que provoque mayor fuerza de trabajo al menor costo. La OCDE (1991),. 

señala que existe una poderosa razón económica para apoyar la educación. dado que si se 

presta mayor atención a la demanda cualitativa del trabajo. las cualidades poseídas por Ja 

fuerza laboral~ sobrepasaran las expectativas de expansión puramente cuantitativa. No 

obstante. al poner el énfasis en la inversión de la educación básica. solo contribuye a 

aumentar el número de trabajadores ... cenificados·· por la escolarización elemental. Ante tal 

tendencia de esta agencia internacional. el desempeño de los trabajadores se mide para 

otorgar sobresueldos a los más ºdestacados ... En la docencia sucede algo similar,. ya que 

mientras algunos profesores son beneficiados por los programas de estímulos. ottos 

continúan con el salario base que no logra satisfacer las necesidades de vida impuestas por 

la economía actual. Estos rasgos son representativos en las políticas internacionales en 
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educación establecidas por la OCDE y en las de corte nacional que en épocas recientes 

establecieron los gobiernos de nuestro país (tal es el caso de Carrera Magisterial). y que . 

parten de una concepción de Jos sobresueldos. como formas únicas de generar beneficios. 

individuales y sociales. a través de ingresos más elevados. 

El sci\alamiento de la OCDE se puede revisar en dos aspectos. el primero tiene que 

ver con las posibilidades educativas en tomo a la generación de individuos que representen 

la fuerza laboral calificada como respuesta a las demandas empresariales. mismas que 

caracterizan al trabajo como un elemento sustancial en el desarrollo económico. En un 

segundo plano. las recomendaciones de este organismo internacional se vinculan con la 

evaluación del desempeño docente en et marco de los programas de estímulos. tos cuales 

tienen la función de ubicar a los docentes en determinados niveles de carrera; mismos que 

son preestablecidos con base en los requerimientos de ta fonnación de individuos en un 

contexto técnico instrumental. Si bien. la idea de que la educación contribuye al desarrollo. 

persistió y está vigente hoy día. también es necesario enfatizar. que ante la concepción del 

crecimiento económico como un proceso de acumulación de todas las fonnas de capital. 

son precisamente las fuerzas de trabajo. entre ellas. la docente. las más debilitadas y 

condicionadas al rendimiento y productividad desarrol1ados a través de una remarcada 

competitividad. de la cual sólo unos cuantos logran consolidar su ºdesarrollo económico ... y 

la gran mayoría queda excluida de esta lógica laboral y salarial. 

La OCDE fundamenta sus acciones a panir de las condiciones económicas 

dominantes. las cuales instauran relaciones funcionales entre la oferta y la demanda. y 

establecen que la educación se puede vender. comprar y consumir. Solo que el "'6producto .. 

educación.. a menudo se define de manera diferente por los productores y quienes la 

adquieren. Y si hablamos de lo que produce el trabajo educativo. para nosotros se trata en 

primera y última instancia. de un bien simbólico que tiene una especial dificultad al tratar 

de agregarle un valor durante una situación de compra o venta. lo cual tiene que ver. desde 

la perspectiva de la regulación del mercado y de Jos costos. con las dificultades 

metodológicas para evaluar las particularidades de la educación. 

En lo referente a la política de costos en educación. tenemos que admitir que el 

sistema educativo mexicano aumentó su cobenura al reducir sus costos a partir de la década 

de los ochenta. pero también es necesario reconocer que los costos recayeron en los salarios 
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de los profesores. Esto Jo utilizó la OCDE para señalar que a pesar del nivel de desempleo 

actúal. existe siempre una demanda significativa para. los puestos de los profesores. empero 

de Jos salarios relativamente bajos. Pero si permanece la solicitud de empleo. no se debe a 

que las pretensiones económicas de Jos docentes sean solventadas por el salario que 

perciben en un determinado centro escolar .. puesto que la gran mayoría de ellos se conducen 

bajo una lógica multilaboral que incluye varios lugares de trabajo y dos o más tumos. 

Esta fonna de concebir al trabajo docente. está enmarcada en un antbicnte de aJta 

competitividad. que a travCs de una actividad de medición del rendimiento académico. 

marque una linea de valoración centrada únicamente en el dominio de lo económico. 

alejada de la función de retroalimentación que tiene la evaluación y que abre las 

posibilidades hacia una mejora de Ja docencia. Por lo que solamente es a través de los 

programas que tienen su origen en el pago al mérito. como se determina la promoción de 

los profesores a los diversos niveles o puestos laborales y su correspondiente incentivo 

económico. Este tipo de nociones subyacen en las políticas educativas de los organismos 

internacionales. cuya influencia es aceptada por los paises que requieren de préstaJTios. Y a 

pesar de que no sean claramente expuestas y mucho menos definidas en sus discursos sobre 

sus políticas impulsadas. estos organismos presentan algunas coincidencias en sus 

planteamientos. que se vinculan con la evaluación del descmpei\o docente. para la cual 

siempre parten del postulado de que a mayores niveles de productividad. más alto salario y 

.. calidad educativa··. Asi se establecen las condiciones fundamentales para obtener el 

reconocimiento salarial. 

Es así como se generalizaron las estrategias que fomentan la cultura de la medición 

del rendimiento y con ello la evaluación se ligó a la asignación de recursos económicos. Al 

respecto. la OCDE se pronuncia abiertamente por el establecimiento de las politicas 

salariales. con todo y que no es una institución que otorgue créditos o financiantientos a Jos 

paises; pues su papel tiene que ver con la asesoría en el disci\o de políticas nacionales. 

Además. esta organización realiza estudios y análisis sobre las politicas nacionales en 

educación de los paises que así lo solicitan. por ejemplo, en México. la OCDE fue Ja 

encargada de aplicar exámenes a las politicas nacionales de educación por medio de una 

relación directa con nuestro país desde 1994. ai\o en que se acordó con las autoridades 

sexenales. la naturaleza de los exámenes y el alcance que tendría la investigación 
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denominada Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación, en donde el análisis 

estuvo centrado en la educación superior. De esta forma. Jos exámenes de la CM:DE •. 

además de analizar el funcionmniento interno del sistema de educación, evaluar Ja calidad y 

eficacia de ta ensei\anza; se esfuerzan por ver en que medida el sistema educativo responde 

a las necesidades de la economía y de la sociedad actual y que tanto puede contribuir a la 

consecución del desarrollo económico y el progreso social. 

Además de Chile. Brasil y Colombia. México incorporó a su sistema educativo el 

desarrollo de la evaluación en ed;.acación superior a panir de 1989. y lo utilizó como una 

política emergente ante la crisis económica generalizada de los ai\os ochenta.. 

El centro de la OCDE en México fue creado el S de enero de 1996 y se trazó como 

objetivos primordiales la promoción de las publicaciones de este organismo internacional 

en México y América Latina; asi como la atención a las solicitudes de información sobre la 

OCDE en la región. Esta agencia internacional. a través de su Secretario General. afirma 

que Ja nueva dinámica económica internacional impone nuevos retos a las sociedades y a 

los gobiernos que continuamente tienen que actualizarse; situación por la cual. cuenta con 

recomendaciones en materia de educación. empleo y política social. Esto. con el fin de 

asesorar a los paises miembros sobre las formas más eficientes de proporcionar a sus 

ciudadanos las herTa111ientas necesarias para ser exitosos ante los retos de la economía. 

Esta afinnación nos acerca a la ruta que orienta el desarrollo de politicas educativas 

en nuestro país; mismas que están sustentadas. para el caso de los académicos y los 

docentes. en la promoción y los estímulos. Pero nosotros insistimos en que la. evaluación 

del dcsempefto docente., debe ser de carácter formativo (y no reducirse a la medición). 

además de proponer la mejora de la tarea educativa., y no solo clasificar a los docentes. 

alumnos. directores e instituciones con propósitos adicionales. 

Desde este señalamiento. la evaluación no debe desvinuar el propósito de la 

educación. aunque parezca atractivo otorgar algún tipo de incentivos o asignación de 

recursos económicos a investigadores. académicos o instituciones. 

La evaluación del desempeño docente debe ir más aJlá de la medición y 

estandarización y debe atender. de manera sustantiv~ el carácter simbólico y formativo del 

trabajo docente. pues lo que un docente produce en su vida académic~ es más que una 

calificación o un índole de rendimiento. 
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En tal caso. resulta necesario. ante el conocimiento de que el rigor de la evaluación. 

se localiza en un alcance político y en los niveles de impacto de las decisiones más. 

imponantes en ta gestión de tas instituciones educativas; comenzar a evaluar a los propios 

responsables de Ja gestión y no solamente pronunciarse por masificación de la evaluación 

hacia el desempei\o de los docentes: con base en una diferenciación salarial en fonna de 

incentivos económicos. 

Por lo cual. las acciones emprendidas en el ámbito educativo. y específicaJTJente en 

materia de programas de incentivos o de evaluación del trabajo docente a cargo de la 

OCDE tienen que ser vistas con ciena cautel~ en especial las que se refieren a: 

la transfonnación de las universidades: 

vinculación de las instituciones de educación superior con la empresa productiva; 

diversificar fuentes de financiamiento; 

implementar mecanismos de evaluación sobre Ja eficiencia y eficacia; 

establecer ejercicios de evaluación y promoción de la calidad. y; 

aplicar esquemas de evaluación del desernpei\o y de incentivos positivos y 

negativos. los primeros complementarios a los salarios para mejorar el desempefto. 

El análisis de estas políticas. tendría que poner especial cuidado. sobre todo en las 

que presentan un marcado énf"asis hacia los procesos de diferenciación salarial basada en 

los programas de estímulos. El planteamiento sobre la transf'ormación de las universidades 

recomendado por la OCDE desde ( 1987). según Izquierdo Sánchez (2000). representó la 

única alternativa viable para abandonar la crisis de la educación superior. Desde luego que 

para desarrollar esta opción. se tendría que vincular a las instituciones de educación 

superior (IES) con las empresas productivas y diversificar sus fuentes de financiamiento. 

para de esta manera. lograr el propósito que estableció la OCDE y consistió en buscar 

mayor eficiencia y eficacia en el desempei\o de las IES. ya que. según esta institución 

internacional. esto se lograría al poner en práctica mecanismos de evaluación como los 

entonces implantados en el Reino Unido y Holanda. Aún y cuando estos programas hoy ya 

desaparecieron casi en su totalidad en los paises en que tuvieron su origen. 

Con este tipo de acciones se dio fonna a la evaluación de f'acultadcs. progr.unas y 

académicos. Pero detrás de estos ejercicios de evaluación y promoción de la calidad. existió 

según Izquierdo Sánchez (2000). la necesidad de legitimar la distribución selectiva de cada 
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vez menores recursos al interior de las instituciones. y de presentar una imagen apropiada a 

las autoridades financiadoras y a los gobiernos. con lo que se dio paso a la utilización de la 

evaluación del desempei\o docente. como una mera estrategia de control. que respondiera a 

las recomendaciones de las agencias internacionales y funcionara como un mecanismo de 

medición que mantuviera a los docentes ocupados en conseguir exiguos sobresueldos en 

detrimento de la mejora en sus prácticas educativas. 

En el aspecto de la promoción de la calidad. resulta necesaria Ja identificación de Jos 

indicadores de descmpei\o y a pesar de que Ja OCDE promovió desde inicios de los años 

ochenta esta labor. en 1987 reconoció que no hay consenso entre las autoridades científicas 

y académicas sobre la pertinencia y uso de los indicadores de desempeño. como en el caso 

de Jos sistemas de estímulos. 

A lo cual. el trabajo de Izquierdo Sánchez refiere que a pesar de este 

reconocimiento. la OCDE aún continúa con su insistencia en recomendar Ja aplicación de 

esquemas de evaluación del desempeño y de incentivos positivos y negativos (los primeros 

complementarios a los salarios). en los procesos de reforma de ta administración pública 

bajo el supuesto. aún ambiguo. de que los incentivos mejorarán el desempei\o. tal y como lo 

sostuvo la propia agencia internacional en el año de 1995. 

En síntesis. con respecto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), podemos decir que se trata de una organización internacional que se 

caracteriza por no ser una institución de crédito que se ocupe de financiamientos, sino más 

bien, del asesoramiento a los paises miembros sobre el diseño de sus políticas nacionales. 

entre ellas las educativas. 

La función de asesor que brinda a los paises, generalmente está precedida de 

amplios estudios sobre las políticas nacionales en educación. que a su vez dan consistencia 

a las sugerencias que la OCDE elabora para los paises asesorados y que están vinculadas 

directaJtJente con el desempeño docente. Su impacto resulta ser de tal magnitud que se 

logran materializar en programas de estímulos al desempeño docente. Por ejemplo. 

Izquierdo Sánchez (2000), hace interesantes sei\alantientos sobre las recomendaciones de la 

OCDE: 

a) para la OCDE. Ja transfonnación de las universidades se veía como la única salida a 

la crisis de la educación superior. para lo cual éstas debían vincularse con empresas 
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productivas. diversificar sus fuentes de financiamiento. buscar mayor eficiencia y 

eficacia en el desempei\o de sus funciones y ser más productivas.. en tanto . 

consiguieran recursos por vías de competencia y pusieran en práctica mecanismos 

de evaluación como los implantados en lnglaterra y Holanda. los cuales se 

caracterizaron por ser prograJllas de pago al mérito; 

b) el discurso de la calidad de la educación y su evaluación. a ojos de la OCDE. se 

volvieron a principios de los ochenta. ejes del debate internacional en tomo a Ja 

transfofTilación de las instituciones educativas y entre ellas las Instituciones de 

Educación Superior (IES). de modo que se recogieron y diseminaron experiencias 

de sus paises miembros. destinadas a la evaluación institucional y al f"manciarniento .. 

a la evaluación de facultades. departaznentos.. programas y académicos en fonna 

individual; 

c) desde mediados de los ochenta. en la promoción de indicadores del desempeilo 

universitario. la OCDE reconoce que no hay consenso entre las comunidades 

científicas y académicas sobre Ja pertinencia y uso de estos indicadores de 

desempei\o,. como en el caso de los sistemas de estímulos; 

d) en la actualidad. la OCDE insiste en aplicar esquemas de evaluación al dcsempei\o; 

inscritos en los sobresueldos. Para ello cuenta con programas de desarrollo y 

monitoreo de indicadores de desempei\o. en relación con Ja eficiencia. eficacia y 

productividad de las instituciones en que se aplican. pero reconoce que subsisten 

significativas dificultades conceptuales y prácticas en Ja medición adecuada del 

descmpei\o del trabajo docente. 

A este respecto. podemos sei\alar que el establecimiento de programas de 

evaluación y promoción docente como la Carrera Magisterial en Ja educación básica de 

nuestro país.. si bien. no son diseñados directamente por los organismos internacionales 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su estructura se 

advierte el impacto que esta institución estableció a través de sus recomendaciones sobre Ja 

evaluación del desempei\o docente y la asignación de los estímulos económicos para la 

educación superior; que de alguna forma funcionaron como un referente para el 

establecimiento de los estímulos en Ja educación básica. 
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1.4 EL BANCO MUNDIAL (BM) Y SU ENFOQUE ECONOMICISTA DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Después de Ja Segunda Guerra Mundial. las potencias occidentales realizaron una 

serie de reuniones en 1946 para fijar una nueva estructura económica internacional. De esas 

juntas conocidas como Bretton Woods se formaron varios organismos multilaterales como 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este último nació en calidad de 

institución destinada a financiar la reconstrucción y el desarrollo de Jos países europeos 

devastados por la guerra. 

El sistema financiero del Banco Mundial comenzó sus operaciones con dinero de 

los países miembros que aportaron recursos al contado: lo que constituyó el capital 

integrado y con capital que los gobiemos de los países se comprometieron a dar al Banco si 

así se les solicitara. es decir9 capital exigible. 

Las contribuciones directas y esas promesas de pago equivalen a garantías estatales 

internacionales para obtener los préstamos del Banco Mundial; es decir9 que este arreglo 

pennite al Banco pedir prestado dinero en Jos mercados mundiales de capital a tipos de 

interés bajos~ gracias a la garantia que proporcionan los gobiernos; a su vez. Je permite 

prestarlo a los países que reúnan las condiciones necesarias. En los últimos aftos el Banco 

Mundial se ocupó de otorgar préstamos a los paises en desarrollo. El número de miembros 

del Banco es de 1 78 paises. 

Independientemente del origen de los fondos del Banco Mundial. son los 

ciudadanos de todos los paises del mundo los que los aportan. mediante el pago de 

impuestos recaudados por Jos gobiernos. Esta es una razón suficiente para que los 

ciudadanos ejerzan su legítimo derecho a participar. intervenir y opinar sobre las decisiones 

que toma· el Banco Mundial respecto al uso de los recursos financieros. Pero esta 

sugerencia del Banco~ se conviene en una contradicción. toda vez que los documentos de 

los convenios que establece esta institución con los paises prestatarios. son de distribución 

restringida. sólo para uso oficial y su temática no es revelada sin la autorización de esa 

agencia financiera. Solo después de 1994 se pudo observar un cambio en ta politica 

informativa del Banco Mundial. A lo cual. para Noriega Chávez (2000). los convenios 

finnados con esta agencia incluyen los términos de préstamos. las fomtas de monitoreo. las 

condiciones impuestas para la concesión del crédito. las f"onnas de licitación para los 
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contratos. Jos ténninos de referencia y las garantías a que el gobierno. y por Jo tanto. los 

ciudadanos. están obligados para con el Banco Mundial. Decisiones que afectan Ja vida . 

pública y que en algunos casos aún son. sólo de uso oficial. Esta situación embona 

peñectamente con un sistema político. tanto de la agencia financiera como de los países 

miembros. que no ofrece un sistema de información que permita observar el seguimiento 

claro y transparente de tos recursos. 

Por otra parte. el Banco Mundial se define como una institución financiera 

internacional preocupada por las transfonnaciones económicas a largo plazo y la 

modernización del sector público. para lo cual aplica programas de estabilización 

económica y ajuste estructural y hace inversiones en infraestructura y servicios sociales en 

los paises que son sus miembros accionistas. 

El Banco Mundial opera en estrecha coordinación con el Fondo Monetario 

Internacional que es una institución fi.mdamentalmente interesada en vigilar Ja estabilidad 

macroeconómica de Jos paises y promover medidas que buscan reducir la inflación. mejorar 

Ja situación del sector externo de Ja economía y la relación con Jos acreedores externos. 

Aunque en aparicnci~ es imparcial en sus objetivos y disposiciones. lo cieno es que 

el Banco Mundial es una institución que condiciona los préstamos a cambio de que los 

paises prestatarios se comprometan a hacer reformas no sólo económicas sino taJnbién 

políticas que él considere convenientes. Este condicionamiento se sustenta en la creencia de 

que el Banco tiene la capacidad y ventaja técnica para saber cual es el mejor destino de las 

economías y del desarrollo mundial. Sin embargo. los préstamos descansan en un circulo 

vicioso que comienza con la deuda. sigue con los créditos y continúa con la deuda; que la 

capacidad y ventaja técnica del Banco Mundial supone combatir. Pero no hay que perder de 

vista que el mercado globalizado es insistente en que los paises deben vivir según sus 

recursos. y bajo esta insistencia. las agencias financieras constituyen una estrategia para 

mantener el predominio y hegemonía de los modelos económicos y educativos que 

sustentan. 

También hay que enf'atizar que un proyecto del Banco Mundial nace de los acuerdos 

entre esta institución y los gobiernos sobre los problemas y necesidades de inversión. los 

cuales se concretan en una estrategia de asistencia para el pais inmerso en el préstanto. 
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Los proyectos orientados a la pobreza se definen por ser préstamos que apoyan 

específicamente servicios como salud y educación. para lo cual el horizonte social y. 

geográfico prioritario son Jos ciudadanos de bajos ingresos. 

En nuestro pais .. como pane del objetivo de reducción de la pobreza se plantea 

fortalecer las posibilidades de las autoridades estatales y municipales en la distribución de 

los servicios. También dentro de la estrategia descentralizadora se cuenta con el Proyecto 

de Educación Primaria. actualmente en ejecución y que cuenta con componentes de apoyo 

al desarrollo institucional a través de la modernización y descentralización de los procesos 

técnicos. directivos y financieros de los estados. 

Por lo cual. las directrices de las agencias internacionales como el Banco Mundial. 

se han desarrollaron como propuestas educativas en el marco de la globalización. cuya 

influencia fue bien recibida por diferentes gobiernos en el plano mundial. tal es el caso de 

México. 

También el Banco Mundial estableció que las prioridades educativas se 

potencializan en función de los recursos humanos involucrados en ellas. Desde esta 

perspectiva se puede observar el interés de la instancia financiera en Jos proyectos 

seleccionados en virtud de su potencial laboral. como es el caso de Ja capacitación técnica y 

los proyectos de educación primaria; sobre todo si considerantos que entre más recursos 

humanos estén involucrados. mayor será la respuesta a los requerimientos de mano de obra 

calificada para el mercado mundial. Por ejemplo. en nuestro país el proyecto de escuela 

primaria conocido como Programa para Abatir el Rezago Educativo. tuvo una inversión de 

250 millones de dólares por pane del Banco Mundial. quien justificó la inversión al 

asegurar que mediante el impulso de la escolaridad básica.. se desarrolla una f"uerza laboral 

más capaz. que contribuye a contrarrestar los desbalances regionales y hacer más 

mexicanos beneficiarios activos del desarrollo. El argumento insiste en que el Banco. con 

un compromiso de largo tiempo con México y su experiencia en otros paises. está en una 

posición única para: 

jugar un rol catalítico para incrementar la inversión en educación primaria.. 

focalizar en los estados con más desventaja y al interior de ellos. en las áreas más 

desfavorecidas. atender las necesidades de Jos pobres para contribuir a una más 

equitativa distribución de las oponunidades educativas y económicas. 
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Es así como la propuesta del Banco Mundial en materia educativa... está precedida 

por la política económica en torno al financiamiento de la educación como pane de una . 

agencia que se ha propuesto reducir la pobreza. Sin embargo. los créditos otorgados suelen 

funcionar como detonantes de recortes salariales y dificultades económicas para el pago de 

los intereses. De tal forma que mientras el Banco Mundial establece un discurso con 

carácter benefactor al asumir su función como elemento sustancial en el abatimiento de la 

pobreza. mantiene entre lineas un campo de acción que no tolera pérdidas en sus cuentas. 

Para asegurar la rentabilidad de sus proyectos económicos. el Banco Mundial 

(1996). se asumió como asesor de los gobiernos en la elaboración de las políticas 

educativas y estableció que el financiamiento se diseña generalmente para fomentar el gasto 

y el cambio de las políticas por parte de las autoridades nacionales. Para el Banco. sus 

programas deben alentar a los gobiernos a dar más prioridad a Ja educación y a sus 

reformas. en panicular en la medida en que la refonna económica se establece como un 

proceso pennanente. 

Noriega Chávez (2000).. indicó que no obstante lo anterior. el Banco mundial 

sostiene que las reformas educativas no se afianzarán a menos que sean política y 

socialmente aceptables. y por lo tanto. esta agencia internacional establece como refonnas 

esenciales: 

énfasis puesto a la educación. especialmente al nivel básico,. como un medio para 

mantener el crecimiento y reducir la pobreza; 

orientación hacia los resultados, lo que significa que las prioridades de la educación 

se detenninan mediante el análisis económico. el establecimiento de normas y la 

medición del cumplimiento de las mismas. En consecuencia... se alienta el uso de 

ind;cadores del rendimiento y la eficacia en los proyectos de educación que 

contribuye a financiar; 

una política de precios para la educación pública. Recomienda la focalización en la 

educación básica. por razones fundamentalmente económicas y aunque reconoce 

que en la práctica hay siempre otros objetivos presentes en las decisiones sobre la 

inversión pública. sugiere lograr educación básica gratuita. que incluya costos 

companidos con las comunidades y estipendios para las familias más pobres. Para 

las instituciones públicas de enseñanza superior,. la política óptima es que éstas 
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recuperen plenaJllente tos costos. mediante el pago de los estudiantes con cargo a 

Jos ingresos de sus padres o a sus propios ingresos futuros. de un sistema de _ 

présuunos o de un impuesto a graduados; 

atención a Ja equidad. Al respecto se recomienda el uso de becas para aumentar Ja 

demanda de educación de todos los grupos desfavorecidos y en algunos casos, 

sugiere el uso de sistemas no formales; 

panicipación fiuniliar en la gestión escolar. El Banco impulsa la idea de que las 

familias tomen pane en la ad.ministración y supervisión de las escuelas. junto con 

toda Ja comunidad; y. 

una mayor autonomía de las instituciones. con el objeto no solo de ahorrar recursos, 

sino para flexibilizar la combinación de insumos y mejorar la calidad. 

Destaca en este planteamiento. la política de reforma que se refiere a Ja orientación 

de resultados; y que lleva en ciernes una lógica de mercado que el Banco Mundial asigna a 

la educación. Desde este enfoque. estas propuestas se caracterizan por Ja búsqueda de una 

educación que contribuya al desarrollo económico cstn.Jcturado con base en las ventajas que 

representa al sector empresarial y se sugiere a paises con dificultades financieras. para que 

lo implementen como una agenda de oponunidades para el sector laboral. 

Por consiguiente .. esta oferta se presenta a los trabajadores como la única alternativa 

de acceder a la certificación de su mano de obra y una forma de obtener estímulos 

económicos a través de la evaluación del desempeilo. para el caso de la docencia. 

En el ámbito educativo,. a panir de las formulaciones del Banco Mundial .. aparece en 

escena la connotación de una evaluación con un matiz de medición sobre los resultados del 

trabajo académico y se constituyó la orientación que marcó el rumbo de las políticas en 

evaluación para este momento histórico,. no solamente en nuestro país. sino en el contexto 

internacional como una linea paralela a los procesos de globalización que tienen lugar en el 

plano mundial. 

El Banco Mundial es un organismo que elabora propuestas en materia de política 

educativa con base en la globalización que se implantó en tiempos recientes. Estas 

políticas. además de atender la linea de exigencia en lo referente al desarrollo nacional, 

también involucra a los actores del á.Jnbito educativo. 
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Diaz Barriga Ángel (2000). sei\ala dos características de la evaluación que fonna 

parte de las estrategias desarrolladas por organismos corno el Banco Mundial. la primera 

tiene que ver con Ja perspectiva académico técnic~ la cual tiene sus planteamientos 

conceptuales derivados de la teoría de la ciencia. tales como: validez. confiabilidad. poder 

de discriminación y un debate centrado más en la consistencia de sus instnunentos. a los 

cuales confiere una objetividad fuera de toda duda; así como una perspectiva político 

institucional. definida como una linea que reconoce que Ja evaluación forma pane de las 

estructuras de poder internacional y nacional. lo que afecta los procesos institucionales y 

establece que Jos procesos de evaluación cuiden la forma pero desatiendan et fondo del 

problema. tanto desde su intento de objetividad académica. como de los problemas sociales 

que subyacen en los procesos educativos y que se desvirtúan en el debate de la objetividad. 

De tal fonna que la evaluación implementada por Jos organismos internacionales. 

tales como el Banco Mundial para atender las características del desarrollo nacional. debe 

poner especial atención a las particularidades de Jos sujetos que participan en un espacio 

educativo. entre ellos los docentes. y tiene que considerar. además de la respuesta en 

términos de mejoria para los sistemas educativos. una de control que existe toda vez que 

dichos programas de evaluación. al panir de la descompensación salarial. se presentan 

como la única alternativa para acceder mejores salarios. 

Esta problemática que se dirige hacia los sujetos que son evaluados en su 

desempei\o para posteriores promociones y obtención de incentivos económicos; hace que 

la idea de los paliativos a Jos bajos salarios. sea difundida por los responsables del sistema 

educativo en su discurso oficial. como la búsqueda de una mejoría. Pero esta fonna de vivir 

Ja evaluación docente. se encuentra enmarcada desde una perspectiva tecnicista que 

restringe las acciones de evaluación a una medición. Para el caso de Ja evaluación del 

desempei\o docente. pane de una descalificación del trabajo y busca justificar la exclusión 

de Jos sujetos que no participen de una visión de mercado como la exacerbación de la 

competencia. 

Esta situación queda ejemplificada en los requisitos de los organismos 

internacionales como el Banco Mundial. institución que condiciona Jos préstamos a cantbio 

de que los países prestatarios se comprometan a hacer reformas no sólo económicas sino 

tainbién políticas que ella considere convenientes. .Ante estas afirmaciones. existe la 
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posibilidad de que estas tengan como finalidad. justificar la reducción del gasto público 

para la educación; toda vez que Jos incentivos económicos son otorgados mediante . 

programas de evaluación y promoción docente. para el caso de México en la educación 

básic~ funcionan como mecanismos de control sobre el docente con base a su certificación 

que se le hace de su desempef\o y que excluyen aJllplios sectores sociales del acceso a este 

sistema y merman la posibilidad del desarrollo de un espacio que pennita a la base docente. 

y no solo a unos cuantos. mejorar su función y movilidad social. 

Las políticas de evaluación docente para la educación básica y evaluación 

académica en educación superior. son implementadas por los organismos intemacionales. 

para marcar el rumbo a las políticas educativas de los paises prestatarios y lo hacen a través 

de sus recomendaciones para generalizar las prácticas evaluativas que respondan a un 

interés económico. mediante el cual. al otorgar los créditos. el país que adquirió 

compromisos con las agencias internacionales. en razón de los prestarnos. se obliga a pagar 

Ja deuda externa en detrimento de los programas sociales: como el de la educación. 

En nuestro pais. el establecimiento de politicas educativas es responsabilidad del 

gobierno: quien en colaboración con la SEP .. implementa los progr.unas de evaluación 

docente como Carrera Magisterial en educación básica. mediante la participación de sus 

políticos.. intelectuales y técnicos que se pronuncian por una cultura de pago al mérito. 

misma que desde la perspectiva de Cramer (1983). se estableció durante la primera década 

del siglo pasado en el sistema educativo nonearnericano. pero con condiciones económicas 

para los docentes. muy diferentes a la caida de los salarios en nuestro país al momento de la 

aplicación .. y hoy es prácticamente inexistente en ese país; puesto que solo un 4% de sus 

centros escolares la practica. 

Además. la evaluación docente como parte de la agenda de políticas y 

recomendaciones de los organismos internacionales tales como el Banco Mundial. 

generalmente es implementada por las autoridades educativas en forma de programas 

oficiales de evaluación y promoción decente: que se encuentran orientados hacia una 

exigencia técnica que proporcione información cuantitativa a los gobiernos y que si bien. 

cumplen los propósitos administrativos para los que fueron creados. dejan de lado las 

particularidades de una actividad como la docente que produce bienes simbólicos. de 

carácter cualitativo y procesual. que no se materializan en ... algo inmediatoº. Por lo tanto, 

TZSIS CON 50 

FALLA DE ORIGEN 



Capitulo 1 lnJcrcncia de los organ1srreos inlcrnacionalcs ..• 

sus resultados ºincapturablesn constituyen una perspectiva totalmente ignorada por estos 

sistemas de evaluación. 

Entonces. las indicaciones del Banco Mundial tendientes a llevar a cabo mediciones 

nacionales para determinar el nivel de dcsempei\o de la escuela y por consiguiente del 

desempeño docente. parten de una estandarización de instrumentos que constituyen la 

modalidad para evaluar el desempei\o. El banco recomendó no incrementar directamente el 

salario de los profesores. sino establecer programas compensatorios a sus salarios de escaso 

poder adquisitivo. mediante un esquema que involucra como pane central al desempefto y 

vincula los resultados de la evaluación a la remuneración docente. situación que deja 

entrever un esquema no articulado únicainente con el mejoramiento del trabajo docente. 

sino como una medida de control que orienta y determina el comportamiento de los 

mismos. 

En síntesis .. resulta claro que la mejor característica del Banco Mundial no es de tipo 

filantrópica. sino de mercado. es decir. de un banco que presta y gana capital. Desde esta 

perspectiva. destaca el apoyo que el Banco otorga al establecimiento de sistemas de 

evaluación al desl!mpei\o. como la Carrera Magisterial. que es un programa de promoción y 

evaluación docente para educación básica. 

Carrera Magisterial. se conviene desde este enfoque. en una alternativa para 

vincular el salario al desempeño docente. Sin embargo. desde la óptica del Banco Mundial. 

los docentes representan un problema y no un recurso que pueda ser revalorizado en 

términos salariales. Por tal motivo .. esta agencia insiste en que el incremento en el salario 

docente no tiene incidencia sobre el rendimiento escolar. argwnento que Rosa Maria Torres 

(1999). visualizó como falaz. en tanto ningún insumo por sí mismo. y de manera aislada. 

tiene efecto sobre dicho rendimiento. Por lo que el tema de la no revisión de los salarios 

docentes, lejos de conceptualizarse como un obstáculo educativo. se utiliza como una 

condición en la negociación de los préstantos del Banco Mundial hacia los países que así lo 

requieren. Esta propuesta del Banco es confusa en relación con su interés por invenir en las 

personas. pues si bien. esta institución prioriza este tipo de inversión sobre las cosas. lo 

hace bajo el fundamento de que la inversión directa en las personas podrá reducir los 

obstáculos que impiden salir de la pobreza y que se traducen en sociedades con bajos 

niveles de alfabetismo y muy susceptibles a enfermedades; por lo cual. el Banco Mundial 
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sugiere que se invierta en Jos servicios sociales básicos como educación y salud. para 

beneficiar a un mayor número de personas. 

De hecho. el Banco Mundial (2000). sei\aló que las políticas y los programas 

públicos deben orientarse no só1o a fomentar el crecimiento estipulado por el mercado. sino 

también a asegurar la distribución de sus beneficios. particulannente mediante en servicios 

básicos de educación y salud. Ahora bien. si se trata de beneficiar a un mayor número de 

personas. esro se tiene que asumir no solo como el acceso a los servicios sociales básicos. 

sino. en rénninos educativos. como una vía de desarrollo constante hacia la formación. la 

actualización pennanente y la promoción de Jos recursos humanos del sector educativo. y 

sobre lodo. al aumento de los salarios docentes a través de un mecanismo de evaluación que 

sea arnpliamenle abarcativo y que reconozca al magisterio como un proceso de carácter 

educativo y no solamente como un producto mercantil. Desde este enfoque. la evaluación 

se debe llevar a cabo en forma contextualizada con las prácticas docentes y no valorarla 

solo a través de prograinas de csrimulos diseñados para unos cuantos. 

Por lo tanto. los organismos internacionales pueden brindar asesoramiento técnico 

sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en cuanto a la política educativa nacional. 

Este asesoramiento puede resultar importante, en panicular para los paises que carecen de 

los recursos necesarios para resolver por sí solos los problemas técnicos. Pero esta ayuda 

tiene que complementarse con estudios contextualizados que pennitan adaptar las 

propuestas internacionales a las condiciones e instituciones locales; de otro modo. se corre 

el riesgo de diseñar una política educativa nacional desde una noción real para los 

organismos internacionales. pero irreal para los países que son financiados o asesorados. 

Pues no necesariamente,. todas )as experiencias exitosas de las agencias internacionales 

como el Banco Mundial,. tienen garantizada una optima implementación en paises con 

rasgos culturales diversos. 

Por eso resulta importante. una vez que trabajarnos sobre la injerencia de las 

políticas educativas internacionales en el plano nacional. hacer un estudio de la evaluación 

en el siguiente apanado de este trabajo. Además el asunto de los incentivos positivos y 

negativos como catalizadores de una mejora al desempefto o como generadores de un 

control sobre el trabajo docente, es un tema interesante que también enfatizaremos en el 

siguiente capítulo. 
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...Ea cada situ•cióa de docencia. 
no es. al posible. al dne•ble. 

evaluar todo; es indispensable elrafr 
qué evaluar y cómo bacerlo

Moráa Ovtedo. P. 

En función de que la evaluación implica siempre un juicio de valor; no puede 

quedarse en un nivel puramente descriptivo ni limitarse a verificar o refutar una hipótesis. 

Por el contrario. con base en ella debe establecerse si el factor evaluado favorece o 

entorpece Ja acción educativa: en nuestro caso. el desempei\o docente. También debe 

mostrar en qué forma lo hace. los efectos que tiene. la manera en que se relaciona con las 

políticas educativas nacionales e internacionales. con la realidad. necesidades sociales; y 

sobre todo. se debe diferenciar claranicnte de la medición y cxarninación. Por tal situación. 

nosotros estimaJTios indispensable iniciar este capitulo con una reconceplualización sobre la 

evaluación. 

Confiamos en que esta tarea no solo nos conduzca a la precisión conceptual sobre 

dichos términos. sino que constituya el sustento teórico pedagógico de esta investigación. 

Para ello. llevarnos a cabo una revisión teórico contextual sobre el término y enCatizarnos el 

pronuncirunicnto que los organismos internacionales muestran en su interés por recuperar la 

evaluación desde una noción de medición. toda vez que esta es una condición pennanente 

en sus recomendaciones sobre evaluación del desempei\o docente. 

En un segundo momento. nos ocupaJTios del tratamiento de las funciones 

predominantes de la evaluación: por lo que retomarnos los planteamientos de Álvarez 

García (1992) y desarrollamos un análisis sobre su inserción en la escuela primaria para 

identificarlas corno funciones sumativas. sociopoliticas y administrativas; todas ellas 

sustentadas en el control a través de la medición del rendimiento académico que pone en 

juego intereses económicos. presenta un matiz politico y se vive como una carga adicional 

al trabajo de Jos docentes. TaJTibién conducimos una exploración sobre la función 

formativa.. democrátic~ de dialogo y mejora; que trabajaron Santos Guerra (1995). Arbesú 

García (2001) y Álvarcz Méndcz (2001). 
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Más adelante. realizamos una revisión sobre las condiciones en que se aplicaron Jos . 

programas de estímulos en sus paises de origen y las implicaciones que trajo consigo su 

implantación en nuestro país. En este sentido. efectuamos una aproximación teórica en lo 

referente a la definición de desempeño docente desde la óptica de los políticos. técnicos y 

funcionarios que se pronuncian por los prograJTias de pago al mérito como Carrera 

Magisterial y desde la visión de los teóricos que consideran reduccionista esta medida; 

entre Jos cuales destacarnos a Valdez Aragón (1997) y Oiaz Barriga ( 1998). 

Por último. nos encargamos de una revisión a la fonna en que Ja evaluación del 

rendimiento académico se vincula con las políticas sexenales. Acompañamos nucstto 

escrutinio a esta temática con las aponaciones de Sánchez Moguel (1993). Hugo Aboites 

(1999), Noriega Chávez (2000), Izquierdo Sánchez (2000) y Ja Coordinadora Nacional de 

los Trabajadores de la Educación (2000). quienes afirman que la inmersión de evaluación 

del desempei\o docente en las políticas sexenales responden a la aplicación de modelos 

económicos a la educación que son introducidos mediante el deterioro salarial y que dan 

forma a programas de estímulos como la Carrera Magisterial. el cual deja de lado aspectos 

que son importantes en la tarea docente. 
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2.1 EL MATIZ DE LA EVALUACIÓN AL INTERIOR DE LA CARRERA 
MAGISTERIAL 

En este capitulo hacemos un sei\ala.miento sobre la connotación que adquiere la 

evaluación desde su propia constitución; con la finalidad de comprender el estado actual 

que mantiene dentro del programa de estímulos y analizar las exigencias que le confiere a 

los profesores de educación básica en el cumplimiento de su tarea.. Por lo que en primer 

lugar. como una labor que nos permita evitar la confusión de conceptos. distinguiremos a la 

medición y examinación de la evaluación. Hacemos la aclaración debido a que son 

frecuentes en todo el desarrollo del trabajo que nos ocupa. No obstante. es importante 

mencionar a la evaluación del desempei\o docente como nuestra categoría principal. 

Decimos esto porque en Jos docentes de la escuela primaria no hay una noción clara de 

evaluación; se habla de evaluación educativa. institucional. con referencia a una norma y a 

un criterio. como rendición de cuentas. comprobación de objetivos. elaboración de 

diagnósticos. etc. De ahí que nos resulte importante acotar nuestros planteaJTiientos con 

base a las cuestiones sobre un determinado tipo de evaluación: la que se realiza al 

rendimiento académico de los profesores de educación básica. Para ello consideramos la 

postura que con reiteración atribuye a la evaluación un carácter de medición y la que se 

preocupa por asumirla como un proceso de mejora. No es que no existan otros enfoques o 

modelos. sino que preferimos delimitar nuestro campo conceptual para no abandonar el 

interés por estudiar los fenómenos de la evaluación docente y así dejar en claro a Jo que nos 

referimos. 

Por lo anterior. resulta necesario abordar primero la medición; en virtud de haber 

recurrido a ella desde el primer capitulo y con la consideración de que un rasgo 

característico de la evaluación que comparten los organismos internacionales y la antigua 

escuela nonearnericana; es sin duda que las dos instancias le asignan un matiz de medición. 

Si bien es cierto que la evaluación con este enfoque se desarrolló ampliamente en el plano 

institucional de la escuela norteamericana. también es interesante que en ta actualidad 

prevalezca con tanta fuerza el sesgo de la medición en las lineas de acción de la politica 

educativa de los organismos internacionales. 
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Nos interesa analizar este significado que se Je atribuye al proceso de evaluación 

porque la medición es un elemento frecuente en la evaluación del desempeño docente que 

se lleva acabo en la escuela primaria a través de Carrera Magisterial. Además. debemos 

tener en cuenta que dentro de tal política aplicada a Ja educación básic~ la connotación de 

la evaluación generalmente está vinculada a la medición y al pronunciamiento por los 

programas de estimulas económicos. Estos programas de estimulos que significan un 

incremento diferenciado en los ingresos académicos .. se desarrollaron .. según Barrow 

(1993). citado por Ángel Díaz Barriga (1998). desde la óptica de la productividad y 

competencia.. conceptos enunciados por Cooke. un amigo de Taylor. en 1910. A partir de la 

existencia de tales conceptos en el plano laboral. la evaluación se asumió como una 

medición del rendimiento de los trabajadores; bajo el supuesto de que la utilización de 

estimules ••motivan ... Ja productividad. Mas taule se incorporó este sesgo de la evaluación 

en los centros escolares. en los cuales. generalmente se Je vinculó con una estrategia de 

control sobre el rendimiento académico y el escenario salarial. 

Fue tal el arraigo de medición asignado a la evaluación en el contexto industrial de 

los Estados Unidos de Nonea.Jnérica.. que las instituciones escolares establecieron sus 

lineamientos evaluativos de acuerdo a las exigencias propias no de un centro escolar sino 

de la producción industrial. la cual pone especial atención a evaluar el rendimiento de los 

trabajadores con base en la medición que se realiza en referencia a las metas propuestas y a 

los resultados alcanzados. 

Ante esta fonna de reconocer la necesidad de utilizar el recurso de la evaluación 

dentro de la planificación del acto administrativo como una medida de control sobre el 

rendimiento de los trabajadores y una estrategia que asegura la productividad,. y con el auge 

de la industrialización y Ja tendencia a la medición en el rendimiento de los trabajadores .. la 

evaluación se incorporó a los centros escolares desde una lógica empresarial .. misma que 

con base en los resultados asigna una cuantificación numérica al sujeto,. con lo cual se 

amplió el ejercicio de la medición en detrimento de Ja evaluación como un proceso 

permanente de mejora que fuera más allá de Jos límites de lo .. medible .... 
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Un suceso que fortaleció el uso de la medición como enfoque único de la evaluación 

fue la segunda guerra mundial. Durante la gu~ aparecieron y se utilizaron en forma 

masiva los test psicológicos en el ejército norteamericano,. medida también incorporada a su 

sistema educativo para cuantificar las capacidades de los estudiantes como una estrategia de 

medición. 

Especificarnos estos antecedentes de la evaluación porque los elementos básicos que tomó 

de su vinculo con el sector industrial. como son productividad y competitividad; asf como 

las medidas derivadas del movimiento bélico para validar el uso masivo de test 

psicológicos.. constituyeron el escenario ideal para la aplicación indiscriminada de 

exámenes,. que incluso aún se manifiestan hoy dfa en el contexto educativo. Solo basta 

revisar los programas de evaluación que se les imponen a los docentes (como la Carrera 

Magisterial) .. para mirar la orientación instrumentalista que defonna la evaluación en 

auténtica medición que no está interesada en los procesos educativos,. sino en los productos. 

A pesar de que la medición puede servir como elemento para la evaluación; no la 

constituye,. ya que no proporciona juicios de valor ni se interesa en comprender o mejorar 

procesos educativos. Quesada Castillo (1988),. afirma que aunque la medición representa 

una etapa de la evaluación y a menudo son procesos dependientes; no son los mismos: ya 

que mientras la medición es la actividad encargada de asignar una cantidad al atributo 

medido después de compararlo con un patrón; la evaluación es un proceso que pennite 

emitir juicios valorativos que posibilitan la toma de decisiones. Sin embargo, debemos 

reconocer,. como lo expresaron Astin y Panos (1983),. que si la principal función de la 

evaluación es proveer a quien toma decisiones de infonnación ºpertinente .. ; contantes con 

un plantemniento interesante pero inconcluso. En el momento en que se estudia un 

fenómeno· educativo sola.Illente para proveer de resultados cuantitativos,. gran parte de la 

infonnación sustantiva de los procesos educativos no se considera y se reduce 

enormemente a un criterio pragmatista propio de la visión del conocimiento que confunde 

la verdad con la utilidad. 

El sesgo de la medición en la Carrera Magisterial se manifiesta notablemente al 

•'"valorarº el rendimiento académico para la asignación de puntajes. A los profesores que 

participan en el programa se les otorgan resultados numéricos llevados hasta los centésimos 

en cada factor evaluado; en el que se refiere a la antigüedad obtienen 33 centésimos por 
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cada afio de servicio: en la preparación profesional. que se mide con un examen de carácter 

nacional; el resultado se expresa de la manera: 21.26 puntos. 

A nuestro juicio. con esta tarea estadística se abre una brecha entre lo puramente 

medible y la evaluación que busca la mejora en la labor docente con base en discusión .. 

argumentación y propuestas elaboradas por los profesores a panir de las experiencias 

académicas que tienen Jugar en su cotidianeidad escolar; de tal forma. el ejercicio de la 

medición que solo se ocupa de establecer resultados numéricos para ••explicarº el estado de 

la docencia en la educación básica; gana bastante terreno. 

Debemos tener en cuenta que al utilizar números para valorar el rendimiento 

académico .. se renuncia a la capacidad de comprender una tarea tan compleja y delicada 

como la docencia; ya que los números no comunican nada en lo referente a la realidad del 

trabajo de los profesores: sin duda.. una cifra no infonna acerca de los obstáculos .. 

limitaciones y avances que se llevan a cabo en cada una de las escuelas básicas del país. 

Además. la precisión numérica llevada hasta los centésimos .. nos parece incongruente con la 

preocupación por mejorar la práctica docente. es decir. un profesor no puede ser 33 

centésimos mejor que antes por el solo hecho de tener un ano más de servicio. ni 26 

centésimos mejor por haber acertado una respuesta más en un exaJnen como el de la 

Carrera Magisterial. A lo anterior hay que agregar la existencia de un riesgo en que las 

bajas calificaciones en estos exámenes pronto convenzan a los profesores de que son ellos 

los que f"allan; y si además. el resultado se promedia con los factores restantes (antigüedad .. 

grado académico .. cursos de actualización .. desempei\o escolar y aprovecham.iento escolar). 

y se presenta el puntaje obtenido nuevamente en centésimos. los docentes pueden llegar a 

un punto en que de nada les valdrán sus esf"uerzos. Por otra parte. si dos docentes responden 

correctamente a un mismo número de preguntas. a los encargados de evaluar el f"actor 

preparación profesional les importa poco si uno de ellos solo dio con las respuestas desde la 

mera memorización o si otro acertó en preguntas de naturaleza más compleja. 

Este riesgo. generalmente se manifiesta en Jos exámenes. que son los instrumentos 

por excelencia de la medición y se utilizan con la finalidad de medir el rendimiento 

académico. Desde este enf"oque. la ""'evaluación .. consiste en comprobar el grado en que el 

comportanJiento actual del docente ""'exhibe·· los patrones definidos con anterioridad por los 
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objetivos delineados en algún programa. Esto quiere decir que se enfoca solo a Jo 

observable y a lo medible. 

De esta fonna.. Ja evaluación adquiere una tendencia marcada para examinar a los 

docentes al finalizar el curso o programa educativo en función: con lo que se da paso a una 

objetividad control~a técnicamente que a través de Ja medición realizada por el examen y 

los indicadores de conducta. da cuenta de un acto centrado en los resultados o logro de 

objetivos. 

Es necesario sei\alar que la medición mantiene un interés pragmático y mccanicista 

que define al objeto o sujeto de evaluación como algo observable. cuantificable y 

manipulable: y viene a constituir una aplicación del conductismo al espacio educativo, a tal 

grado que reduce el proceso evaluativo a una lista de objetivos empíricamente observables 

que tienen como finalidad la de dar fonn~ según Álvarez Méndez, J. (2001). a un 

paradigma de medios-fines. con orientación técnica.. cuyo sistema resultante se basa en el 

control. certeza.. eficacia. precisión. relación costo-beneficio. estandarización y rapidez. 

Es asi como se refuerza el movimiento ºcientíficoº de medición que se centra en la 

invención de artefactos y técnicas para medir a los individuos. Aplicado a la medición 

educativa del rendimiento académico. este movimiento científico se prestó eficazmente 

para la selección. la clasificación y Ja distribución según los resultados en diferentes niveles 

o medios educativos. e incluso. para la distribución sociolaboral y la asignación salarial. 

Esta visión que se encuentra rodeada por el interés pragmático ubica a la evaluación entre 

la industria y el consumo. este último como aspecto inseparable de la productividad; lo que 

nos recuerda el surgimiento de la evaluación que se vinculó ampliamente al sector 

industrial. De este escenario conformado por la industria. el consumo y la escuela; la 

evaluación docente adquirió un fuerte matiz economicista y se estableció con base en 

principios sumativos. externos. venicales. puntuales. terminales. imparciales y elitistas; en 

Ja fonna de un examen. 

De esta fonna arribamos a la aplicación de exántenes. es decir .. la examinación. 

Nosotros plantearnos que el examen no es un instrumento adecuado para llevar a cabo la 

evaluación de Jos profesores y no es suficiente para valorar evidencias que conducen a la 

promoción en tos niveles de la Carrera Magisterial. Esta afinnación tiene que ver con la 

manera en que usualmente se realizan las pruebas nacionales al interior del prognuna; en 
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donde los docentes se enfrentan a ochenta o más preguntas para contestar en dos horas. 

dentro de un aula de escuela pública habilitada para este fin y bajo la vigilancia de un . 

ºevaluadorn; quien por to general es una persona con estudios de preparatoria o 

equivalente. o en su defecto. un profesor jubilado. ambos sin formación de evaluadores 

académicos. El factor conocido como preparación profesional en el prograJ11a de estímulos 

de educación básica. es el que determina en mayor grado el ingreso y la promoción. Ante 

esta situación. es importante considerar que la cxarninación es el vivo ejemplo de la lógica 

de control que la Carrera Magisterial traslada al escenario labora] de Jos profesores; y no 

solo en el sentido de tas palabras de Fernández (1982). quien define al control como la 

apreciación del resultado de acción. sino que en términos operativos. la política de 

sobresueldos consolida la disminución real del presupuesto salarial para la docencia. Con 

esta tendencia parece que la consigna es hacer más con menos; para que así resulte muy 

económico el gasto destinado al pago de los servicios que prestan los profesores en las 

escuelas básicas. Desde esta perspectiva se creo el referido programa de estímulos durante 

el gobierno salinista; ya que para su creación se hizo necesaria una bolsa presupuesta! con 

la que se buscó beneficiar solo a una pane de los docentes que cumplieran con los 

requisitos. aprobaran el examen y se sujetaran a la normatividad del programa. Con esto se 

evitó asignar aumentos salariales verdader.uncnte significativos a todo el personal docente 

de las escuelas de educación básica del país. 

Es interesante mencionar que esta política salarial se presentó a Ja sociedad como el 

resultado de la constante lucha magisterial. cuando en realidad se originó desde la línea de 

acción de corte neoliberal que nunca estuvo interesada en terminar con la caída salarial de 

ta docencia; iniciada en México durante la década de los ailos ochenta. Este punto lo 

anipliaremos en el tercer capitulo; por ahora nos centraremos en el análisis del exanien. en 

vinud de la naturaleza de los progrrunas de estímulos que hacen un uso preponderante del 

mismo y presentan los resultados como una ºevaluaciónº objetiva y confiable del 

desempeño docente: aunque en realidad este instrumento ejerza un control hacia los 

profesores. el cual se evidencia en los aspectos de su vida académica y laboral. Lo anterior 

se advierte en la situación salarial. ya que los que no hacen ºcarrera ... pierden toda 

posibilidad de incrementar sus ingresos económicos; también aquellos que deciden ampliar 

su formación pedagógica en instituciones no consideradas como formadoras de docentes 
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por el programa (no impona que se trate de una maestría en pedagogía impanida por la 

UNAM). quedan al margen del puntaje que se asigna a los factores: cursos de actualización 

y grado académico. 

En el plano de Ja intervención docente en lo organizacional y áulico. al igual se ve 

afectado. Por un lado. es frecuente que para conseguir el acceso al programa se tenga que 

echar mano de una ºbuena ... relación con los directivos. traducida en una actitud pasiva en 

las reuniones técnicas y la segura validación de los criterios impuestos por quien ostenta la) 

categoría laboral. como si fueran los del consenso escolar (con este seilalarniento nos 

remitimos a nuestro espacio de investigación y esperarnos que esta situación no se presente 

en el grueso de las instituciones escolares). De no ser así. es dificil pasar el filtro y ni 

siquiera se está en posibilidad de llegar al examen. La obstaculización es de diverso índole: 

carga excesiva de trabajo (festivales. ceremonias. llenado de boletas. concursos escolares. 

cooperativa escolar); ºmano dura ... en los aspectos normativos (retardos. días económicos. 

faltas ºinjustificadas""): información no oportuna (boletines. convocatorias y becas. entre 

otros docwnentos dados a conocer a destiempo). En los limites del aula sucede que los 

profesores se ocupan de cumplir puntualmente con Jos requisitos del programa y a menudo 

.... preparan"" el examen en el horario de labor frente a grupo., lo que constituye una 

incongruencia con las aspiraciones de mejora en la educación básica y se traduce .. en un 

interés hacia lo económico en detrimento de la formación de los alumnos. Ante estas 

situaciones nos resta decir que el examen .. según Judges., citado por Ángel Díaz Barriga 

(2000). muestra en su propia historia su empleo como instrumento de control social y 

elección de élites. ya que mientras los mandarines chinos lo aplicaron para elegir a los 

miembros de la burocracia y en Ja época victoriana se llevó a cabo para los puestos de 

quienes ostentaron el poder. en los límites de la universidad medieval se trasladó de lleno al 

ámbito educativo durante la obtención de los títulos: además los jesuitas extendieron 

rápidamente su práctica. Binet. a principios del siglo veinte consolidó el campo de la 

exarninación y para 1950. los sistemas educativos se ocuparon de asignar roles a través del 

exatnen. Nosotros anotarnos ya que la segunda guerra mundial funcionó como un 

catalizador en la aplicación de tests: mismos que se abrieron paso precedidos de Ja 

medición laboral realizada en el contexto industrial como único referente .. "válido"" del 

rendimiento de los trabajadores. Ahora insistimos en que este suceso trajo consigo Ja 
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medición del dcscrnpei\o docente al escenario educativo; y por consiguiente. se ejerció una 

evaluación distorsionada que no cumplió con el propósito de mejorar los procesos 

educativos. sino de descalificar y excluir a los no ... competentes ... Esta lógica de 

segregilción.. fue rápidamente acogida por Jos organismos intemacionales encargados de 

financiar y emitir recomendaciones sobre Ja evaluación de la docencia Las sugerencias del 

Fondo Monetario lntemacionaJ. Banco Mundial y Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico; insisten en la creación de programas de estímulos y la aplicación de 

exámenes nacionales para medir el rendimiento académico y otorgar los sobresueldos. 

Hasta aquí podemos sci\alar que evaluar no es medir y que Ja examinación. además 

de tener la meta de validar a la propia medición. en palabras de Foucault: 

Combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las 

de la sanción (. .. ) Permite calificar. clasificar y 

castigar. Establece entre los individuos una visibilidad 

a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. 

(Foucault. M: 1997: 189). 

Todos nuestros planteamientos hechos hasta ahora. en verdad discuten la 

tergiversación de la evaluación; por lo cual. a partir de este momento. no renunciaremos a 

ellos pero si los ubicaremos en un segundo plano. en virtud de ocuparnos de la delimitación 

de Ja evaluación como categoría principal de nuestro objeto de trabajo. Al respecto. 

pensamos que en la escuela primaria existe una gran dificultad en el manejo de la noción de 

evaluación; un poco por la confusión del término con los de medición y exarninación y 

tmnbién. por la falta de precisión conceptual que tiene su origen al hablar de las fimciones 

de la evaluación. los tipos como la diagnóstica. educativa. del aprendizaje e institucional y 

desde luego. la del desempeño docente; como meros sinónimos. 

Con la reserva de exponer más adelante la postura que considerarnos. debe 

mantenerse en toda evaluación del dcsempei\o docente y que además. la lograrnos 

identificar en los discursos de Santos Guerra ( 1995) y Diaz Barriga Á (2000). así como dar 

a conocer nuestro concepto sobre evaluación y evaluación docente. vale la pena subrayar 

que mientras la evaluación educativa.. según Olmedo Javier (1979). es un proceso dinámico 

y sistemático que se ubica como parte integral y fundmnental de toda acción educativa,, para 

Eisner (1985). es un proceso que. en parte nos ayuda a determinar si lo que hacernos en las 
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escuelas contribuye a conseguir fines valiosos o si es antitético a estos fines y Quesada 

Castillo (1988). la define como un proceso encargado de obtener infonnación que 

fundamente juicios de valor para Ja toma de decisiones. Nosotros advenimos una ciena 

connotación de medición en el tercer concepto anotado. ya que evidencia un marcado 

interés por valorar Jos resultados y fundamentar. a manera de juicio de valor; una decisión. 

No obstante. en las dos primeras definiciones notamos una preocupación por aswnir a la 

evaluación educativa realmente en fof'T11a de proceso y no solo de producto; toda vez que. 

sobre todo Eisner. manifiesta una intención por comprender lo que sucede en el campo 

educativo como un todo y no como algo fragmentado que muestra sus deficiencias con el 

empleo de la evaluación. Vertimos estos escuetos comentarios sobre la evaluación 

educativa porque no desearnos desviarnos de Ja evaluación docente. Por el contrario. lo que 

hacemos es diferenciar tos conceptos. De la misma manera nos ocuparemos de la 

evaluación institucional; para ello. elegimos la definición elaborada por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en julio de 

1990. durante la novena reunión extraordinaria,. realizada en Tantpico Tamaulipas. Ahf se 

afirmó que Ja evaluación institucional es un proceso de análisis valorativo sobre Ja 

organización. funcionamiento y resultados de los procesos académicos y administrativos; 

en donde los propósitos inmediatos versan en la toma de decisiones institucionales para el 

mejoramiento. fortalecimiento y. en su caso. refonna de la institución; la proposición a la 

SEP de un progra.Jtla especial para la solución de problemas y la atención a necesidades 

urgentes e importantes. así como para el desarrollo de proyectos prioritarios. 

Es de vital imponancia este concepto porque nosotros pensarnos que la evaluación 

(docente). debe partir de la propia institución escolar para constituirse como pane 

sustancial del proyecto educativo diseñado por los propios profesores y no solamente por 

los ºevaluadores expenosº que prestan sus servicios en las áreas administrativas de la SEP. 

Este es uno de los planteaJllientos que después de que analicemos el impacto sobre la 

implantación de Ja Carrera Magisterial en Ja educación básica; buscaremos plasmar como 

una reflexión final; a manera de sugerencias. en nuestras conclusiones. 

Hechas las aclaraciones sobre la inclusión de los anteriores conceptos en nuestro 

trabajo y para no perder de vista a la evaluación del desempeño docente como elemento 

sustancial de esta investigación; retomaremos nuestro objeto de trabajo. Para tal fin. 
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debemos considerar que la noción de la evaluación; la cual inicialmente se entendió como 

un acto de medición. fue apoyada por el educador nonearnericano Ralph Tyler. quien 

comenzó a estudiar las relaciones entre la educación media y universitaria en Ja década de 

los años treint~ situación que Jo ltevó a publicar en 1950. que el proceso de evaluación es 

esencialmente el proceso de determinar en que medida los objetivos educacionales son 

realmente conseguidos por el programa e instrucción. No obstante al desarrollo que en ai\os 

posteriores presentó el ténnino. aún en la década de los ai\os noventa. Tenbrink (1997). 

afinnó que la evaluación es el proceso de obtención de infonnación y de su uso para 

formular juicios que a su vez se utilicen para tomar decisiones. Además. para Jerez 

TaJavera (1997). significa un conjunto de actividades que se realizan para obtener 

inronnación confiable acerca del logro de los objetivos previstos. Destaca en los conceptos 

anteriores. el sesgo de la medición que le confieren a la evaluación. Este enfoque realza 

nuestra insistencia en torno a que la Carrera Magisterial. a panir de las recomendaciones en 

materia de cxaminación (que no es Jo mismo que evaluación), realizadas por los 

organismos internacionales: se inscribió en el marco de la medición. Nosotros sei\alamos 

que esta forma de asumir a la evaluación y su subsiguiente traslado al campo del 

desempeño docente es a todas luces insuficiente. reduccionista e inadecuada. 

No es suficiente porque esta práctica a menudo es confiada a personal sin Connación 

de evaluador académico (solo se requiere de bachillerato y un .... entrenamiento .. para 

ostentar la categoría de haplicadorºde exámenes o de ocupar un cargo en el departamento 

del programa de estímulos al interior de Ja SEP. para considerarse como .. evaluadorº). Asi 

la evaluación se transforma en un servicio y no se toma como una profesión y sucede que a 

menudo queda estancada en las aguas de las pruebas estandarizadas. Con esto resulta. 

según Chadwick (1979). un bajo nivel de flexibiJidad .. costos realmente altos para producir 

las pruebas nacionales y serias limitaciones y dificultades en la evaluación de 

conocimientos. habilidades y aptitudes; que no pueden ser medidas con facilidad por las 

pruebas. Es reduccionista porque si atendemos a los factores considerados por el programa 

sobresalarial, nos percatamos de que el puntaje es expresado hasta centésimos. De tal fonna 

que en el caso de Ja antigüedad; si por cada ai\o de servicio se otorgan 33 centésimos; al 

arribar al último de Jos cinco niveles del programa.. el profesor participante tendría que 

contar con aproximadamente 40 ai\os de servicio docente. con lo que se reducen las 

TESIS CON 
_EA4L_AJ)_E_DRI GEN 

65 



Capitulo 2 C"onnotac'lón d~ I• Ev•luac10n .. 

posibilidades reales de conseguir el estímulo en un corto plazo y ante la escasez monetaria.. 

los profesores generalmente prefieren buscar un ingreso extra con otro turno o mediante el 

desempeilo de diversas actividades.. a simplemente esperar ser aceptados para hacer 

••carreraº en el magisterio. Esta es una realidad que nos muestra lo reduccionista de la 

evaluación que realiza la Carrera Magisterial; no solo en lo económico .. sino en lo referente 

a la mejora del desempcilo docente. ya que con esta carga de trabajo y ante una 

remuneración limitada.. se pierden las expectativas de ampliar la formación académica en 

las instituciones universitarias que ofrecen cursos especializados para los docentes. 

A lo anterior .. nosotros agregamos que la labor docente no debe ser evaluada con 

instn..amcntos que ••miden·· .. debido a que no se trata de una carrera de autos .. sino de un 

proceso independiente del número con el que la medición da cuenta de los resultados 

tangibles en una justa deportiva; pero no puede hacerlo para el mundo intangible. simbólico 

y procesual de la docencia. 

Nos parece inadecuada en función de su diseilo realizado por sujetos ajenos a la 

realidad que se vive en la propia cotidiancidad de la escuela primaria. Entonces. evaluar a 

miles de profesores bajo los mismos criterios ante escenarios tan diversos (aquí cobra 

especial importancia la desventaja en los recursos materiales. económicos y humanos de 

escuelas situadas en zonas marginales respecto a las de ubicación privilegiada) .. nos sugiere 

una fonna poco adecuada para valorar el desempeño docente. 

Ante estas situaciones y con la convicción de que la evaluación de los profesores no 

puede recaer en una medición sino en una valoración del desempeilo individual y colectivo 

del desempeño docente y que la estimación de las evidencias no solamente se debe analizar 

en función de los objetivos. costos y beneficios. sino desde el propio estado de la docencia.. 

su retroalimentación y sus posibilidades de mejora.. nosotros creemos que resulta necesario 

recuperar y apropiarse de nociones de evaluación distintas a las revisadas hasta ahora; con 

la finalidad de mostrar los contrastes entre la evaluación cimentada en la medición a la que 

aluden las definiciones anteriores y con la idea de asumirla como un proceso de mejora no 

solamente con base en sus resultados .. sino a través de su comprensión .. del conocimiento de 

su naturaleza y de su funcionamiento; de tal forma que se pueda entretejer una 

conceptualización propia sobre la evaluación. Esta actividad que estimamos primordial para 
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los profesores de educación básica,, nos tiene que proveer una postura propia con la que nos 

mantengamos firmes durante el desarrollo de este trabajo. 

Una de noción diferente es la de Santos Guerra (1995). para quien. la evaluación es 

una categoria independiente y comprometida; en el sentido de que no esté sometida,, 

sojuzgada. vendida o simplemente alquilada por el poder. el dinero o la tecnología. Por 

consiguiente.. no debe ser aséptica ni neutral y si comprometida con sus principios y 

valores. También tiene que ser cualitativa y no mer.unente cuantitativa. porque los procesos 

que analiza.. son enormemente complejos y la reducción a números suele simplificar y 

desvinuar la parte más sustantiva de los mismos. Otra característica de la evaluación versa 

en su capacidad democrática.. ya que al ser utilizada torcidamente se producen efectos 

negativos. De ahí que se tiene que poner al servicio de los usuarios y no solamente del 

poder; para evitar actos de injusticia que puedan convertirla en un instrumento y proceso de 

perversión. 

Para este teórico la evaluación es un elemento procesual. panicipativo y colegiado; 

en el cual. además de poner énfasis al proceso y no únicamente al resultado; se otorgue voz 

a los participantes y sobre todo. no se realice a través de pruebas externas y de análisis 

ajenos a la opinión de los protagonistas. Por ende. se tiene que asumir dentro del marco de 

la pluralidad con una mayor garantía de rigor y a través de una diversificación estratégica 

de acceso y actuación. 

Ángel Diaz Barriga (2000). elaboró otro concepto con esta orientación. Aqui la 

evaluación no es solo una actividad académica.. sino que es claramente una actividad social 

cuyos resultados impactan a quienes tienen algún contacto con las instituciones educativas. 

De tal fonna que evaluar debe responder a una mejora del sistema y no solo a una medición 

arbitraria de elementos formales del sistema educativo; por lo que la evaluación tiene que 

asociarse siempre a un proceso formativo que vaya más allá de clasificar. llenar expedientes 

y emitir juicios respecto a unos indicadores formales; ya que solo así es posible atender lo 

sustantivo del trabajo educativo. Entonces la evaluación es una instancia fonnativa que 

parte de la concepción sobre procesos pedagógicos y busca detectar las dificultades y 

avances del trabajo educativo en el propio proceso. de suerte que la mejora y modificación 

se consiga antes de que termine la tarea educacional. 
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Hablrut,los de estas dos posturas de Ja evaluación debido a su claro antagonismo en 

sus respectivas conceptualizacioncs con la finalidad de cerrar el arco conceptual y con el 

propósit~ de éonstruir un concepto propio que nos otorgue claridad en el desarrollo de 

nuestra i~vestigación. toda vez que Ja evaluación constituye el eje analítico de la misma. En 

este sentido. podemos mencionar que para nosotros. la evaluación es un proceso que ofrece 

a sus usuarios la posibilidad de reflexión sobre su propia panicipación en elJa y en los 

procesos educativos. para así convertirse en una estrategia de retroalimentación que puede 

fonalecer el interés con Ja mirada puesta en la mejora y no solo en el control. Es. además,. 

un proceso continuo. diná.niico. formativo. comprensivo y flexible. Para conceptualizar de 

esta manera a la evaluación. es necesario admitir su capacidad indagatoria sobre la 

diversidad de lo que se evalúa.. ya que Ja evaluación tiene que ver con toda una cuestión de 

valores. que posibilita hacer Jo más conveniente para el desarrollo humano y no sólo una 

medición de capacidades. 

El evaluador. desde este enfoque. se involucra y compromete de igual fonna durante 

todo el proceso de evaluación. De tal suerte que la evaluación significa un proceso que de 

ninguna manera se reduce a Ja medición; por Jo que podemos advertir que esta se 

implementa desde el comienzo del curso. e incluso antes. es decir durante la planeación. y 

no se reduce solo a la comprobación de resultados, ya que otorga especial cuidado a estimar 

dichos resultados no solo en función de los objetivos propuestos y de los costos. sino en 

tomo a su funcionalidad y efectividad que aporta a los usuarios que participan individual y 

colectivamente en ella. 

Aquí el concepto es amplio porque requiere de planeación. organización y ejecución 

con un alto compromiso de quienes participan de él. Por lo tanto. un proceso evaluativo no 

se considera como verdad única... última e irrefutable. sino como una construcción 

intenninable de significados y saberes. que mantiene viva Ja idea de una evaluación que en 

la voz de Mor..in Oviedo. no es para nada: 
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una actividad terminal. mecánica e intranscendente 

con intenciones fundamentalmente administrativas. ya 

que. esencia. constituye un proyecto de 

investigaciOn que. además de abordar teóricamente el 

problema a investigar. debe determinar a su ve:: las 

estrategias de recuperación e interpretación de la 

información más significativa en Jos distintos niveles o 

etapas ~n que se va a dcsarrollar(Morán Oviedo, 

P: 1986; 103). 

En esta cita., se hace alusión a la configuración de estrategias necesarias que 

permiten analizar la funcionalidad del evaluado. trátese del alumno. profesor o institución. 

por lo que se dibuja un sesgo que puede conducir a una mejora sustancial en Ja actividad de 

evaluación. 

Trunbién es importante scñ.alar que desde este punto de vista.. el enfoque centrado en 

Ja mejora.. pasa de un modelo causal a otro contextual que se dirige a diagnosticar los 

problemas internos de la institución y potencializar su capacidad de resolverlos. como una 

medida fundwnental que permite un acercamiento a los significados que dan cuenta y 

sentido al rendimiento de los profesores. 

Así que después de esta somera pero necesaria revisión teórica de Ja evaluación. 

insistimos en que la visión de la escuela norteamericana consideró durante mucho tiempo a 

la evaluación como un elemento estático. acabado e irrefutable; y al hacerlo Ja convirtió en 

una actividad imprecisa y arbitraria y que no obstante a lo anotado en el sentido de que 

actualmente la evaluación desde la lectura hecha por teóricos como Santos Guerra ( 1995) o 

Ángel Diaz Barriga (2000) dio un giro sobre Ja connotación de medición con Ja que 

apareció c·n ese país. el riesgo aun latente que surge luego de utilizar con frecuencia a la 

medición. es que ta práctica de evaluación se caracterice por ser una actividad susceptible a 

la aparición de abusos y vicios: se considere como una actividad terminal del proceso 

académico que se vive en las instituciones escolares y se emplee solamente para comprobar 

resultados~ es decir. como una evaluación swnativ~ que es la que se realiza al término de 

una etapa de aprendizaje (un curso. una unidad .. un tema). 

-, 
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En síntesis. si bien es cierto que la evaluación es un proceso y un elemento 

sustancial en Ja constitución del desempefto docente. tenemos que sei'lalar que aún es . 

C:recuente que Jos profesores de la escuela primaria definan a la evaluación como el acto de 

medir y calificar._ y de esta manera.. confinen al término a un espacio confuso que se 

caracteriza por utilizar las pruebas como instrumentos favoritos para verificar el 

rendimiento del sujeto evaluado. Ante esta tarea reduccionista de la evaluación. toman 

forma los actos de acreditar o desacreditar con base en un examen que se revisa mediante 

una tabla rasa. Por Jo que considerarnos que una atención puntual al desempei'lo docente en 

donde lo más valioso se identifica por su capacidad de retroalimentación y mejora puede 

dar acceso a una evaluación comprensiva que tenga en cuenta que la evaluación es un 

proceso y que como tal. presenta características diversas que se tienen que interpretar en 

condiciones particulares para cada sujeto evaluado. es decir. se ha de guiar por un interés 

singular. 

Por otro lado. insistimos una vez más en la posibilidad de que la forma en que este 

trabajo aborda Jos antecedentes sobre evaluación resulte limitada.. sobre todo si se tiene un 

serio interés en conocer e interpretar los papeles que desempei\a.... las funciones que cumple. 

el descubrir a quienes beneficia o perjudica; así como conocer el servicio de quien la 

propone o de quien la impone. Por lo cual. penswnos que de la evaluación. es necesario 

reconocer.. además de su connotación; su propia cultura. Por consiguiente. hay que 

considerar que ta participación de quienes tienen incidencia directa o indirecta en ella. 

constituye fenómenos de poder. privilegio, dominio y mejora, mismos que abordaremos en 

el tercer capítulo de nuestra investigación. En tanto, diremos que desde el inicio de este 

trabajo, enfatizamos la insistencia de tos organismos internacionales por evaluar resultados; 

porque creernos que esta situación es característica de una cultura de la evaluación que se 

incorpora a los paises como una forma de cultura política que mediante su enfoque 

economicista..,. se pronuncia por evaluar resultados en lo educativo para ver la viabilidad de 

otorgar o suspender créditos monetarios. 

í -1 

' 

70 



En este sentido. Ja política internacional en materia de evaluación docente no solo 

determina lo que se debe definir como desempei\o docente en Jos países afiliados a las 

organizaciones internacionales. sino que responde a las recomendaciones estructuradas por 

dichas agencias sobre las finalidades de la evaluación. Prueba de ello lo constituye el acto 

de que desde esra cultura de Ja evaluación .. generalmente se excluye la panicipación de los 

sujetos evaluados que estén más allá de las agencias y sus funcionarios. Tal es el caso de 

Jos profesores. quienes al mantenerse al margen de intervención de las instancias referidas o 

al delegar sus funciones a los lideres sindicales. no están en oportunidad de una 

participación real en la definición de Ja política sobre evaluación docente. Situación que da 

paso a significados atribuidos a la evaluación del desempei\o docente desde Ja óptica de 

agentes externos al trabajo docente. que suelen ser quienes definen las líneas de acción en 

tomo a ta evaluación y ponen en marcha Ja aplicación de programas de estfmulos. Por to 

tanto, acerca de Jos paises como México; en el que se privilegia este tinte de la evaluación. 

Hugo Aboites sei\ala que en esta lógica: 

es notoria la ausencia de una posición que especifique 

la importancia y la función que tiene la participación 

de otros actores. para determinar si deben existir este 

tipo de iniciativas y con qué modalidades (Aboitcs, 

H:/999:37). 

De este estilo de evaluación determinada solo por unos cuantos funcionarios. surgió 

la Carrera Magisterial; misma que se puso en marcha con una nonnatividad diseftada por un 

reducido número de servidores públicos y representantes sindicales. excluyó la 

participación real de los profesores y se confonnó con base en Jos programas de pago al 

mérito. El programa ••evalúa .. los resultados del trabajo docente. Solo que durante cualquier 

evaluación. corno lo apunta Santos Guerra (l 995). no solamente impona lo que se 

consiguió. sino el cómo. a qué precio. con qué ritmo .. con qué medios. con cuántos 

esfuerzos. a qué costa y para qué fines. Entonces .. revisar únicamente los resultados 

obtenidos es .. cuando menos. parcial; y Ja parcialidad suele ir acompañada de imprecisión y 

de tergiversaciones. También debemos admitir que además de Jos resultados inquiridos a 

través de Ja evaluación con base en los prograntas implementados para tal fin; existen otros 

provocados (como la confrontación que surge entre Jos participantes de un programa de 

. -:·-:··--.· 
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estímulos en la lucha por obtener a toda costa el beneficio económico) .. los cuales contienen 

una gran carga de significados que necesitan analizarse con toda seriedad para obtener 

información cercana a la realidad de quienes son evaluados. Sin embargo .. por lo general 

estos resultados provocados no son considerados ni analizados por quienes implementan los 

programas de evaluación como la denominada Carrera Magisterial. 

Ante esta realidad en la práctica habitual del docente .. antes de situarlo como el 

responsable de un resultado .. hay que considerar los medios con que cuenta.. las condiciones 

de trabajo y los márgenes de autonomía real con respecto a su tarea docente y por 

consiguiente.. a la evaluación sobre su desempeño. Existe también la necesidad de 

considerar el contexto durante ta evaluación .. pues al intentar dar significado al desempei\o 

de un profesor desde la óptica de los funcionarios .. sin tener en cuenta la interpretación del 

contexto .. resulta to que se conoce como una noción irreal de la realidad; porque evaluar 

desde criterios genéricos todo un nivel educativo, es negarse a entender lo que sucede en el 

mismo. 

Si se tomara en cuenta el contexto de los escenarios de la evaluación .. se tendría en 

cuenta también. que cada institución escolar presenta características únicas con respecto a 

tas demás. por lo cual la evaluación tiene que posicionarse desde un enfoque contextual y 

no desde una perspectiva genérica. 

Además. los profesores evaluados representan una serie de significados incluso 

contrarios en tomo a la evaluación de su práctica docente a través de la Carrera Magisterial. 

Así la evaluación es interpretada por ellos como un instrumento de control. opresión .. 

amenaza .. critica.. discrepancia. diálogo .. etc. A lo que Pérez Gómez (1983). menciona que 

para conocer la realidad de sus significados relevantes hay que sumergirse en el curso real y 

vivo de los acontecimientos y conocer las interpretaciones diversas que hacen de las 

mismas aquelJos que las viven. 

Por lo tanto .. de los programas de evaluación docente diseñados por unos cuantos 

funcionarios de gobierno. representantes sindicales o agentes de los organismos 

internacionales. como la Carrera Magisterial; desde el discurso de Santos Guerra podemos 

anotar que: 

·- -- -----... 
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la independencia ele los equipos que reali=an 

evaluación externa al .!.·ervicio de la administración o 

de entidades que financian los proyectos no siempre 

está garantizada (Guerra. S;/995;26). 

Cada vez que los matices del poder político o financiero dentro del campo 

educativo son amplios. la evaluación se presenta rígida.. condicionada o manipulada al 

servicio de unos intereses determinados. como el interés de los organismos internacionales 

por aplicar programas de sobresueldo solo a una parte de profesionales de la educación. en 

lugar de asignar una mejora sustancial al salario de la docencia en general. 

En suma.. la evaluación. y sobre todo la del rendimiento de Jos profesores. requiere 

de una finalidad centrada en ta mejora de la práctica docente para sobrepasar los límites de 

los designios burocráticos o economicistas y establecerse como un programa fhrmativo de 

desarrollo profesional que a través del diálogo. panicipación e interés ético. lleve a cabo un 

permanente ejercicio de honestidad. credibilidad y equidad. 

Esta situación pone de relieve la imponancia de la panicipación de Jos colectivos 

docentes durante el diseño. la puesta en marcha y el desarrollo de los prograrnas de 

evaluación docente. Así. los beneficiados de los procesos evaluativos no serán solo unos 

cuantos. De to contrario. si se continúa con la linea selectiva e individualista clásica de los 

programas de pago al mérito implementados en sociedades contemporáneas desde Ja 

economía de la globalización. bajo el nombre de programas de estímulos o el de programas 

de evaluación y promoción docente; se corre el riesgo de excluir a un gran número de 

profesores que no ingresen al programa ya sea por falta de interés personal o por no cumplir 

con las cuestiones nonnativas que a menudo suelen ser inflexibles. Esto sucede así en la 

Carrera Magisterial, la cual bajo la advenencia de ser un programa individual y voluntario. 

restringe sus puenas; dado que la voluntad no es hasta ahor~ un elemento que por si solo 

tenga poder de convocatoria en el total de los profesores inscritos al Sistema Educativo 

Mexicano. 

Por otra pane. en cuanto al ámbito de la evaluación. no solo los profesores tienen 

que ser evaluados, sino también la propia institución y el mismo programa y este áJnbito 

tiene que ampliarse hacia los funcionarios quienes diseftan Jos programas y que 

generalmente se consideran externos y ajenos a cualquier evaluación sobre su desempei'lo. 

i :--. .:-~·----¡ 
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Mas aún. es imponante reconocer que no existen dos profesores idénticos. dos escenarios 

iguales y tampoco un escenario ideal para llevar a cabo la evaluación. Por lo que lejos de 

utilizar criterios genéricos para la evaluación de Jos profesores e instituciones de un sector 

educativo. se tiene que realizar una evaluación contextualizada y singular para cada uno de 

los centros educativos. Sin duda. Jos programas de evaluación puestos en marcha.. no por el 

hecho mismo de que estén en función son buenos. no porque fueron implantados con la 

mejor intención producen los mejores efectos. Por consiguiente. podemos seftalar que Ja 

evaluación se mueve en un ca.111po que constantemente es visitado por una serie de sujetos e 

instituciones interesados en alguna de sus funciones. como la del control hacia los docentes 

y hacia sus salarios. 

El matiz de la evaluación docente asumida como una medición del rendimiento está 

vinculado a intereses de la política educativa de los organismos internacionales: que se 

caracteriza por promover la diferenciación salarial y los programas de estímulos. Así que el 

campo de la evaluación docente del que actualmente hacen uso tanto las instancias 

gubernamentales como las instituciones educativas; presenta una innegable connotación de 

medición y un sesgo muy desarrollado de ex3Jllinación: por Jo que este trabajo insiste en 

que la evaluación es un proceso pennanente de mejora. diálogo y comprensión de la 

práctica educativa y la confronta con el enfoque reduccionista del prognuna de Carrera 

Magisterial. el cual ta identifica como Ja comprobación de resultados a través de la 

medición; y a menudo .. Ja utiliza como un instnunento de dominación. un ejercicio de poder 

y por tanto un acto de control sobre los docentes. 

De ahí que el reconocer que la evaluación de Jos docentes implica complejos y 

delicados problemas. no significa que no se deba realizar. lo que se discute es la 

tergiversación que presenta y su carácter que adquirió en los modelos de mercado. en los 

cuales se configuró y seleccionó el ejercicio del poder y control como sus bases. lo cual 

representa un peligro para quienes se ven subordinados a las acciones ideológicas de los 

poderosos. como los profesores ante los políticos de la educación. debido a que. como lo 

sostiene Palou de Maté: 
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la evaluación. por ser una práctica humana. posee 

también. en si. una -dimensión política. ligada al 

ámbito de poder. No ~ casual que las demandas de 

e¡.•aluación pa~tan _de los organismos. en este caso 

educativos. c~~ estructuras de poder consolidadas. Es 

la información la que lleva en si misma una cuota de 

poder y permite un mejor control, dando Jugar a la 

rea/i;:ación de estrategias de acción coherentes a 

perspectivas ideológicas particulares (Pa/ou de Maté; 

1998). 

Hoy parece que sólo lo que se confomia desde el rumbo neoliberal tiene 

posibilidades de crecer teórica.. pnictica y operativaJllente. Por eso la evaluación de la 

docencia necesita recuperarse en su versión de mejora en contra del modelo que la reduce a 

medir. En conclusión .. es necesario reconocer que la evaluación docente reside en un mundo 

complejo y escabroso que los partidarios de la productividad invaden constantemente y le 

disei\an una armadura a la medida del interés que demanda el modelo tecnócrata educativo 

a través de las políticas intemacionales. No obstante. en el campo de Ja evaluación aún se 

mantiene viva (al menos en el espacio de los teóricos que sobre esta temática trabajan). 

aunque relegada. la voz que se pronuncia por considerarla como un proceso permanente 

que coadyuva a mejorar el trabajo de tos sujetos evaluados y que permite. en el caso de los 

sistemas escolares. la retroalimentación y la mejora de sus servicios. 

Así que la evaluación de los docentes representa un aspecto medular de lo que 

sucede en el espacio educativo y mantiene una estrecha relación entre Ja búsqueda de 

altemativas que propicie la mejora en el trabajo de los profesores y la construcción de 

procesos incluyentes que privilegien la valoración permanente de Jos sujetos evaluados sin 

terminar en una brusca descalificación de Jos mismos. Además de Jo expuesto hasta ahora. 

pensaJllOS que la tergiversación que se realiza de Ja evaluación docente tiene que ver 

directaJTiente con la propia noción teórica que sobre Ja evaluación y su desempei\o tienen 

los profesores. y sobre todo. con Ja interpretación de las funciones de la evaluación de su 

descmpei\o. Por to que a continuación. acotaremos sobre las funciones predominantes de la 

evaluación del trabajo docente. 
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2.2 FUNCIONES PREDOMINANTES DE LA EVALUACIÓN EN EL TRABA.JO DE 
LOS PROFESORES 

En esta sección abordainos al control y la mejora como dos de las principales 

funciones de la evaluación docente que a nuestro juicio y de acuerdo con el desarrollo de la 

investigación. son representativas de la evaluación que se lleva a cabo en nuestras 

instituciones escolares sobre la tarea de los docentes. Pero también reconocemos que 

existen otras funciones asociadas a la evaluación que detenninan las características de la 

evaluación del descmpefto docente y que cada una de ellas presenta una dificultad en su 

conceptualización y en su funcionalidad. Sobre todo si advenimos que existe una gran 

dificultad para lograr suficiente acuerdo sobre ellas. Al respecto. Álvarez García. (1992). 

identificó como funciones de la evaluación: 

Diagnóstico. Consiste en verificar el estado que guarda una actividad y su avance 

hacia sus objetivos propios. en relación con una nonna ideal dada. así como sus 

perspectivas si no cambia nada. 

Fonnativa. Se refiere a un sistema de retroalimentación que permite hacer los 

ajustes necesarios a la acción. en fonna continua y sistemática. a fin de garantizar el logro 

oponuno y eficaz de los objetivos y metas buscados. 

Control. Es la que pennite estimar el grado de avance de las acciones o de un 

programa o de un proyecto en relación con sus objetivos y metas. 

Terminal o sumativa. Se refiere a ta verificación de los resultados al término de un 

plan. programa o proyecto. 

Política. Es sin duda la función más general de la evaluación. se refiere a la 

necesidad de que la evaluación provea información útil para mejorar Ja calidad y eficiencia 

de las decisiones. en el desarrollo de programas o proyectos. 

Si bien es cieno que desde este planteamiento. ta evaluación se vincula al logro de 

objetivos y por Jo tanto. a la medición para tener cieno control sobre Jo evaluado. debemos 

enfatizar que la evaluación a.J11ptió su cobenura y actualmente se encarga de evaluar los 

progra.J11as educativos. instituciones y profesorados; lo cual hace pensar en ella como una 

moda de cone evaluativo que imparte cursos; publica acuerdos y crea agencias públicas y 

privadas para llevar a cabo un nÚJ11ero impresionante de evaluaciones en distintos 
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escenarios. De ahí que nos quede claro que Ja evaluación. tal y como lo afirma Álvarez 

Méndez: 

desempeña mul:has y muy variadas funciones. más de 

las que formalmente se le reconocen y que aumentan 

en cañtidad en la m~sma proporción en que pierden en 

transparencia: formación. selección. certificación. 

ejercicio de autoridad. mejora de la práctica docente; 

funciones relacionadas con la motivación y la 

orientai:ión; funciones administrativas. académicas de 

promoción o de recuperación; de información y de 

retroalimentación. de contro/(Álvare: Ménde::. J. 

M.;2001;24). 

A este respecto. iniciaremos con el señalamiento referente a que en el marco de ta 

función de control. se vislumbra un interés reduccionista de la evaluación. orientado hacia 

la puntuación o calificación y con una fuerte tendencia a Ja acumulación de datos sumativos 

o terminales que posibiliten el rendimiento de cuentas. Por lo cual. si bien es cierto que la 

evaluación consigue presencia a panir de sus funciones que la caracterizan como una 

medición. también hay que indicar que juntas recorrieron un camino análogo entre una 

lógica educativa economicista; que mantiene a la evaluación como uno de los ejes más 

importantes de la política educativa de los organismos internacionales. 

Debido a la complejidad que implica definir a la evaluación y con lo rcduccionista 

que puede resultar una estrecha definición; en este trabajo. corno ya lo sei\alamos 

anteriormente; Ja reconocemos como un proceso permanente de diálogo.. discusión y 

reflexión compartido de todos tos que están implicados directa o indirectamente en la 

actividad evaluada y advertimos. que en toda institución escolar se pueden evaluar. además 

de Jos profesores; a tos responsables de la puesta en marcha de los prograJllas de estímulos. 

Lo cual quiere decir que la evaluación es un proceso amplio que involucra no solo a las 

escuelas como prestadoras de un servicio educativo. sino también a todo aquel que dentro y 

fuera de elJas. mantenga un vinculo con el trabajo académico. 
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De aquí que sobre las funciones de la evaluación. podamos indicar que la relación 

entre la evaluación de los docentes y el impacto que esta genera en ellos. es tan estrecha 

que a menudo suele convenirse en una situación confusa. sobre todo si no existe claridad 

en la conducción de las evaluaciones y se desconoce quienes tienen la responsabilidad en Ja 

correspondiente toma de decisiones. 

Por lo tanto. después de anotar la existencia sobre la variedad de funciones que 

suelen asociarse a la evaluación. realizar una revisión exhaustiva sobre la temática en los 

trabajos de Álvarez García (1992), Santos Guerra (1995), Oíaz Barriga (1999), Álvarez 

Méndez (2001). Arbesú García (2001) y acercamos a la realidad que se vive en la escuela 

primaria. a través de entrevistas y cuestionarios sobre la evaluación de su desempei'lo en la 

denominada Carrera Magisterial .. buscaremos reconocer que al evaluar una institución 

escolar o a sus docentes; son frecuentes al menos tres funciones que se suelen insertar 

fácilmente en las escuelas y gozan del apoyo de los responsables (políticos. técnicos. 

administradores y directivos) de la educación. durante su implementación. Para ello, 

comenzaremos con la conceptualización de las mismas. 

Función sumativa. Sergio Nilo: en un trabajo sin fecha titulado: "'6Temas de 

evaluación... publicado en la antología: .... Evaluación en Ja práctica docente.. de la 

Universidad Pedagógica Nacional en el afio de 1993., la señala como aquella que es 

practicada al final de un curso. un periodo o un proyecto educacional. Entonces., es factible 

pensar que mediante esta función se llevan a cabo las actividades de selección. 

clasificación. y promoción docente con base en los resultados de quienes son evaluados. 

Este es el caso de la Carrera Magisterial.. en Ja cual., a través de Ja medición sobre Ja 

actuación docente. se determina la categoría de los profesores. En esta función. el 

instrumento por excelencia es el examen. Sin embargo. esta situación debe ser 

ampliamente discutida; ya que el resultado en el proceso evaluador es importante pero no 

más que Jos presupuestos de Jos que se parte., las condiciones que se tienen., las estrategias 

que se ponen en marcha. Jos procesos que se desencadenan y Jos ribnos de consecución. 

Por lo tanto. estos se convierten en elementos que también deben evaluarse; no solo porque 

el logro o la no consecución de unos resultados esté supeditado a aquellos factores. sino 

porque ellos mismos constituyen el objetivo de Ja mirada evaluadora.. 
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Función sociopolitica. Se presenta como una medida para buscar aumentar Ja 

productividad del docente y procurarle ... superaciónº profesional,. así como una posibilidad 

de mejorar sus condiciones de vida.. laborales y sociales mediante prograJllas de estímulos 

como la Carrera Magisterial. Sin embargo,. el sesgo poJitico,. además de estar presente en 

los lineamientos normativos del programa (los cuales cumplen al pie de Ja letra las 

recomendaciones de los organismos internacionales), se relaciona con la asignación de 

estímulos económicos para algunos docentes que consiguen ingresar al programa y con la 

exclusión de quienes no lo logran,. o lo que es más. con la indiferencia salarial para los que 

deciden no ingresar al programa; con lo cual se da paso a una diferenciación social de tipo 

clasista en el caJnpo laboral. Así que ya no .. valeº lo mismo aquel que obtuvo el ingreso al 

programa de estímulos .. que quienes si lo lograron. 

Para nosotros .. este viso político y económico que remueve aspectos sociales del 

trabajo y de la vida de los profesores,. tiene que ver con las políticas monetarias de Ja 

década de Jos años ochenta. las cuales se manifestaron en la reducción del salario a los 

trabajadores de la educación. A ese momento histórico y situación panicular,. se remonta el 

origen de los programas de estímulos en nuestro país; mismos que aparecieron en fonna de 

programas de pago al mérito primero. en educación superior y más tarde en Ja educación 

básica... como el caso de la Carrera Magisterial .. la cual surge Juego de las negociaciones 

entre Jos funcionarios gubernamentales de la educación y algunos líderes de la organización 

sindical del magisterio. Sin que con su implantación constituyeran una respuesta a Ja 

problemática de los bajos salarios en la docencia de Ja educación básica. Al respecto,. en 

ucarrcra Magisterial y evaluación de los profesores"\ estudio que Diaz Barriga publicó el 

Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) en 1999,. se parte del reconocimiento de 

que en nuestro país,. bajo Ja bandera de Ja modernización de la educación,. se aplican 

programas de estímulos que tienen una vejez de ochenta años en su país de origen y que ya 

mostraron ampliamente sus limitaciones. En referencia a Ja Carrera Magisterial,. se 

argumenta que la única singularidad es que este programa se aplica de manera extensiva a 

todo el sistema educativo,. sin embargo. resulta interesante contrastar lo exiguo de ta 

percepción derivada de este progranta con el conjunto de exigencias que contiene. Para un 

profesor inscrito en Carrera Magisterial en 1995. el aumento a su salario significó $200 

mensuales y en 1997. para otro con 25 años de antigüedad que ostentaba un salario total de 
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$3848. la cantidad ascendía a $760. lo que indica que los sobresueldos no significan ni la 

cuarta pane de su salario base y las exigencias para pcnnanencia y promoción en Carrera 

Magisterial son una carga adicional para los profesores. pues además de considerar las 

actividades realizadas en el desempeno de sus labores durante el ailo lectivo. tienen que 

presentarse a un examen de carácter nacional y avalar su antigüedad. grado académico. 

aprobar cursos de actualización. etc. 

Función administrativa. De acuerdo con House ( 1986). es un recurso que se utiliza 

para ejercer la autoridad. Un rasgo característico de este tipo de evaluación es su carácter 

externo e impositivo por quienes presiden o dirigen las instituciones escolares. Aquf las 

acciones o actividades de evaluación suelen tener un carácter autoritario y con fines 

netamente administrativos. 

La evaluación. desde este contexto. se encuentra tensionada entte los actos 

autoritarios de quienes evalúan y las propias expectativas de los evaluados. es decir de los 

profesores. Por consiguiente. su rasgo más característico es el de Wla evaluación alejada de 

la iniciativa e interés de los profesores que confonnan los espacios docentes en las escuelas. 

Las indicaciones tendientes a llevar a cabo el acto de la evaluación. mediante el 

cumplimiento puntual de los programas de evaluación que surgen de la actividad 

administrativ~ pancn de una lógica vinculada a las mediciones autoritarias y genéricas para 

determinar el nivel de desempeño docente que a través de una estandarización de 

instrumentos dan forma a un esquema que vincula los resultados de la evaluación a los 

criterios elegidos por personas alejadas del trabajo académico que se realiza en los centros 

escolares. Por lo tanto. se hace evidente no solo la falta de aniculación entre el esquema de 

evaluación y el mejora111iento del trabajo docente .. sino una constante medida de control que 

orienta y-determina la actuación de Jos profesores. 

En esta función de la evaluación. se privilegia el cumplimiento de la nonnatividad y 

trámites administrativos: que para el caso de la educación básica. consisten en el llenado de 

boletas. preparación y panicipación en eventos y comisiones escolares. que si bien dan 

sentido al desempei\o docente .. son actividades inmediatas que no definen a la actividad 

docente; en los términos de productora de bienes simbólicos y la reducen a una actividad 

encargada de poner números a las boletas y preparar ceremonias cfvicas todos los dfas 

lunes. Por lo que generalmente .. el profesor que suele cumplir puntualmente con la entrega 
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de una serie de encargos administrativos .. tiene una noción de su trabajo y de Ja evaluación 

de su desempeño docente muy cercana al proceso de intensificación de tareas. Esta suma de 

actividades administrativas que llevan a cabo Jos profesores .. hace que la evaluación de su 

desempeño se viva como un proceso de intensificación en el que los resultados repercuten 

de manera significativa en las cargas de trabajo para Jos docentes., en panicular .. de quienes 

aspiran a cubrir de manera puntual con Jos lineamientos requeridos por el evaluador .. tal es 

el caso de los diferentes fonnatos administrativos que cada profesor debe entregar a Ja 

dirección escolar. 

Estas tres funciones que hasta aquí abordamos pennanecen inscritas en una postura 

de evaluación .. sustentada en el control ejercido sobre los docentes .. a quienes miden su 

rendimiento a través de criterios genéricos y condicionan su actividad y su salario a su 

permanencia en los programas de estímulos. 

Pero en este trabajo además de abordar a la medición. nosotros plantearnos .. con 

base en los trabajos de Santos Guerra (1995) .. Arbesú García (2001) y Álvarez Méndez 

(2001) .. que la evaluación es un proceso permanente de dialogo .. discusión y reflexión 

compartido de todos los que están implicados directa o indirectamente en Ja actividad 

evaluada .. como una vía para conseguir o consolidar una mejora en su campo de acción. Por 

Jo que las Cunciones de la evaluación desde este planteamiento presentan características y 

significados distintos a las que revisamos con anterioridad. Desde este enfoque podemos 

hablar de la función formativa. democrática., de dialogo. comprensión y mejora: 

Función formativa. Esta es tal vez Ja función más deseable de Ja evaluación .. ya que 

se realiza durante todo el proceso y tiene presente que evaluar no es medir. calificar. 

clasificar ni excluir. Por to cual en Ja educación .. todas las Connas de evaluación que 

contribuyen al perfeccionamiento de un programa en desarrollo. en este caso. Ja práctica 

docente. deben considerarse como formas de evaluación formativa; ya que se distinguen de 

las que están orientadas a comprobar la obtención de los resultados del progr.una. En un 

interés por Ja función de Ja evaluación. se tiene que dejar de lado el carácter pragmático del 

ejercicio de Ja medición que abusa de las técnicas de control como el examen y que se 

convierte en un instrumento de selección y exclusión. En respuesta urgente a este estilo. la 

función Connativa de la evaluación contempla al proceso educativo como un quehacer de 

largo plazo que ostenta un carácter interminable. Entonces Ja evaluación .. dentro de este 
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proceso. deja de ser un espacio último del proceso educativo y constituye una forma de 

acceder al conocimiento y una oportunidad de aprender mediante Ja construcción de saberes 

en una fonna pennanentc y en constante renovación. 

Función de,.,,ocrática. Es la que alude. según Álvarez Méndez. J. M. (2001). a Ja 

necesaria panicipación de todos los sujetos que se ven convocados por la evaluación; 

principalmente profesor y alumno. pero no como meros espectadores o sujetos pasivos que 

solo responden. sino que reaccionan y participan en las decisiones que se adoptan y ]es 

afectan. 

En esta fonna de evaluación se busca terminar con las nociones irreales de Ja 

realidad. esto significa que para conocer la realidad y sus significados. todos los sujetos que 

participan directa e indirectamente en la evaluación tienen que hacer notar su voz durante 

ese encuentro y confrontación cultural que constituye la escuela. Esta circunstancia viene a 

caracterizar a la evaluación democrática corno una práctica participativa de todos los que 

comparten un detenninado universo de trabajo. 

En el marco de Ja función democrática de la evaluación. un aspecto básico es la 

colaboración. En lo que respecta a la evaluación del desempeño docente. las reuniones 

entre los profesores para tratar asuntos relacionados con la evaluación de su trabajo, 

constituyen un escenario fundamental para la consecución de la democracia en el proceso 

evaluativo. en tanto se considera; de acuerdo con Pérez Gómez. que estas actividades en 

conjunto: 

trasladan el desarrollo profesional de los docentes 

más allá de los reducidos y locales hori:ontes del 

ifldividualismo y aislamiento. de la dependencia de los 

expertos externos a un escenario donde los docentes 

pueden aprender unos de otros al compartir sus 

experiencias, temores, propósitos y pensamientos 

(Pere:: Góme=. A: 1999: 170). 

Función de diálogo. Esta categoría Ja trabajó Santos Guerra. M. A. (1995). bajo el 

planteamiento de que a través de la función del diálogo. la evaluación propone una 

discusión y reflexión sobre la actividad evaluada. El diálogo se convierte así en el camino 

por el cual los distintos participantes en el proceso de evaluación se mueven en busca de 

una valoración cercana a su realidad. Durante el diálogo. es tarea de los docentes 
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involucrados en Ja evaluación. asumir una postura justa y honesta en contra de la 

imparcialidad,. explicitar sus propias concepciones. sugerencias y altemativas sobre la . 

evaluación. Otro rasgo característico de esta función estriba en que el evaluado es también 

el evaluador .. por Jo tanto. hay que potencializar el recurso de la negociación durante el 

proceso evaluativo. 

Para esta función. el propósito fundamental es reflejar de fonna justa no solo el 

desarrollo de Jos acontecimientos sino Ja interpretación que de los mismos hacen cada uno 

de los que se encuentran implicados en el progra111a de evaluación docente. Ante este 

propósito ineludible en la evaluación con función de diálogo. se deben comprender las 

numerosas perspectivas y puntos de vista sin manipular el proceso. Para tal fin. es 

preferible que los participantes de la actividad de evaluación lleven a cabo una 

argumentación teórica durante su diálogo. de lo contrario no se pasaría de un espacio 

meraJTiente anecdótico. 

Función de la comprensión. En esta función. el interés se orienta a entender el curso 

de las actividades y los sujetos de evaluación y la fonna en que Jlegaron a tal o cual estado,. 

además de saber como son realmente. 

La comprensión,. de acuerdo al mismo teórico que trabajó la función anterior y en un 

vinculo que nosotros hacemos con la Carrera Magisterial; para sci\alar los aspectos que a 

nuestro juicio. es necesario que se tomen en cuenta. está referida a la evaluación docente; 

por lo cual,. ante el inminente establecimiento de programas de evaluación para la 

docencia,. se debe poner atención a los siguientes aspectos: 

Pretensiones de Ja evaluación docente. Es necesario averiguar quien o quienes 

ponen en marcha los programas de evaluación del rendimiento de los profesores y por qué. 

Debemos conocer qué finalidades ocultas o manifiestas están vinculadas o provocadas en 

los sujetos evaluados. sobre las inicialmente esperadas. 

Destinatarios. A quienes va dirigido el programa de evaluación y que modos existen 

de acceder a él. Tanto en lo que respecta a la información como a los canales de acceso. 

Evaluación del mismo programa. Qué es lo que el desarrollo del programa consigue 

en los destinatarios. en los responsables. o de fonna indirecta,. en otras personas. 
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Enfoques a largo plazo. Aunque durante el desarrollo del programa estos efectos no 

puedan verse .. habrá que pensar en lo que sucederá a largo plazo con Ja implementación de . 

programas de evaluación y promoción docente .. 

Efectos secundarios. Qué repercusiones de carácter no buscado produce el 

programa.. tanto en Jos panicipantes como en otras personas .. quizás potenciales usuarias del 

mismo. 

Rentabi1idad social. El beneficio del programa.. desde el punto de vista democrático. 

no ha de verse solamente en los actuales destinatarios sino en las posibilidades de beneficio 

en cascada. 

Relación oferta-demanda. Es interesante saber qué tipo de ofertas se realizan y 

quiénes las realizan. por qué se demandan las acciones evaluativas y si acaso las demandan 

o les son impuestas desde posiciones ajenas a la realidad del contexto de su práctica 

educativa. 

Continuidad en el futuro. Qué tipo de desarrollo posterior tiene el programa.. y qué 

posibilidades de continuidad y de profundización encierra el futuro. 

Contextualización del programa.. El programa se realiza en un momento y Jugar 

determinado. con unos medios concretos. Pero esto no significa que no cuente con una 

historia que permita comprender cómo son las cosas en él actualmente. 

Función de la mejora. No se sugiere una mejora supuesta en parámetros genéricos 

sobre la práctica docente sino en la propia dinámica de la acción contextualizada en la que 

aparece un fuerte juego de expectativas. motivaciones. intereses. deseos. sentimientos y 

valores de los profesores. 

Estrunos de acuerdo con Vroeijennsti (1991). en el planteamiento que hace sobre las 

funciones de la evaluación; del cual destacamos dos formas de asumir la evaluación de Jos 

docentes. La externa. nacida del interés de las agencias financieras y de Ja preocupación de 

los responsables públicos de la educación o de Jos destinatarios de Jos servicios que la 

escuela presta; y Ja interna.. que surge de la inquietud de Jos profesores por comprender y 

transformar sus actividades. 
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La primera.. que es Ja fonna externa de asumir a la evaluación. está más centrada en 

el control y abarca la función sumativa.,. sociopolitica y administrativa.,. que son las tres 

primeras funciones scftaladas en este trabajo. La otra.. que se pronuncia por la evaluación 

de fonna intem~ está centrada en la mejora y se relaciona con las funciones de formación. 

democr.itica.. diálogo. comprensión y mejora; que son propias de la evaluación entendida 

como proceso. 

Estas posturas de las funciones de la evaluación son elementos importantes que 

conforman e inciden en la evaluación del dcsempefto docente. ya que a partir del ref"erente 

desde el cual se asuma la evaluación. es que se constituyen sus características. 

No obstante. sobre la evaluación del trabajo de Jos profesores.. las instancias 

federales de nuestro país. insisten en la necesidad e importancia de los programas de 

evaluación docente como una opción de incrementar la calidad en la educación. bajo el 

supuesto de que esta actividad de evaluación favorece a los profesores. y con ello. a la 

organización y el funcionamiento de las escuelas. Sin embargo. hacer sujetos de evaluación 

a los profesores no es tan importante como el saber a quiénes favorecen estas actividades. 

Por lo cual. hay que considerar por una parte. los propósitos como aquellas razones de la 

puesta en marcha de los programas de evaluación docente y por otra.,. los efectos: como 

resultados generados de las actividades de la evaluación. Por consiguiente .. es pref"erible 

asumir Jos propósitos como una ayuda hacia las prácticas de evaluación y no como un:a 

amenaza y condicionantiento de interés meramente sobresalarial. Así lo planteó Joan Dean 

( 1991 ). en el sentido de que los propósitos ayudan a los profesores a identificar las vías que 

realzan sus destrezas, a desarrollarse en f"onna colectiva e identificar puntos susceptibles de 

intervención en su trabajo docente; con una nueva o modificada iniciativa. 

Ante el reconocimiento de las dos conceptualizaciones trabajadas en este estudio .. 

una centrada en el control y la otra en Ja mejora del trabajo de los profesores. podemos 

decir que durante el proceso de evaluación. con base en los argumentos de Loredo 

Enriquez; es ineludible: 
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considerar las condiciones en las que .se desarrolla el 

trabajo docente. incluidas aquellas variables que 

aunque no pertene::can a la función en sí misma, la 

afectan e incluso la determinan. Considerar de esta 

forma a la evaluación es verla desde una perspectiva 

integral. Las formas y los usos de la evaluación de la 

docencia deben transformarse. dejar de destinarse al 

control administrativo y convertirse en el 1necani.smo 

idóneo para la retroalimentación y la búsqueda del 

perfeccionamiento (Loredo Enrique=, J: 2000; 104). 

Por Jo cual. nuestros apuntes hacen referencia a que ese estilo usual en que la 

evaluación del desempeño de los profesores se reduce a un ejercicio de poder y a un control 

administrativo .. tiene que convertirse en una actividad de retroalimentación y búsqueda del 

peñeccionamiento de la tarea docente. Solo que esta situación no puede ser del todo posible 

en tanto la evaluación. permanezca íntimamente asociada a las grandes orientaciones 

políticas en educación. y en este vinculo. el impacto de la política internacional instalada en 

el plano nacional marque Ja tinca de ta educación con un corte economicista; a través del 

cual se identifica a Ja evaluación docente como un mecanismo de Ja ansiada productividad 

mediante el uso extensivo de la medición y el estimulo sobresalarial. 

En síntesis .. diremos que los prograntas de estímulos tienen una alta responsabilidad 

en la forma en que hoy se asume Ja evaluación (medición) de los docentes en nuestras 

instituciones escolares. la cual se lleva acabo con base en la cultura del pago al mérito. Pero 

esta función no necesariamente es actual. sino que se instaló en nuestro sistema educativo 

ante la mirada complaciente de los funcionarios gubemarnentales en educación y con la 

atención puntual a las recomendaciones de Jos organismos internacionales como el Banco 

Mundial. Fondo Monetario Internacional y Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. Así los progrrunas de estímulos al desempeño docente se 

establecieron desde hace ya por lo menos tres sexenios de gobierno. con un fuerte arraigo 

en el gobierno salinista quien en palabras de Noriega Chávez (2000). se dio a Ja tarea de 

crear una bolsa presupuestaria adicional para la Carrera Magisterial. Por lo tanto los 

programas de estímulos tienen una responsabilidad directa en la conConnación de la 

evaluación del desempei'io docente. como lo sei'llalaremos a continuación. 
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2.3 LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS: CONFORMACIÓN DEL DESEMPEJ.'ilO 
DOCENTE 

Las actuales modalidades de evaluación del desempei\o docente están sitiadas por 

grandes orientaciones políticas. que a través de organismos internacionales como Banco 

Mundial. Fondo Monetario Internacional y Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico vigilan el rumbo de la educación con una visión de mercado. que 

pone especial atención en el trabajo de los docentes: al cual le confiere una evaluación de 

su desempeño con base en programas de estímulos al estilo pago al mérito. Esta es una 

característica de los sistemas educativos que Jlevan a cabo su transfonnación en el marco de 

ta globalización: en los cuales la evaluación de los académicos se encuentra envuelta en una 

realidad de retribución económica diferenciada. 

Las políticas internacionales coordinadas con las del plano nacional en materia de 

evaluación. utilizan el recurso de Ja evaluación docente. en apego a las recomendaciones de 

los organismos internacionales como eje de análisis para medir el rendimiento de los 

profesores a través de la implementación de programas de estimules que funcionan como 

artefactos compensatorios a los salarios de los docentes evaluados. 

Como resultado. Jos programas de estímulos a Ja productividad que tuvieron eco 

inicial en el Sistema Nacional de Investigadores y en las universidades públicas~ se 

insertaron en educación básica a través del establecimiento de la Carrera Magisterial. Así 

que desde el momento en que 11egaron estos programas a nuestro país. se identificaron 

como parte de un proyecto educativo planteado desde una lógica economicista basada en 

plantcaJllientos de competitividad. como medida de transformación en las instituciones 

escolares. Pero hay que señalar que esta nueva forma de asUDlir a la evaluación de la 

docencia provocó un impacto en la vida académica de las instituciones. 

A menudo se vierten argumentos que se pronuncian a favor de los programas de 

estímulos y algunos más en contra de su implantación. Particulannente. en el caso de la 

escuela primaria son notorias estas desigualdades. en el sentido de que todo sistema de 

pago al mérito. como la Carrera Magisterial. que no se apoya en una valoración del 

desempei\o docente con base en las funciones formativas de la evaluación. se reduce a un 

mecanismo de discriminación y clasificación de profesores y puede funcionar como una 

fuente de desib"Ualdades, dado que podría permitir que los docentes con un nivel bajo de 
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descmpefto pudieran recibir una compensación sobresalarial mayor a otros con desempefto 

notable. 

A este respecto. sólo hay que escuchar las voces que los profesores levantan en 

cuanto al significado que Je otorgan a la implementación de la Carrera Magisterial como vía 

única de evaluación a su desempei\o (durante el desarrollo del siguiente capítulo nos 

ocuparemos de esta temática). 

Otro rasgo común que companen Ja evaluación y los programas de incentivos es su 

origen ligado al proceso de industrialización de los Estados Unidos de Norteamérica. A 

partir de ese momento. algunos seguidores de la economía como Taylor y Cooke en 1910 

enunciaron la valoración del rendimiento en los trabajadores como garantía de 

productividad que se podía lograr a través de un incremento salarial otorgado a quienes 

tuvieran mayor rendimiento. (como lo mencionantos con anterioridad). Además. en el 

ámbito del Sistema Educativo Mexicano._ Ja política de estímulos se apoyó en condiciones 

precarias del trabajo docente y del salario: en contraste al surgimiento de estos programas 

en sus paises de origen. Al respecto. Valdez Aragón (1998). seft:aló que el vincular la 

evaluación de los profesores al salario de bajo poder adquisitivo repercute en la desviación 

de los objetivos del programa de estímulos. En Carrera Magisterial sucede que la mayoria 

de los profesores están inscritos para mejorar sus ingresos salariales y no con el interés 

ese~cial de suministrar. a través del programa.. una mejora sustancial a su práctica docente. 

Pero también se relaciona a la costumbre de que en México se implementan 

proyectos educativos y programas de estímulos al desempei\o docente bajo condiciones 

muy distintas de tos modelos que tuvieron su origen en contextos ajenos al nuestro. esto 

tiene que ver con que este país. en materia educativa,.. es un eminente importador de las 

acciones educativas calificadas como exitosas que se desarrollaron en otras partes del 

mundo. Así sucedió con los progr3111as de estímulos instalados en la educación superior y 

luego en la educación básica (Carrera Magisterial), mismos que se trazaron desde el 

enfoque de pago al mérito. 
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Cada vez es más notOrio el interés. no sólo por demostrar si estos programas son 

adecuados o inconveltientes para el caso de Jos profesores mexicanos. sino para reflexionar 

sobre el contexto desde el que se implantaron en nuestras escuelas. Esta iniciativa de 

analizar los programas de estímulos diseñados en otros paises desde 1908 y acogidos con 

gran rapidez por el sistema educativo mexicano en tiempos recientes. adquiere importancia 

por la gran cantidad de significados que su ejecución produce en Ja voz de los profesores 

evaluados. 

Si bien es cierto que Jos paises que dieron origen a estos programas de 

diferenciación salarial en función del rendimiento académico. lo hicieron para pagar mejor 

a los docentes. quienes contaron con buenos salarios y condiciones favorables de trabajo; 

así como buenas instalaciones escolares y nunca estuvieron sujetos a la caída salarial como 

en nuestro país a finales de los ai\os ochent~ también es cierto que no en todas las escuelas 

de estos sistemas educativos tuvieron éxito estos programas de estímulos. Al respecto. 

estudios que realizaron Murane y Cohen en 1986. mostraron que el pago al mérito que se 

practicó en Jos Estados Unidos de Norteamérica. alcanzó un éxito relativo. Pues mientras 

en comunidades que contaban con escuelas de gran infraestructura y que pagaban buenos 

sueldos a los docentes. los prograntas incidieron en la consecución de resultados de mejora 

en la práctica docente. pero al efectuarse en las escuelas de ciudades o barrios con alto 

grado de marginación constituyeron un fracaso. Al respecto, Valdez Aragón sostiene que: 

política de estímulos tiene mayores 

probabilidades de aceptación cuando la comunidad a 

la que se dirige cuenta con condiciones fa•,.orables de 

trabajo y buen sueldo. atributos con que no cuenta la 

gran mayoría del magi.sterio de educación primaria en 

A.léxico (Valde:Aragón. S: 1998; 113). 

La evaluación de los profesores. quienes cuentan con salarios castigados y tienen 

serias limitaciones respecto a sus condiciones de trabajo. obedece a una lógica de mercado 

que además de deshomologar Jos salarios. los sujeta a escalas de estímulos según el 

desempeño. Estos programas sobresalariales operan desde 1990 en la educación pública 

superior y a panir de 1993 en Ja educación básica; bajo los supuestos de apoyar Ja 

permanencia. dedicación y calidad en el trabajo de Jos profesores. 
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Generalmente. y esto sucede así en ta Carrera Magisterial. los programas de 

estímulos hacen mediciones del desempei\o con base en escalas de puntos que son 

otorgados por cada actividad desarrollada. 

El utilizar a la evaluación como un mecanismo para diferenciar el salario de los 

profesores. fue un imperativo del gobierno durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

ya que esta forma de evaluar a los profesores se inscribió en el programa de estímulos que 

se dio a conocer como Carrera Magisterial y se aplicó en la educación básica durante la 

gestión del Secretario de Educación Publica Ernesto Zedillo Ponce de León. para evaluar a 

los docentes. profesionalizar su labor y establecer un mecanismo que incrementara su 

remuneración salarial. 

Estos tres puntos pueden sonar deseables desde el discurso lineal de los 

responsables de la educación pública en nuestro país; aunque también es posible que desde 

los destinatarios de la evaluación.. se miren como contradictorios en tanto se busca 

profesionalizar la docencia en la educación básica; solantente a través de mecanismos que 

utilizan escalas de puntos para incrementar una mejoría en los salarios y no en lo sustancial 

de Ja práctica docente. Sobre todo si consideramos que un programa de evaluación docente 

inmerso en la medición se convierte en un proceso de intensificación del trabajo de los 

profesores que no funciona como un espacio de profesionalización de la docenci~ toda vez 

que obliga a los docentes a llevar a cabo y de manera puntual una serie de ~tividades de 

carácter administrativo. Desde este enfoque. la labor docente se relacionan con la 

organización del grnpo. recoger cuotas. participar con los padres de fantili~ coordinar 

comisiones.. realizar ceremonias cívicas. organizar festivales y concursos escolares. 

promover CaJllprulas. integrar expedientes .. llenar boletas etc. Por lo tanto. la evaluación del 

rendimiento de los profesores se vive como una carga extra. producto de una política de 

estímulos que impulsa recompensas económicas en algunos docentes y no con un proyecto 

salarial que involucre a los profesores en su totalidad y que posibilite la mejora gradual y 

sistemática del trabajo docente. a través de la reflexión realizada en los ejercicios de 

evaluación docente y no solo se limite a verificar el grado de cumplimiento en las acciones 

de corte administrativos por parte de los profesores. 
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Hoy Ja cultura de Ja evaluación de Ja docencia promueve el poner las expectativas 

del pensamiento de los profesores en las ganancias9 en Jos sobresueldos .. en la posibilidad 

de acumular recursos económicos. Parece que solo el bienestar económico que ofrecen los 

programas de estímulos da fuerza a las aspiraciones pragmáticas de algunos prof"esorcs que 

participan en Carrera Ma!:,..-jsterial .. quienes decidieron apartarse de las posibilidades de 

reflexión teórica sobre Jos aspectos educativos que Je pudieran significar alguna mejora en 

su quehacer cotidiano. Ahora se ocupan solamente de enfrascarse en una competencia por 

los puntos que le signifiquen un incremento a su salario. Asi lo afinnan los profesores de 

escuela primaria, entrevistados por Valdez Aragón para el estudio: ºCarrera Magisterial: 

una mirada desde Jos docentes'\ que se publicó en el ai\o 1998; en el cual afinnaron que su 

ingreso al progranta de estímulos. respondió prioritariaJllente a una necesidad económica: 

''definitivamente ingresamos por el aspecto 

económico, no vamos a mentirle ...• •• 

''e.-.te estimulo debe partir de un salario profesional ... 

o sea. Carrera Magisterial es muy buena. pero 

siempre y cuando parta de un salario profesional 

donde todos logremos satisfacer personalmente 

nuestras necesidades ...• .. 

"pues nada más la cuestión estimulante de que le van 

a dar un poco más de dinero porque no es orra cosa. •• 

Por todo ello. actualmente la evaluación docente confonna una moda economicista 

que logra invadir todos los niveles educativos. No resulta ya muy recomendable discutir si 

se debe o no evaluar la docencia; sino cómo hacerlo, quién lo hace9 con qué propósito. a 

costa de qué o quiénes y cuál es el estado actual de la evaluación docente. Respecto a este 

planteamiento, Ángel Diaz Barriga ( 1999). agrupa en seis puntos la coníormación de una 

teoría de la evaluación aplicada al campo de Ja docencia: 

El pago al mérito. El señalamiento de este inciso gira en tomo a las distorsiones 

ocasionadas por esta forma de valoración del trabajo docente. Destaca el énfasis que ponen 

los profesores en realizar sólo aquellas ejecuciones que son reconocidas y calificadas en el 

progrmn~ en detrimento de las que surgen de las exigencias de la propia labor. 
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Este estilo de evaluar desarrolla la competencia.. rivalidad e individualismo entre Jos 

participantes del programa y dificulta la organización colectiva de los profesores para 

abordar los problemas de cada centro escolar. En esta modalidad. el salario base de los 

profesores se deshornologa y por lo tanto. se ve disminuido a incentivos que sostienen la 

individualización salarial como nueva y única forma de evaluación docente. Aquí la 

política educativa se centra en hacer compatible la calidad de la educación con la reducción 

de sus costos. De ahí que las recomendaciones de los organismos internacionales respecto a 

la aplicación de la política salarial sustentada en los programas de estímulos. tengan un 

fuerte arraigo en la evaluación de la docencia y conviertan las nociones de productividad y 

rendimiento._ en los principales conceptos utilizados como referentes para detcnninar 

formas de salario de Jos docentes. 

La función y el sentido de la evaluación. La tarea de la evaluación se mueve dentro 

de dos funciones opuestas: la del control y la mejora. El control busca clasificar a los 

docentes a través de mecanismos de evaluación surnativa. El mecanismo más característico 

de este enfoque lo constituyen los sistemas de pago al mérito y el análisis del dcsempei\o 

docente por medio de la medición del rendimiento de sus alumnos. Carrera Magisterial 

dispone de un examen de aplicación a los alumnos del profesor participante. la calificación 

se promedia con el examen que le aplican al docente; la suma de estos puntos. más los del 

rubro de antigüedad. grado académico._ desempeño prof"esional y los cursos de 

actualización. deciden la promoción. ingreso y pennanencia en el programa. 

A este sei\alarniento. nosotros agregarnos que la evaluación que tiene como 

propósito emitir un juicio para calificar el trabajo docente desde una perspectiva sumativa 

no contribuye a mejorar el desempeño de los profesores porque no hace uso de la 

retroalimentación sino que emite juicios del trabajo docente cuando éste concluyó. 

La evaluación que pone acento en la mejora del trabajo del docente. Por f"onuna se 

conforma desde una perspectiva procesual. ya que mantiene como eje de análisis la 

retroalimentación que surge de la capacidad en las habilidades del trabajo cotidiano de Jos 

profesores y de los puntos críticos de ineficiencia. Este sistema de evaluación se encuentra 

íntimmnente comprometido con mejorar el desempeño de los docentes sin ninguna 

pretensión de clasificar su rendimiento. 
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En esta postura. el resultado del trabajo docente es fundamentalmente un bien 

simbólico. Se reconoce que la evaluación de la docencia es un asunto sumamente complejo 

y delicado. ya que para llevarla a cabo es necesario detenninar un valor sobre el dcscmpei\o 

docente. que varia de acuerdo con decisiones tales como satisfactorio-insatisfactorio. 

bueno-malo o eficaz-ineficaz. Solo que Jos resultados de Ja docencia se ubican en el plano 

de lo simbólico,. lo cual hace imposible evaluar estos productos intangibles bajo un 

esquema de medición como el de Carrera Magisterial. que trata a la evaluación desde una 

visión genérica. Así que la evaluación de Ja docencia tiene que contar con una 

fundainentación teórica que supere los enfoques de Ja economía aplicada a la educación. 

Además,. el proceso formativo de todo sujeto es único .. singular .. dinámico y cualitativo; por 

lo que los bienes simbólicos que produce el trabajo docente se pueden manifestar a través 

de conocimientos.. fonnas de abordar la infonnación .. maneras de ser y valorar el mundo. 

etc. De aquí que la actividad docente valorada mediante un examen aplicado a Jos alumnos. 

resulte irreal. inadecuada y limitada. 

Por Jo tanto .. la evaluación del trabajo docente, al no ser vista como una categoría 

que se encuentra inmersa en una actividad educativa amplia, con resultados intangibles,. 

debido a los aspectos valorativos del desarrollo humano y del proceso fonnativo que 

conlleva esta labor,. queda reducida a Jos resultados medibles y tangenciales que no 

necesariamente son fundamentales ni representativos del trabajo docente. No obstante, 

debemos reconocer que Jos efectos procesuales. dinámicos. cualitativos y de complejas 

integraciones .. a menudo implican dificultad en el propio docente para reconocer el valor y 

el significado de su desempeño. Esto genera que la evaluación de la docencia se entienda 

como un proceso de intensificación que integra aspectos externos al mismo desempcfto 

tales como Ja participación en diversas actividades escolares. la entrega puntual de 

documentación .. etc. 

Re1roalimen1ar y mejorar el funcionamienro escolar. Esta es una función básica de 

la evaluación de Ja docencia. Sin embargo, el programa de Carrera Magisterial no contiene 

ningún espacio destinado al diálogo sobre Ja fonna de trabajo. La evaluación queda 

supeditada a Ja emisión de un juicio de valor sobre Jos productos. sin detenerse siquiera en 

algún punto del proceso educativo. La función de retroalimentación permanece ausente y 

cercada por el control que aparece tras la asignación de puntajes en Jos diferentes 
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componentes del programa. La entrega de los resultados de la evaluación al desempeño 

docente .. en palabras de Tyler Elcnes (1998). es arbitraria y violenta.. dado que se desconoce 

el proceso técnico de calificación de los exáinenes .. no se sabe si se aplica en la calificación 

de tos mismos las medidas de tendencia central propias de las pruebas objetivas o si sólo se 

procede a obtener un punlaje absoluto. El exaJllcn se elabora en ºalguna instancia central de 

la SEPº,. en la cual se supone que existe un banco nacional de reactivos,. pero que ni 

siquiera directores y supervisores de zonas y sectores escolares conocen la instancia 

administrativa que lo discfta y aplica. Además. la publicación de tos resultados llega a 

tardar más de un año en hacerse pública. 

Superación académica. Se relaciona con la evaluación procesual misma que abre la 

posibilidad de di3.logo,. comunicación y construcción de saberes como elementos que 

permiten detectar aciertos y dificultades en el trabajo docente para poder consolidar una 

mejora. Aquí la cultura cxpericncial de los prof"esores significa un punto de partida hacia el 

campo de la cultura académica para que juntas,. funcionen como un detonante de saberes o 

significados que puedan ser personalizados a través de la reflexión teórica y de esta manera. 

conseguir la superación académica. 

Soto que la evaluación de la docencia desde los programas de estímulos,. elimina de 

raíz esta idea desde el momento en que su interés es sumativo y su finalidad clasificatoria.. 

Los cuestionarios de opinión a los estudiantes. Este punto es propio de la 

evaluación en la educación superior. sin embargo. decidimos incluirlo en este trabajo como 

un elemento complementario y enriquecedor. La atención puesta a esta tare~ no es en el 

sentido de menospreciar la opinión de los estudiantes .. sino señalar Jo condicionado de las 

respuestas que suelen darse a los cuestionarios. Las indagaciones más frecuentes de estos 

insln..lmentos tienen que ver con aspectos como la puntualidad,. asistencia,. preparación de 

clase,. etc. Tenemos ante si un estilo casi policiaco de obtener información para establecer 

escalas numéricas desde nociones irreales de ta realidad. Es cuestionable no la utilización 

de cuestionarios,. sino que su f"unción se desarrolle en tomo a la obtención de información 

de las acciones y actitudes de los profesores. Si el trabajo docente produce bienes 

simbólicos. el cuestionario tiene que versar entonces,. sobre significados y por 

consiguiente,. éstos no se pueden enunciar en un sí o un no característico de los 

instrumentos que se utilizan arnpliaJnente en Ja evaluación de la docencia 

TE~Sl'~) CON 
• r · '°'V n nrr< 1~1l'T -~·~..J...-..'l _l.Li._.Lili... l...LI!J)l_ ·-
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Esta revisión sobre el estado de la evaluación de la docencia en la educación básica.. 

pone de manifiesto. por una pane. la forma en que se confonnó la noción del desempci\o 

docente frente a la existencia de los programas de estimulas y por otro lado. ofrece 

elementos que definen al desempeño de los profesores desde la óptica de Ja mejora. Pero 

también es necesario sei\alar que la mayoría de los conceptos que son imponantes para la 

evaluación docente confeccionada con base en Jos programas de estimulos. tienen una 

orientación hacia el control. Ahora bien. Jo que se tiene que reconocer del trabajo docente 

desde la perspectiva de Ja evaluación procesual. se debe perfilar como la atención puesta en 

la mejora. 

Ante tal situación. podemos señalar al desempei\o docente. en el caso de la 

educación básica. desde dos nociones opuestas de su evaluación; una de control que se 

caracteriza por: 

beneficiar (estimulo económico) solo a Jos ... mejoresº o más ... aptosº; 

fomentar competencia. rivalidad e individualismo; 

instrumentalizar la actividad docente; 

clasificar docentes mediante mecanismos sumativos; 

emitir juicios finalistas y externos a Ja realidad contextuada de los profesores; 

eliminar la probabilidad del diálogo. comunicación y retroalimentación docente; 

disminuir la función docente a la medición de resultados tangibles y tangenciales; 

calificar lo fonnal y desconocer lo fundarnental en la docencia. e; 

interesarse por obtener infonnación objetiva y estandarizada desde una concepción 

externa sobre la labor docente. 

Por otra pane. existe una postura que pone énfasis en atender el desempei\o docente 

como una posibilidad de mejora. para lo cual se requiere: 

abrir el cantpo de evaluación como una vía de desarrollo profesional; 

fomentar los planteamientos evaluativos desde Ja propia dinámica del trabajo 

docente; 

desarro1lar la colaboración entre los docentes como vía de cambio; 

asumir la evaluación como proceso integral y multirreferencial; 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

95 



C•phulo 2 Conno~ión die I• Evaluación ... 

otorgar voz a Jos sujetos evaluados para que reaccionen y participen de la 

evaluación; 

establecer procesos permanentes de diálogo,. discusión y reflexión teórica sobre la 

docencia; 

concebir a la actividad docente como productora de bienes simbólicos,. procesuales. 

cualitativos y dinámicos: 

interesarse por comprender el estado de actividades y sujetos evaluados,. la fomia en 

que llegaron ahí, y; 

reconocer los contextos de la actividad docente como lo que posibilita la 

comprensión e interpretación de sus significados. 

Con esto podemos mencionar que el descmpei\o docente se encuentra tensionado 

entre un acto de control y una posibilidad de mejora en la actividad docente. De aqui que Ja 

confonnación del desempei\o docente desde una noción de control se identifica como el 

conjunto de actividades ucotidianasº que realizan Jos docentes en su campo laboral. Pero 

esta visión fonnal del desempeño docente. considera como actividades cotidianas a la 

puntualidad. asistencia. antigüedad. aprovechamiento escolar. entre otros f"actores que 

reducen la actividad de los profesores a un entretejido de acciones y actitudes. Desde esta 

conceptualización del desempeilo.. los profesores que se ven beneficiados con estimulas 

económicos. son generalmente aquellos que muestran un alto grado de obediencia en 

rel_ación con al cumplimiento oportuno del trabajo administrativo y que mantienen una 

postura institucional. desde la cual no cuestionan a los responsables de sus condiciones de 

trabajo y tampoco elaboran reflexiones o teorizaciones sobre su función educativa; y estos 

suelen ser considerados como los mejores y más aptos candidatos para recibir un 

sobresueldo. que bien podría llamarse premio a la obediencia y sumisión. 

De tal forma que la actividad docente bajo esta noción del desempei\o. se mueve en 

un plano instrumental que la condiciona y prepara para realizar sólo aquellas actividades 

que están registradas en el prognuna de estimulos y que Je significan puntos útiles en la 

promoción de niveles clasificatorios. Además, a la colaboración la desplazan los actos de 

competencia. rivalidad e individualismo que surgen de los intereses hedonistas y 

pragmáticos de quienes se ocupan solamente en mejorar la condición salarial y no de 

transformar su practica docente. p---·- -: - ·-:-. 
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Esta visión del desempeño inmerso en la medición. convierte a los profesores en 

una especie de perseguidos que tienen que demostrar al pie de la letra. haber seguido en 

silencio y de manera lineal las exigencias tecnocráticas de la Carrera Magisterial. Además. 

Ja posibilidad de reclaino o revisión sobre la evaluación .. está negada en este esquema por 

tratarse de una emisión de juicios finalistas. descontextuaJizados y externos al trabajo de los 

docentes. 

Otra condición fund3.Jllental del trabajo docente que se elimina con esta fonna de 

concebir al desempeño docente.. es la de la retroalimentación. Sólo basta mirar el 

individualismo y la competitividad que se desarrolla en las escuelas que cuentan con dos o 

más panicipantes de Carrera Magisterial. para. darnos cuenta que el diálogo y la 

comunicación entre los docentes se redujo a un espacio de simulación y de confrontación 

permanente. 

En suma.. el desempeño docente desde esta noción de control. se limita a la 

medición de resultados tangibles .. los cuales .. de ninguna manera son representativos del 

mundo amplio .. complejo y simbólico de Ja docencia. 

Por otro lado.. la noción del desempeño docente vista como una posibilidad de 

mejora que tienen los profesores .. en tanto identifiquen las vías que realzan sus destrezas y 

sus puntos susceptibles de intervención; con una nueva o modificada iniciativa en su 

práctica docente.. representa un~ alternativa a la confonnación del desempeüo desde _Jos 

programas de estímulos. 

Aquí el interés está puesto en los procesos y no solamente en los productos. De ahí 

que esta noción del desempeño se interese por comprender el estado de las actividades y 

sujetos evaluados y la fonna en que llegaron ahí. Al asumir a la evaluación como un 

proceso integral .. el campo de estudio se abre y se dirige a los profesores que mantienen un 

compromiso permanente con su desarrollo académico. Así los planteamientos que se hacen 

sobre el trabajo docente. están orientados a consolidar de su mejora como una necesidad 

trascendental. La propia dinámica de Ja actividad académica constituye el proyecto 

evaluativo desde el cual se valora a los profesores; con ello se establecen acuerdos y 

decisiones consensuadas que no requieren de revisiones de externos a su universo de 

trabajo. 
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Además .. si se llega a realizar evaluación externa es a petición del colectivo docente 

y como pa.ne complementaria a su evaluación interna. No obstante .. para llevar a cabo 

consensos y negociaciones.. se tiene que partir de características básicas como la 

colaboración .. el diálogo y la comunicación docente. a fin de que juntas., logren incidir en el 

trazo de una nueva realidad de cambio y transformación en la actividad acadCmica. Para 

lograr esto. la voz de los sujetos se debe escuchar. discutir .. analizar e interpretar desde un 

sesgo de cultura experiencia!. hasta otro de cultura académica que lleve en ciernes la 

reflexión teórica; como punto de encuentro entre toda actividad de la docencia y el proceso 

de evaluación. Así se conseguirá fundamentar las posturas., Jos acuerdos y decisiones 

tomadas en to colegiado y no se tendrá que subordinar el proyecto del centro escolar a los 

responsables de la educación pública o a quienes promueven los programas de estímulos y 

a menudo se hacen pasar por ºexpertosº. 

El Jesempei\o docente desde la posibilidad de mejora se identifica como una 

actividad compleja y delicada. que se encuentra inmersa en el cantpo educativo y cuenta 

con resultados simbólicos. procesuales.. cualitativos y dinámicos que entretejen las 

condiciones favorables para mejorar la actividad académica de Jos profesores. 

Sin embargo. la fonna de evaluación del desempei\o docente en educación básica.. es 

una situación que tiene que ver con la noción manejada de evaluación de Ja docencia en ese 

nivel .. pero sobretodo se vincula con las políticas de los organismos internacionales y .. de 

manera muy puntual. sobre las políticas sexenales que acogieron los programas de 

estímulos o pago al mérito con gran beneplácito como una extensión del proyecto 

económico actual llevado hacia la educación. Esta situación es ampliamente notoria en la 

política educativa durante los sexenios presidenciales de Carlos Salinas de Gonari y 

Ernesto Zedillo Ponce de León. ya que en estos periodos de gobierno. se disei\ó y puso en 

marcha la política salarial para la educación básica.. denominada Carrera Magisterial. En el 

siguiente apanado de este capitulo daremos sustento a esta afinnación. 
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2.4 LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO V SU INMERSIÓN 
EN LAS POLiTICAS SEXENALES 

Con la aparición de la modernización de la educación. durante la década de los ai\os 

noventa se observaron cambios en las instituciones escolares de nuestro pais. Uno de ellos 

es el de las políticas de evaluación que recomendaron los organismos intemacionales e 

implementó el Gobierno Federal; mismas que establecieron una relación directa entre el 

rendimiento académico y el factor salarial. En esta década el discurso del sistema educativo 

mexicano se pronunció por la tendencia de evaluación al personal académico. para ello se 

aplicaron políticas de evaluación tanto a nivel institucional como individual. En la 

educación básic~ esta politica lleva el nombre de Carrera Magisterial y busca fonalecer el 

trabajo académico a través de la promoción horizontal en la que los docentes pueden 

participar. luego de acreditar cursos de actualización. avalar su desernpefto profesional .. 

grado académico y antigüedad en el campo laboral de la escuela primaria. Además .. una de 

las tareas principales de esta política (desde el discurso oficial). consiste en mejorar las 

condiciones de vida, laborares y sociales del docente y procurarle superación personal; toda 

vez que el profesor evaluado esté dentro del rango de los considerados como altamente 

productivos y desde esta lógica. se dedique a obtener puntos que le signifiquen un incentivo 

sobresalarial. Por lo que en torno a los incentivos en la reuibución salarial. la modemidad 

tiene un papel clave en el establecimiento de los programas de estímulos. En el argumento 

de Noriega Chávez; se advierte que: 

la modernización impulsada en el contexto del 

exigente servicio de la deuda. es una modernidad 

basada en la escase: incluso en la disminución de 

recursos. En ese régimen la filosofia de Ja eficiencia 

orientada hacia resultados, como la llama el Banco 

Mundial. fue la directri= que pretendió aliviar los 

efectos del deterioro salarial entre Jos trabajadores de 

la educación, con diversos programas en todos los 

niveles educativos. Para educación básica, a través de 

la Carrera Magisterial y para los niveles superiores. 

con diversos programas de estímulos (Noriega 

Chávez. M: 2000: 147). 

'f.!~ <.1 ,., •...._::~ _:' 
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De a.qui que la modernidad. entendida como un proyecto en beneficio del sector 

social se traduzca en una modernización que más que beneficiar, encarece los productos y 

servicios a las sociedades. 

Para ilustrar este planteamiento (y sin ninguna intención de análisis teórico sino 

únicamente la de establecer un referente sobre el tópico), citaremos como ejemplo. que 

desde el proyecto de modernidad. los productos de la ciencia buscaron beneficiar a las 

sociedades: como en el caso de ta biología genética. que pudo generar cárnicos para dar 

respuesta a la alimentación. Sin embargo. este interés inicial se sustituyó muy rápido por 

una modernidad establecida como un proyecto en beneficio de los intereses de lo 

económico. en donde los productos y servicios se encarecieron de manera considerable; con 

lo que se dio paso a la modernización, la cual se presenta como un proyecto surgido de la 

misma tergiversación del proyecto de la modernidad. En el caso de la educación, la 

modernidad se convierte en un proyecto de la burguesia que se interesa en desarrollar el 

capital. es decir. las fuerzas productivas y explotar al hombre como aparato productivo. Por 

lo cual. la escuela ya no funciona solamente como una institución que proporciona un 

proceso formativo integral al hombre. sino taJTibién como una instancia de altos costos que 

produce mano de obra certificada a través de la cual los sujetos aponen ganancias al capital. 

Con lo que se viene a consolidar el interés economista en Ja educación desde el momento 

en que esta se interesa en beneficiar predominantemente a la clase empresarial. 

Un indicador de cómo el proyecto de modemidad se tergiversó hasta convertirse en 

una modernización. lo podemos observar en el proceso de industrialización al que nos 

referimos con anterioridad en esta investigación, ya que este proceso posibilitó que el 

capitalismo se consolidara y a panir de entonces considerara que Ja economía del mercado 

es lo importante. Aqui el mercado se establece en un binomio de los oferentes y 

demandantes. Los primeros. a través de los bienes de consumo otorgan beneficios, y los 

demandantes. con base en sus necesidades de consumo generan ingresos. 

Asi Ja lógica de industrialización que llevó a las sociedades agrícolas a la industria. 

se convirtió en la libre competencia o concurrencia de mercado establecida mediante una 

economia de oferentes y demandantes propia del capitalismo del siglo XVIII. Sólo que ya 

para el siglo XX. la máxima de la economia no residió en los oferentes y demandantes. 

sino en ganar lo máximo con Jo mínimo invenido. La ganancia se convirtió en un afán de 
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lucro desmedido y surgió la concentración y centralización del capital a través de los 

monopolios. que a su vez. provocaron un imperialismo o expansionismo del mercado. De 

esta fonna funcionó Ja economía hasta Ja crisis del capitalismo. que en 1929 generó altos 

indices de desempleo. delincuencia e inseguridad. A panir de este momento surgió la figura 

del inglés Keynnes. quien a través del Estado propuso salvar al capitalismo. 

Aquí ta panicipación del Estado en la generación de empleos. el establecimiento de 

impuestos y hasta en la legalización del alcohol. se logró amalgamar con la industria 

militar, que como factores externos constituyeron las ganancias. Esta lógica económica es 

conocida como Ja época del Estado benefactor; mediante Ja cual los paises altamente 

industrializados procuraron a sus pobladores niveles de vida elevados. tal es el caso de 

paises como Holanda. Dinamarca y Jos Estados Unidos de Noneaméric~ en donde el 

Estado concedió seguros económicos para tas familias con problemas de desempleo. 

Pero ya en el momento histórico de la sociedad mundial del siglo XXI. se introdujo 

una nueva categoría llamada ncoliberalismo.. que no comparte la política del Estado 

benefactor y pugna por ayudar a quien realmente es productivo; con lo cual Jos intereses 

económicos conan y rompen la perspectiva de beneficiar a Ja sociedad en su totalidad y 

solo se favorece a quienes son considerados como productivos. Para ello ahora se 

establecen políticas sobresalariales en los sectores laborales en general y en el caso de la 

docencia en la educación básica de nuestro país. los programas de pago al mérito como Ja 

Carrera Magisterial tienen un gran auge. Con lo cual se condiciona el salario de Jos 

profesores a una evaluación de rendimiento académico. Estas políticas de evaluación se 

comenzaron a establecer en nuestro país desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 

y se implementaron en el gobierno salinista,, a través del Programa para Ja Modernización 

Educativa (PME). 

El J º de Noviembre de 1988. Carlos Salinas de Gortari durante su toma de posesión 

como Presidente Constitucional de nuestro pais. instruyó al secretario de Educación 

Manuel Banlett Diaz para que integrara.. en coordinación con los docentes, padres de 

familia y organizaciones educativas; un prob1Tam.a que lograra transfonnar el sistema 

educativo mexicano. 
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Un ai\o más tarde. durante el mes de octubre, el presidente de Ja república presentó 

el Programa para Ja Modernización Educativa y en el se plantearon siete retos que la 

política educativa tendría que enfrentar para lograr Ja modernización de la educación: 

descentralización: 

rezago; 

demográfico; 

cambio estructural: 

avance científico y tecnológico; 

vinculación escuela y sector productivo; 

inversión educativa. 

De estos retos. retomamos para el estudio de Ja evaluación del rendimiento 

académico y su inmersión en tas políticas sexenalcs. el que se refiere a la vinculación de la 

escuela con el sector productivo y el de la inversión educativa. puesto que en el Programa 

para la Modernización Educativ~ se afirmó que corresponde al sector educativo hacer 

posible que Jos mexicanos cuenten con la calificación requerida para desempeñar un trabajo 

productivo y remunerador. en respuesta a que Ja economía reclama una relación directa de 

la educación con la productividad. 

Para asegurar el éxito de Ja política economicista en Ja educación. en el año de 1992. 

ya con la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León como secretario de educación pública. 

se firmó entre Ja presidencia de la república y dirigentes del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación .. un acuerdo derivado del PME. llamado Acuerdo Nacional 

para Ja Modernización de la Educación Básica (ANMEB}. 

En el ANMEB se presentaron planteamientos que indican una fuenc tendencia al 

establecimiento de prO,b'Tarnas de estímulos sobre el rendimiento académico y se insistió en 

que esta acción no solo seria Ja mejor. sino la única fonna posible de llevar a cabo la 

transformación de los servicios educativos; bajo el supuesto de que: 

TESIS CON 
FALL/\ (";·: OPIGEN 
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La Carrera Magisterial da respuesra dos 

necesidades de la actividad ·docente: estimular la 

calidad de la educación y establecer un medio claro 

de- mejoramiento profesional. material y de /~ . . . 
condición social del ,naestro. De esta fornÍa~ se-

acuerda· el establecimiento de 11n mecanismo de 

promoción h.ori=ontal para el personal docenrefrente 

a i:rupo que ense,ia en los ciclos de educación básica. 

Su propósito consistfi! ·en que esos maestros puedan 

acceder. d"e11trO de la misma función. a niveles 

sdz¡¡¡,.¡~!~ :s,,Ú~~~iores con base en su preparación 

académica; la atención a cursos de actuali=ación. su 

desémpeñÓ profesional. y su antigüedad en el servicio 

.Y ·'e;, ·¡;,;<;,¡,;eies de la propia Carrera Magisterial. 

e/ .. --K~híerno federal y 1os gobiernos estatales 

PrOcur.arán el reconocimiento nacional al maestro 

mexicano. instituyendo honores. premios. distinciones 

y estímulos económicos a su figura y su labor 

(Acuerdo Nacional para la Afoderni::ación de la 

Educación Básica. México. D.F. J 8 de nrayo de J 992). 

Así que .. si bien es cieno que Ja Carrera Magisterial se derivó de la tinna del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) del 18 de 

mayo de 1992 .. también es relevante reconocer que durante el sexenio salinista se mantuvo 

un fuerte interés por implementar progranias de estímulos a los académicos. 

Hugo Aboites ( 1999) .. indicó que en los discursos sobre educación pronunciados en 

el contexto de las fuerzas políticas del Panido Revolucionario Institucional durante ese 

momento de gobierno en el país. se anunciaron las intenciones de establecer programas 

que estimularan el desempeño de los académicos. Además .. el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica. acoge la política educativa impulsada con la 

globalización que busca trasladar el estilo del Estado benefactor hacia nuevas fonnas de 

relación con la sociedad; en las cuales insiste en que se debe dar mayor espacio a los 

paniculares. 
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Para ello se ocupa la descentralización y privatización como estrategias básicas de 

acción. Las tendencias de Ja política educativa buscan: 

una nueva relación entre Estado y sociedad. 

recuperar el crecimiento de la ofena educativa en los niveles educativos. 

orientar la acción del Estado más a Ja gestión que a Ja administración. 

reorganizar el sistema educativo. es decir. impulsar la descentralización educativa. 

refonnar los contenidos y materiales educativos,. 

revalorar la función magisterial,. de tal fonna que desde el Gobierno Federal se 

establezcan los Jinea..rnicntos para la actualización. capacitación y superación del 

magisterio,. y; 

establecer. en materia de salario profesional. Ja Carrera Magisterial como un 

mecanismo de promoción con base en el desempei\o profesional. 

De estas tendencias,. nos interesa poner especial atención a la idea de establecer un 

financiaJTiiento condicionado al rendimiento académico a través de la evaluación individual 

a cargo de Carrera Magisterial; como una situación que se presenta Juego de Ja existencia 

de un deterioro salarial en nuestro país,. mismo que se agudizó en el sexenio de Miguel de Ja 

Madrid Hunado,. el cual,. según Noriega Chñvez (2000),. se desarrolló en un contexto de 

austeridad que castigó fuertemente al sector educativo en términos prcsupucstales,. y dentro 

de éste,. Ja educación básica sufrió un mayor impacto,. ya que un profesor de primaria perdió 

cerca del sesenta por ciento de su salario real en ese sexenio. Con lo cual,. durante el 

gobierno de Carlos Salinas de Gonari y a panir de la renegociación de la deuda. se ejerció 

una constante presión por los movimientos magisteriales,. que más tarde se tradujo en un 

aumento salarial a los docentes y en la creación de una bolsa presupuesta) adicional que a 

partir de ese momento dio origen a Ja Carrera Magisterial,. definida como un programa de 

estímulos a la eficiencia y a la labor de los profesores destacados. 

Pero esta visión del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica. en tomo a la recuperación salarial conseguida en el sexenio salinista y Ja 

oportunidad de que Jos proíesores de educación básica accedieran a niveles salariales 

superiores con base a su rendimiento académico,. para la Coordinadora Nacional de los 

Trabajadores de la Educación (CNTE), que es una instancia surgida en 1979 como una 

alternativa de lucha de los trabajadores de la educación,. en la democratización de la 

,-.- ·1·· 
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educación y del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación .. significa el 

resultado de aplicar en la educación de nuestro país. un modelo económico recomendado 

por los organismos internacionales que genera una crisis económica sobre la clase 

trab;ijadora y que se expresa en topes salariales para los profesores que no logran ingresar 

al programa de estímulos. Así se expuso en el Foro Educativo Metropolitano. el 21 de 

octubre del 2000 en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de los trabajadores de la 

Educación (novena sección). en el Distrito Federal. 

Además. en el ANMEB se afirma que la modernización hace necesario transformar 

y fonalecer las fuentes de financiamiento de la acción educativa. Sin embargo. la 

modernización tiene que ser revisada no solamente con base en los señalamientos del 

propio acuerdo. sino desde su propio proceso de constitución; con la intención de entender 

el vínculo que mantiene con la educación establecida desde una lógica de mercado. y por 

consiguiente. con los programas de estímulos. 

A finales de mayo de 1995 el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León dio a 

conocer el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND). En este documento se reiteró 

que las políticas de evaluación como Carrera Magisterial .. Centro Nacional de Evaluación 

(CENEV AL) y Comisión Nacional de Evaluación (CONAEV A); son ejes prioritarios que 

se tienen que complementar con los intentos de buscar fuentes alternas de financiamiento y 

por vincular a las instituciones educativas en los s~tores productivos y sobre todo. con las 

empresas pequeñas y medianas. Una tarea predominante en este sexenio de gobierno fue 

sostener la tendencia a evaluar el rendimiento académico con base en progra.rnas de 

estímulos e involucrar a Jos procesos educativos con los sectores de la producción 

empresarial. dado que esta ••modalidadº; en Ja voz de Callejas Arrollo: 

constiruye el pulso cotidiano en las sociedades 

contcn1poráneas. que transitan actualmente por un 

proceso de recambio las economías. de 

globa/i:acíón. de estímulos al capital (Callejas 

Arroyo: 1993:183). 

Solo que antes de asumir que estas estrategias son las idóneas para mejorar el 

desempeño docente y los ingresos económicos de los profesores con base en su 

participación en programas de estímulos selectivos e individualistas. tenemos que 
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considerar .. el riesgo de que estos procedimientos constituyan un instrumento de control al 

servicio de tas autoridades o sindicatos de Ja educación y debemos reconocer que desde 

principios de tos años ochenta a la fecha.. el gasto real de educación disminuyó en fonna 

paulatina.. con lo que se redujo así el valor real de los salarios de los trabajadores y de las 

inversiones para el mejoram.iento del sistema; tal y como lo seil.aló Izquierdo Sánchez 

(2000). quien además agregó que el esruerzo de la SEP en tomo a recuperar el salario de Jos 

docentes presenta un problema.. ya que éstos cada vez tienen menor capacidad. por lo que 

esta relación no implica automáticamente que exista un equilibrio entre el aumento salarial 

en todos tos medios educativos y la inflación característica de los últimos sexenios 

presidenciales. 

En este periodo de gobierno también se presentó el Programa Nacional de 

Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE) .. el cual se inscribe dentro de los line3111ientos del 

Plan Nacional de Desarrollo y recoge las contribuciones que efectuaron Jos panicipantes en 

los diez foros de consulta popular del sector educativo. En este program.~ se reconoció que 

la educación carece de suficientes instnJmentos útiles .. para evaluar sistemáticamente el 

descmpefto escolar y adecuar las politicas y decisiones a sus resultados y que si bien .. se 

reforzaron ciertos aspectos de Ja evaluación a partir de que se estableció la Carrera 

Magisterial .. aún no se realiza dicha tarea en forma sistemática. Además .. todavía no se 

cue1_1ta con un sistema de evaluación que reporte informació~ periódica . 

El tema de la evaluación es una pane imponante del programa... puesto que éste 

legitima el uso de estímulos sobresalariales a través de Carrera Magisterial. Pero también 

deja entrever que resulta necesario una mayor transparencia en el mecanismo de 

evaluación,. se requiere perfeccionar permanentemente los criterios que determinan la 

asignación de estímulos y es básico que se cuente con un flujo correcto de información para 

que los profesores conozcan la evaluación que Carrera Magisterial hace de su desempeño . 

Al respecto,. Sánchcz Moguel. A. (1993), insiste en que se tiene que reconocer que 

dentro de la Carrera Magisterial, la evaluación deja de lado algunos aspectos de la tarea 

docente que son imponantes. pero se cree (o se quiere creer) que los factores a evaluar son 

al menos suficientes para distinguir a los profesores mediante Jos estímulos económicos. 

Por lo cual. queda por discutir si realmente Jos factores que se toman en cuenta son los 

esenciales de la actividad docente. De esto nos ocuparemos a continuación. 
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.. El propósito de la evaluación 
no es probar slao mejorar"' 

Wllllam Gepllaat 

Iniciamos el capitulo con un análisis sobre la atención puesta en los estímulos por 

parte de Carrera Magisterial; programa que surgió de una negociación entre Ja Secretaria de 

Educación Pública y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación bajo 

argumentos de mejora para el desempeño docente. A lo cual agregarnos. que esta situación 

se manifiesta de fonna incipiente en los sobresueldos de los profesores y no en lo sustancial 

de su labor. 

Tanlbién insistimos que con su puesta en marcha generó una doble discursiva entre 

los destinatarios. Continuamos con una revisión de las acciones del desempeño docente 

para observar a detalle como se enmarcan en Jos lineamientos del programa. Para ello. 

partimos de que la escuela primaria cuenta con funciones especificas que realiza en fonna 

cotidiana mediante el desempeño del trabajo docente. La Carrera Magisterial aprovecha 

esta situación para evaluar a los profesores a través de los criterios de planeación y 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje así como participación en el funcionamiento 

de la escuela y en la interacción con la comunidad. Al respecto,. darnos a conocer cada una 

de la actividades que se derivan de estos criterios y nos detenemos en lo limitado que a 

nuestro juicio resultan los factores: antigüedad. grado académico. preparación profesional. 

cursos de actualización. aprovechamiento escolar y desempeño profesional. 

Más adelante. con base en la revisión sobre la evaluación del desempeño docente 

iniciada desde el primer capitulo. los cuestionarios aplicados a los docentes de educación 

primaria y la especificación de la selección y número de informantes,. reOexionantos acerca 

de por qué la evaluación del descmpci\o docente se utiliza como un mecanismo de control 

para imponer iniciativas economicistas; que quienes disei\an el prognuna de estímulos 

consideran imponantcs9 aun si estas son en detrimento a la mejora en las practicas docentes. 
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Insistimos en que la Carrera Magisterial genera una serie de implicaciones en la 

evaluación del rendimiento académico. de las cuales elaborarnos una clasificación .. con base 

en la categoría de la colegialidad artificial; misma que generalmente se desarroll~ se 

discute o privilegia en la escuela primaria y que de alguna manera determina los 

significados que giran en torno a la evaluación del desempeño docente y que nosotros 

asociamos con el control y la mejora. 

Finalmente. hacemos un seftialarniento de la visión que del programa de estímulos y 

la evaluación docente.. tienen tos profesores de la escuela primaria.. la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(SNTE) y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE); con la 

finalidad de descubrir la fonna en que se constituyó un discurso lineal de la Carrera 

Magisterial. 

TESIS CQE 
FALLA DE ORIGEN 
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3.J LA MIRADA PUESTA EN LOS SOBRESUELDOS 

El 18 de mayo de 1992. el Gobierno Federal a través de la SEP. los Gobiernos 

Estatales y el SNTE firmaron el Acuerdo Nacional para Ja Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB). en el cual se destacó al docente como elemento clave para el logro de 

los propósitos educativos. En este contexto y en respuesta a una propuesta surgida del 

Primer Con&'Teso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación (1990); en el ANMEB se estipuló la creación de Carrera Magisterial. El 

programa inició en el año 1993 con el ingreso de profesores que tenían una situación 

laboral especial llamada Esquema de Educación Básic~ mejor conocida como tres cuartos 

de tiempo. docentes con nombra.miento definitivo. los de doble plaza y directivos con una 

plaza adicional de profesor frente a grupo. Esta forma de ingreso al programa y la 

normatividad del mismo se revisaron cuatro años más tarde en las reuniones regionales a 

panir de las cuales se elaboraron los Lineamientos Generales que se dieron a conocer en 

1998. Estos son los que representan nuestro interés ya que están vigentes y se aplican a los 

profesores que constituyen el grupo social objeto de nuestro trabajo. En este documento. la 

Comisión Nacional SEP SNTE se presentó como el máximo órgano del programa de 

estímulos. al que definió como un sistema de promoción horizontal en que Jos docentes 

participan de forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de incorporarse o 

promoverse si cubren los requisitos y se evalúan confonne a Jos factores y criterios 

determinados por la comisión. Todo esto para tener acceso a sobresueldos que les asignan; 

una vez que aprobaron los cursos de actualización y avalaron tanto Ja antigüedad en el 

campo laboral de la escuela primaria como eJ grado académico. la preparación profesional 

y el aprovcch3111icnto escolar. 

En este momento solamente remitiremos las caracteristicas del prograina y más 

adelante. iniciaremos un análisis sobre los elementos que se encargan de evaluar a la 

primera veniente. El sistema tiene tres destinatarios: profesores que se desempeñan frente a 

grupo (primera veniente). directivos y personal de supervisión (segunda veniente) y 

comisionados en actividades de apoyo técnico pedagógico (tercera vertiente). 
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Los aspir:intes a ingresar. deben contar con Ja antigüedad requerida. cumplir con el 

grado académico. llenar y entregar la cédula de inscripción. realizar Ja evaluación de los 

factores propios de la veniente en que se participa y obtener en la evaluación global. el 

puntaje que se necesita para la etapa. El esquema del programa se estn.ictura mediante cinco 

categorías. Para alcanzarlas. además de cumplir con Jos requisitos de la evaluación global. 

se necesita la pennanencia en cada nivel por 3. 3 .. 4 y 4 años respectivamente. No 

participan los docentes con ausencia injustificada de más de quince días en cada ciclo 

escolar. los que tienen licencia sin goce de sueldo y Jos profesores con cambio de actividad. 

Con base en los Lineamientos, Carrera Magisterial cuenta con tres objetivos 

generales que se dirigen a: 

Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional por medio del 

reconocimiento e impulso a la proCesionalización del magisterio. 

Estimular a Jos profesores de educación básica que obtienen mejores logros en su 

desempeño. 

Mejorar las condiciones de vida. laborales y sociales de los docentes. 

Además. dispone de otros cinco objetivos específicos que buscan: 

Valorar Ja actividad docente al fortalecer el aprecio por Ja función social del 

prolesor. 

Motivar a los profesores para que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos. 

Promover el arraigo profesional y laboral. 

Reconocer y estimular a Jos profesores que prestan sus servicios en escuelas 

ubicadas en comunidades de bajo desarrollo y escasa atención educativa. 

Reforzar el interés por la actualización~ capacitación y superación profesionales. 

Desde Ja óptica del discurso oficial de la SEP. la Carrera Magisterial tiene como una 

de sus principales tareas. mejorar las condiciones de vida. laborales y sociales del docente. 

procurarle superación personal y reconocer a los docentes destacados en su labor diaria. 

Uno de sus objetivos específicos,. consiste en motivar y estimular a los docentes para 

obtener resultados óptimos en su desempeilo. 

______________ ____, 
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Nosotros pensaJllOS que el estimulo económico que se obtiene la estar inscrito en ta 

Carrera Magisterial. es tal vez. la más fucne motivación que pueden tener los prof"esorcs. 

Esto podría derivar en que el ingreso al programa responda más a una necesidad económica 

que a un interés por mejorar la práctica docente. 

Así que la Carrera Magisterial. surgida del supuesto interés por mejorar los niveles 

de vida del docente como una alternativa de impulso permanente a Ja profesionalización del 

magisterio y aumento a sus percepciones a través de estímulos económicos; se puede 

apreciar como un programa que condiciona los recursos económicos a los resultados de la 

acción docente. 

También queremos insistir en que esta situación evidencia la postura de Carrera 

Magisterial como una política que da cuenta del trabajo docente en un ámbito educativo 

que se considera estático. acabado e irrefutable; en el cual. los indicadores que contiene el 

instrumento de evaluación para el dcsempei\o profesional. los cursos aprobados y los 

exámenes presentados (acompañados de la apreciación del trabajo docente por parte de los 

directivos). son los que determinan el nivel en el programa y el correspondiente estimulo. 

Sin embargo. esta no es una condición clara ni suficiente que fundainente la 

supuesta mejoría que el prograJlla provee a las condiciones laborales del docente. Sobre 

todo si nos ubicarnos desde la perspectiva que indica que esta condición tiene que verse 

reflejada en la mejora de las prácticas docentes y no solamente en la obtención de ingresos 

económicos complementarios al salario. 

De aquí que asociemos al establecimiento de este programa oficial de evaluación y 

promoción docente. con la idea de la función que tienen los filtros e instrumentos 

intelectuales que dan respuesta al cambio que requiere el curso de Ja globalización para 

regular los estándares educativos mundiales. estipulados por Ja economía y que responden a 

Jos intereses trasnacionales dentro del marco del rendimiento y la productividad. 

La Carrera Magisterial al aceptar que las nociones de productividad y rendimiento 

académico son en el eje de la política educativa actuaJ9 se apropia de ellas y las establece 

como referentes para determinar fonnas de salario de los docentes. 

¡-·- ~ . -:-·-::cr:· ~:-·---¡ 
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Además9 al utilizar este sistema de pago sobresalarial,. parte una generalizada 

descalificación del trabajo docente y el realizar una evaluación con estas características •. 

conlleva a la discrepancia entre los individuos que participan de ella; ya que el implementar 

una evaluación de esta naturaleza supone fijar Ja atención de la instancia evaluadora sobre 

aquellas cuestiones que considera básicas para estructurar la educación bajo una 

perspectiva economicista. 

Tal es el caso de la educación básica que espera avanzar en Jo re.ferente a Ja calidad 

del servicio en la educación primaria.. únicantente a través de programas de estímulos que 

subsanen las limitaciones de los responsables de los procesos educativos en términos 

monetarios; aunque generalmente esto suceda en detrimento de la mejora sustancial en la 

práctica docente. 

La capacitación y actualización docente se limita a Jos cursos de Carrera Magisterial 

y no se antplía a estudios de posgrado como las especializaciones ofertadas por Ja UPN o 

las maestrias en pedagogía que son impanidas en instituciones universitarias como la 

UNAM. El prograJTia no les otorga validez por considerarlas ajenas al trabajo áulico. Por Jo 

tanto .. ante la implementación de prograntas de evaluación y promoción docente con rasgos 

economicistas. tenemos que considerar. Ja fonna en que se lleva a cabo dicha evaluación., y 

si Ja obtención de puntos y la promoción en Carrera Magisterial da cuenta de una adecuada 

evaluación del desempeño docente y tiene funcionalidad como programa de pago al merito. 

En lo referente a la evaluación del trabajo docente la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) es Ja encargada de implementar las acciones que considera pertinentes. Ante 

esta realidad. se puede advertir como los profesores que son evaluados en su desempeño 

por Carrera Magisterial. se encuentran tras una cortina de supuestos~ como en el caso de la 

elaboración de los progrrunas de estímulos a cargo de las autoridades educativas. donde los 

docentes: además de no participar en la elaboración de este recurso,. tienen que suponer que 

durante su elaboración tienen en cuenta Jos elementos que penniten valorar los logros y 

alcances que tiene un desempeño docente. 

Frente a esta situación. cabe la posibilidad de que las acciones de procedimiento 

oficial de evaluación docente~ no necesaria.mente resulten congruentes con las aspiraciones 

de la docencia que busca consolidar sus prácticas educativas y no solo aumentar sus 

ingresos económicos; en especial.. con Ja vida académica de Jos profesionales de la ··- -----r. 
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educación que buscan su actualización o formación profesional en espacios que los 

lineruniCntos generales de la Carrera Magisterial no reconocen .. tal es el caso de aquellos 

que cursan estudios de posgrado en instituciones no consideradas como fonnadoras de 

maestros. 

Los cursos que en esos lugares se impanen no se toman en cuenta en el programa.. 

ya que no se consideran compatibles con los que imparte la propia Carrera Magisterial .. 

instancia que fue implantada a través de un acuerdo entre la SEP y el SNTE desde una 

visión generalizada y reduccionista sobre los docentes de educación básica.. a los que en 

aras de otorgarles una mejoría .. también les provoca diversas confrontaciones entre ellos 

mismos .. con los directivos escolares y con los responsables de Ja operatividad del programa 

de estímulos; lo que se traduce en una estrategia sociopolitica de control. 

De esta manera se conf"onnó el discurso oficial de la evaluación del desempeilo 

docente. No obstante .. creemos que existe otro contrario a la implementación de la Carrera 

Magisterial. Para abordarlo.. es necesario iniciar con el señalanlicnto de que en lo 

concerniente a Ja evaluación de los profesores de la escuela primaria; al desempeño 

profesional le corresponde un lOo/o del puntaje global de la evaluación a través de Carrera 

Magisterial y se tennina de valorar con otros factores como el de la antigüedad con un 

l Oo/o,. grado académico con 15% .. preparación profesional; 28%,. cursos de actualización y 

superación profesional con 17% y aprovecha.miento escolar 20%. 

Con esta información podemos advertir la puntuación otorgada a diferentes factores 

que dan cuenta del desempeño docente en la escuela primaria. Sin embargo,. ante esta 

realidad .. debemos considerar lo que plantea Diaz Barriga en referencia a que: 

en el caso particular del trabajo docente es necesario 

aceptar que existe una dificultad estructural para 

evaluar la docencia. puesto que esta actividad produce 

bienes simbólicos. de carácter cuali1a1ivo y procesual, 

que no se muteriali::an en .. algo inmediato··. Por lo 

tanto. sus resultados 'ºincapturables •• constituyen una 

perspectiva totalmente ignorada por estos sistemas de 

evaluación (Día:, Barriga; A; 1998; 67). 

,_, --- ~ ~-~::'e ~ C ü I\ 
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Se presenta ante la Carrera Magisterial. el discurso mismo que considera a la 

evaluación del desempeño docente como una situación que no puede ser medida con 

parámetros genéricos y no se debe reducir a la asignación de sobresueldos. Sobre esta 

temática volveremos después. En tanto. hay que mencionar un aspecto más en la 

particularidad de Ja evaluación docente a cargo de la Carrera Magisterial. Nos referimos a 

la participación del director del centro escolar .. quien se encarga de la evaluación del trabajo 

docente y preside el órgano de evaluación en la primera veniente de Carrera Magisterial. 

Esta figura descrita por los docentes infofnlantes como ºde autoridad ..... se encarga de 

destinar. de acuerdo a los propósitos del sistema de promoción. un papel preponderante al 

cumplimiento de la nonnatividad y a la evaluación del desempei\o profesional con base en 

Jos instructivos que la comisión SEP SNTE determina en ••estricto apegon a la 

normatividad vigente. 

Desde ésta perspectiva.. Carrera Magisterial podría significar. para los maestros que 

participan en ella. una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y económicas a 

través de Ja calificación favorable a su desempei\o. Pero en estas aspiraciones, podemos 

advenir una latente preocupación por parte del docente para obtener puntos. conseguir la 

promoción y tener acceso a un incremento salarial. 

Otro punto que nos sugiere la existencia de estrategias de control en Carrera 

Magisterial, es el que se considere como responsable del proceso de evaluación docente al 

director del plantel. Por tal razón. la valoración que del trabajo docente tenga el director. 

será fundaJTJental para cubrir los requisitos del progra1J1a de promoción y propiciar 

mejoramiento en Ja actuación docente; a Jo que nosotros agregarnos que esta condición se 

puede cumplir solamente si esta actividad es producto de un consenso en el que panicipen 

de igual forma los docentes. 

Aunque también debemos reconocer que generalmente no sucede asi, ya que el 

Órgano Escolar de Evaluación (OEE). mismo que adopta la estructura del Consejo Técnico 

Escolar y se define como una instancia creada para evaluar el desempei\o de los docentes y 

propiciar cambios en la practica; pennancce en manos de un directivo. quien a menudo 

determina sin tomar en cuenta las expectativas de los profesores. los puntos para cada 

desempei\o docente. 

~ . ' 

'------~-·-- 115 



Insistimos en esta situación porque los documentos normativos de Carrera 

Magisterial. indican que la evaluación del desempeño docente debe realizarse a través de . 

procesos administrativos simples.,. sin que ello represente una carga adicional para. docentes 

y directores. sin embargo.,. ésta situación nos sugiere una noción irreal de la realidad .. toda 

vez que quien preside el Órgano Escolar de Evaluación es el director del plantel. sin que 

ello quiera decir que ostente una ainplia preparación para realizar tal tarea. 

De ahi que algunos docentes seftalan que en el órgano Escolar de Evaluación.,. el 

director descmpefta un rol de privilegio en la toma de decisiones.,. en beneficio o perjuicio 

de algunos de Jos miembros.,. Jo cual genera diversas confrontaciones en las escuelas. No 

obstante. el Progrania de Desarrollo Educativo 1995 - 2000 enfatiza: 

que por su relación con el funcionanriento cotidiano 

de las escuelas. los directores están en una posición 

muy favorable para identificar fallas y virtudes de la 

gestión educativa. además de apro-.,-echar en su ámbito 

Ja información generada ( Programa de Desarrollo 

Educativo. 1995-2000: 40). 

Este programa no solo atribuye especial relevancia a que los directivos dirijan los 

destinos de la evaluación docente.,. sino que también indica que entre los factores con mayor 

influencia en el desempefto de Jos educadores se encuentra una formación inicial sólida y 

congruente con tas necesidades del trabajo y un sistema que ofrezca oportunidades 

permanentes para 1a actualización y el perfecciomuniento profesional de los docentes en 

servicio. 

Por otra parte. para contribuir al mejora.miento del desempeño docente. este 

programa se apoya en Carrera Magisterial.,. la cual busca estimular la preparación y el 

desempeño profesional de los docentes. Además puntualiza que al mecanismo de 

evaluación y promoción docente se le debe apoyar a fin de que por su operación asegure ser 

un auténtico estimulo al desempeño docente. Nosotros estarnos de acuerdo con Rojas Nova. 

V (1998) .. en que esta forma de evaluar es muy lejana a la función de retroalimentación que 

se reconoce en la tarea de evaluación. 
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La.Carr_era Magisterial., desde su implantación provocó que el magisterio admitiera 

ta evah~':lCión · a~·. dC:sempeño docente.. ya que hasta entonces no existió alguna 

competitiVid~~.~~~:~:~).óSÍ~a: de IOs programas de estímulos en el trabajo docente .. dado que 

Jas com~ens~~i~n~~ ~l>i3.I~o ~e daban en función de los ailos de servicio. Con la JJegada de 

ta C~e..ii '' M~g¡~;~ii~:.-{ Í~ co.:idiciones para ta vida académica de Ja escuela primaria 

comi.~n~~;~ t~ne~.'~¡~i"
0

fic:idos distintos. Mientras algunos docentes consideran al estimulo 

s3Íarial éo~~ ,i~sutié.:ie~te. otros lo ven como modesto pero necesario. 

También se genera una división entre los docentes que consiguieron ingresar a la 

Carrera· Magisterial y quienes no lo lograron o no se interesaron en inscribirse al prograina; 

ya sea por falta de alb-ún requisito o por voluntad propia. Desde este momento la escuela se 

transformó y ya no privó en ella la homogeneidad en sus docentes. Todos son y se sienten 

diferentes. El que ingresó del que no lo logró .. el que presentó su examen pero no aprobó .. el 

que no tiene los requisitos para panicipar .. el que lleva varios ailos sin lograr ingresar .. los 

que piensan que la implementación de Ja Carrera Magisterial significa una mejora para la 

labor docente y Jos que ven al programa como una política que ejerce un fuerte control a su 

trabajo. Todos estos elementos se diluyeron desde la política economista de Ja educación 

hasta tos programas de estímulos y acciones cotidianas del desempeño docente. 

Por lo tanto .. Ja t131llada Carrera Magisterial se instala en la educación básica como 

una política de cone economista que pone énfasis en los estímulos para los docentes. No 

obstante .. podemos esbozar como idea general que la situación salarial de un profesor de 

escuela primaria con el sueldo de una sola plaza.. resulta insuficiente para sufragar Jos 

gastos básicos de una fa111ilia. 

Además .. debemos reconocer que si bien .. con el ingreso a Carrera Magisterial .. et 

sueldo tiene un ligero aumento. aún resulta insuficiente. Aurora Loyo (1997). sei\ala que 

según datos de la misma SEP .. en 1999 un profesor con plaza inicial. percibía 60.000 pesos 

anuales y con el ingreso a Carrera Magisterial.. ascendía a 78.000 (los criterios de 

evaluación que incluyo el sistema de Carrera Magisterial fueron: antigüedad.. grado 

académico .. actualización .. preparación y desempeño profesional). Aquí resulta importante .. 

además de estimar el aumento en SO pesos diarios; contrastar lo exiguo de este estímulo con 

el conjunto de exigencias que tiene el progrmna y averiguar el monto del sobresueldo neto 

luego de considerar los descuentos sindicales y prestaciones diversas. 
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A pesar de los antecedentes anteriores. varios autores como Tirado Segura (1993). 

Miklos ( 1993) y Callejas Arrollo ( 1993). se pronunciaron a favor de la Carrera Magisterial, 

y se encargaron de difundir la idea de que a través de este sistema de estímulos económicos 

interesante. novedoso. efectivo y atractivo. se estimula a 1os profesores del nivel básico 

para mejorar la práctica docente y se soluciona la problemática de los bajos salarios en la 

docencia de la educación básica. Esta intención de quienes ven a Ja Carrera Magisterial 

como una política que arregla los aspectos salariales y de calidad en el campo educativo. se 

asemeja a Jos discursos de la retórica gubernamental que insisten sobre lo necesario de que 

Jos docentes mejoren sus percepciones salariales por la función que desempei'lan. pero no 

logran sustituir la imagen de los maestros mal pagados que laboran en la educación básica. 

Este perfil de una actividad mal pagada. se arraiga fuertemente a la docencia de Ja 

educación básica y desde ahí. Jos profesores generalmente reconocen que la Carrera 

Magisterial; a pesar de ser un programa que utiliza mecanismos de medición genérica para 

evaluar el desempeño. representa una buena opción en cuanto a mejorar sus ingresos 

económicos. Aquí es interesante observar que quienes destacan los tintes economicistas de 

Ja educación a través de la Carrera Magisterial e insisten en la división e individualismo 

que conlleva la participación en el programa y realizan una critica constante a su 

operatividad en las instituciones escolares por parte de los directivos: son los mismos que 

lo reconocen como una medida necesaria para obtener aumentos salariales. La cual hace 

evidente que este programa de estímulos es la única vía para aumentar el salario y que a 

pesar de sus condicionantes. para los docentes de la educación básica resulta aceptable Ja 

idea de participar en ella. 

Esta situación la podemos ubicar en el doble discurso que manejan los políticos de 

Ja educación desde su acostumbrada retórica de cada 15 de mayo. que de alguna forma 

asumieron los profesores de educación básica con los que llevarnos a cabo esta 

investigación y que también. son quienes cuestionan este tipo de declaraciones pero le 

otorgan validez al participar en el programa de estímulos. Una muestra característica de 

este fenómeno. Ja ejemplifican los docentes que participan en los cursos de actualización. 

quienes se encuentran tensionados entre una doble apreciación de una misma actividad. en 

este caso. los cursos de actualización. 
1 
¡ 
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Encontramos que su opinión de los cursos (sin la presencia de directivos o 

representantes de la Carrera Magisterial). versa en que muy pocos son ºbuenosº y que 

quien los diseña e impane. es gente habilitada para hacerlo. pero eso no significa que esté 

preparada para realizar ese tipo de tareas. 

Además. se menciona que quienes disei'lan e impanen los cursos de actualización. 

son profesores que no les H.bTUsta .. estar frente a gn.ipo y que por eso se van de las escuelas; 

y no porque les interese contribuir con actualización de los ... compail.eros .... 

Se dice taJTibién que Jos cursos (se refieren al de estrategias didácticas ambientales. 

legislación educativa y Jos de historia). sirven muy poco. ya que se reducen a ta realización 

de lecturas. comentarios. elaboración de canelcs. periódicos murales y proyección de 

videos; y según ellos. estas actividades son de su conocimiento y las aplican en sus aulas 

desde antes que Ja Carrera Magisterial llegara a Ja escuela primaria. 

La opinión que viene a constituir la doble discursiva. se presenta Juego de asistir al 

cierre de uno de los cursos de actualización. en el cual. algunos profesores vertieron los 

siguientes comentarios (los representantes de Carrera Magisterial estuvieron presentes y Ja 

evaluación aún no era dada a conocer): 

•considero que este tipo de cursos son muy 

importantes para reali=ar meJor nuestro trabaJo con 

los alumnos: 

•que bueno que impartan cursos de calidad y de 

mucha utilidad para nosotros: 

•el curso estuvo muy bien dirigido: 

•el curso estuvo bien. pero no crean que solo nos 

interesan los puntos. No. también estamos aquí por 

ofrecer algo nuevo a los alumnos. 

Este tipo de doble lectura que se le da a Jos cursos de actualización magisterial 

como parte de los componentes de Ja Carrera Magisterial, no es exclusiva de los profesores 

que mantienen cierta adversidad hacia las normas y disposiciones del programa o hacia sus 

propias instancias directivas; sino que se presenta también en los docentes que 

generalmente ostentan Jos niveles más altos en el programa de estímulos y que por Jo 

regular se definen como ºsimpatizantes .. de las instnJcciones y del trabajo que les asignan 

sus directivos. 
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Ellos opinaron que los cursos son de mucha utilidad y que sin ninguna duda. los 

temas que en ellos se desarrollan .. sirven para mejorar sus prácticas docentes. Sin embargo .. 

hay que sei\alar que se refieren únicmnente a Jos cursos que representan puntos para la 

Carrera Magisterial y no a Jos relacionados con el desempeño de sus funciones en general y 

que no tienen valor al programa. 

Por otra pane.. estos docentes comentaron que no obstante.. la preparación 

conseguida en los cursos de actualización y el ascenso en los niveles de la Carrera 

Magisterial. la evaluación de su desempeño sigue alejada de la realidad que viven en la 

escuela en la cual laboran .. pues aseb7UT311 que no siempre se consideran todos los aspectos 

del trabajo docente; y aunque no sen.atan cuales son tales aspectos. si son claros respecto a 

que los incrementos salariales del progra111a de estímulos. no solucionan del todo sus 

dificultades financieras de cada quincena. 

También indican que el trabajo docente cuenta con muy poco reconocimiento y 

escasa valoración por pane de los responsables de la educación y por la sociedad en 

general; dado que se señala continumnente como una actividad poco profesional de baja 

calidad y esto influye en que los docentes procuren manifestar su actualización profesional 

en el trabajo diario. Aunque declaran que con todo y los estímulos. no es posible darle 

solución a la problemática educativa existente desde antes de la implementación de Ja 

Carrera Magisterial; la cual se incrementa cada vez más por los sueldos bajos y las 

precarias condiciones en que se labora en algunas escuelas primarias de nuestro país. 

Algunos reconocieron que su ingreso al program~ se debe más a una necesidad 

económica que a un interés por mejorar su práctica. otros mencionaron su inicial 

desconocimiento de la C4lrrera Magisterial que los llevó a estar inscritos en un prograina del 

que no tenían noción alguna sobre su transparencia.. funcionamiento y propósitos. 

Estas opiniones que saltan desde el pronuncia.JTliento a favor de la existencia de 

programas de estímulos hasta las criticas o inconformidades por la naturaleza de las 

acciones y las implicaciones que conlleva la implementación del programa; evidencian la 

existencia del doble discurso al que nos referimos y se manifiestan con frecuencia en la voz 

de Jos profesores. quienes afirman: 

TT' :::·~· 
.,I_ -~ 1 / ~ ~ 

i ' 1 •• -

120 



Capitulo .J Carnm. Mall!l:1s1cnal .•• 

•que bien que existan este tipo de programas. Ahora 

si se reconoce a los que trabajan y a los que no 

cumplen con sus deberes; 

•yo ingresé a Carrera Magislerial por el inrerés 

económico, te podria decir que por querer mejorar mi 

trabajo en el aula pero no fue así; 

•Carrera Magisterial más que un premio al buen 

desempefio es una forma de pagar un poco más a unos 

cuántos y dejar sin nada a muchos. Es injusto y te lo 

digo yo que estoy inscrito en el nivel "C''; 

•Con nue ... tro salario base no podemos satisfacer 

rodas nuestras necesidades económicas. Pero tampoco 

creas que con la Carrera Magisterial se puede. Una 

ve: hice cuentas y nos dan como treinta pe.sos más al 

día ¿tú crees que es suficiente y que con eso nos va a 

alcan::ar para 

económicas?; 

mejorar nuestras condiciones 

•Estoy en Carrera Magisten"al porque el director me 

dijo como hacerle, que documentos entregar. donde 

lomar cursos y liacer examen; pero yo no sabia en que 

consistía bien el proyecto este, ahora como que lo 

cono::co un poco, pero de todos modos no tiene caso. 

Dicen por ahí que te dan menos de cien pe.sos y si tu 

c/iecas mi talón de pago te vas a dar cuenta de lo que 

me descuentan para el sindicato, el ISSSTE. los 

seguros y no se que más cosas. Entonces, ¿dónde está 

la ventaja?. 

Actualmente la docencia en educación básica continua en el plano del discurso 

retórico que reconoce a los maestros como personas que realizan una delicada y dificil tarea 

que tiene que ser bien remunerada. pero a la vez,. no hace gran cosa por incrementar los 

salarios a través de mecanismos distintos a los programas de estímulos. los cuales. como lo 

mencionó un infonnante. benefician a pocos y excluyen a un ait1plio sector de profesores. 
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Además. el discurso oficial insiste en que la educación básica representa los pilares 

del desarrollo del país. pero también establece nexos con los organismos internacionales 

que sugieren la implementación de políticas educativas con corte economicista como la 

Carrera Magisterial y acoge rápidantente las voces de quienes consideran a la educación 

básica como un servicio educativo poco profesional. 

Al respecto. Aurora Layo ( 1997). se refiere a Jos profesores de educación primaria 

como mal pagados y poco preparados. Tirado Segura (1993). los sei'laló como 

irresponsables y necesitados de programas corno Carrera Magisterial para subsanar lo que 

el Jlanla una problemática. Así el programa de estímulos es leido desde diversos referentes: 

ya del teórico de quienes escriben sobre ella; ya del que tienen quienes viven el mecanismo. 

de evaluación en su persona o ya desde las nociones políticas manejadas por instancias de 

gobierno o incluso. de corte internacional como el Banco Mundial. 

Pero en lo que todos están de acuerdo es en que con todo y Ja implementación del 

programa.. falta bastante por hacer y aún no se consigue dar solución a los problemas 

relacionados con los salarios de la educación básica ni a las aspiraciones de mejorar las 

prácticas docentes en las escuelas primarias; Jo cual sugiere una revisión de la 

funcionalidad del desempeño docente y las implicaciones que para los profesores tienen la 

aplicación de la Carrera Magisterial. 

TESIS CON 
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3.2 LA MECÁNICA DE UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS 

A panir del Programa de Ja Modernización Educativa en la Educación Básica que se 

estableció durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. se dio paso a Ley General de 

Educación (1993). Ja cual sci\aló que Ja educación de tipo básico está compuesta por los 

niveles preescolar. primaria y secundaria. Cada uno de éstos niveles tiene sus propios 

propósitos educativos. 

Esta Ley. a través de los planes y programas vigentes. manifiesta que en el caso de 

la escuela primaria. Jos propósitos educativos se identifican como las funciones que la 

escuela realiza en fonna cotidiana mediante el desempeño de la labor docente. De tal fonna 

que con los propósitos. se busca que los alumnos: 

Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales como la lectura y la escritura. 

expresión oral. la búsqueda y selección de infonnación; que les pennitan aprender 

permanentemente y con independencia. así como actuar con eficacia e iniciativa en 

las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. 

Obtengan los conocimientos fundamentales para comprender tos fenómenos 

naturales. en particular los que se relacionan con la preservación de la salud. con la 

protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. así como 

aquéllos que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografia de 

México. 

Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos. deberes y la 

práctica de valores en su vida personal. en sus relaciones con los demás y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio 

fisico y deponivo. 

Además. la SEP establece que el logro de los propósitos debe constituir la 

orientación principal de todas las acciones profesionales9 tanto individuales como 

colectivas de Jos docentes y los directivos. Por lo tanto. es necesario puntualizar que no 

obstante. a que cada escuela primaria realiza sus propias acciones en torno a la consecución 

de sus propósitos educativos con apego a los planes y programas de la Secretaria de 

Educación Pública; existe una exigencia por parte de la Carrera Magisterial para que los 

r--- Y, 
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profesores. a través del desempeño de sus funciones. lleven a cabo un conjunto de acciones 

cotidianas que permitan la consecución de los propósitos educativos. 

Estas actividades. vienen a constituirse como las funciones de la escuela primaria 

desde la perspectiva de la evaluación docente. ya que a quienes panicipan en la primera 

veniente (instancia de Carrera Magisterial constituida por los docentes frente a grupo). en 

el factor desempeño profesional se les evalúa mediante la valoración y apreciación de Jos 

siguientes aspectos: 

Planeación del proceso enseñanza aprendizaje. 

Desarrollo del proceso ensei'lanza aprendizaje 

Participación en el funcionamiento de la escuela. 

Participación en la interacción escuela comunidad. 

En el aspecto de la planeación del proceso enseñanza aprendizaje. se busca tener 

información respecto a si el profesor: 

Antes de iniciar el ciclo escolar elaboró su planeación didáctica.. en la cual 

estableció sus estrategias y actividades para el desarrollo del curso; con base en los 

propósitos educativos y los materiales con los que cuenta. 

Al inicio del ciclo escolar realizó un diagnóstico del grupo. donde consideró los 

conocimientos. habilidades. actitudes y valores de los alumnos y alumnas. 

Llevó a cabo las modificaciones a su planificación didáctica con base en el 

diagnóstico inicial y reunió a Jos padres y madres de familia para infonnarlos e 

involucrarlos en el proceso de aprendizaje. 

El aspecto que 11cva el nombre de desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

abarca la infonnación en torno a verificar si el docente: 

Asistió puntual y regularmente a sus labores y cubrió el tiempo para el desarrollo 

del curso. 

Promovió en sus alumnos y alumnas el uso sistemático de los libros de texto 

gratuitos y fomentó el aprovechamiento de los materiales disponibles en la escuela. 

Adaptó su programa de actividades (estrategias de enscilanza.. materiales didácticos. 

técnicas de evaluación. etc.). en función de los resultados del grupo. 
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lmplement~ estrategias didácticas acordes con las características de los alumnos y 

alumna.5~ Para· estimular el aprendizaje del grupo y atender a quienes presentaron 

re~ue.rimientos individuales. 

Fomentó Ja autodisciplina en sus alumnos y alumnas al interior del aula y fuera de 

ella. con respeto para el desarrollo de las actividades de los demás miembros de la 

comunidad escolar. 

En cuanto a la panicipación en el funciomuniento de Ja escuela. cada profesor tiene 

que infonnar si: 

Asislió puntual y regularmente a las comisiones y reuniones programadas y 

promovió el trabajo coleclivo. 

Estableció relaciones respetuosas .. de colaboración y solidaridad con los alumnos y 

alumnas y con sus compañeros de trabajo. 

Promovió en sus alumnos y alumnas el cuidado y mejoramiento del mobiliario. 

equipo e instalaciones. 

Apoyó las actividades relacionadas con las campañas de prevención de 

enf"crmedades. conservación y mejorainiento del ambiente. así como las vinculadas 

con el comité de seguridad y emergencia (comisión de profesores encargada de 

trabajar sobre la cultura sísmica en la escuela primaria y en cuestiones generales de 

seguridad escolar). 

En el aspecto de participación en la interacción escuela comunidad .. se valora si el 

prof"esor inscrito en el programa de evaluación docente: 

Se reunió periódicamente con las madres y padres de familia.. para informarles del 

avance en el logro de las metas educativas y el desarrollo de las actividades 

escolares .. con Ja finalidad de involucrarlos en el aprendizaje de sus hijos. 

Promovió la participación de los padres y madres de familia. en las diferentes 

actividades organizadas por la unidad educativa. 

Realizó con sus alumnos y alumnas visitas a lugares de interés educativo con la 

finalidad de enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

r---. 
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Estos quince indicadores son los que contiene el instrumento que elaboró la 

comis~ón S~P SNTE de Carrera Magisterial para evaluar el dcsempei\o profesional del 

profesor de educación primaria. Es entregado a los docentes para que realicen una 

autocvaluación de su desempefio. en la cual. junto con Jos directivos. ª•asumen·· Ja 

responsabilidad de conducirse con transparcnci~ honestidad y veracidad en el proceso de 

evaluación del desempeño docente. Pero además de éstos indicadores. cada escuela 

primaria. a través del Órgano de Evaluación Escolar (comisión integrada por los profesores 

y el director de la escuela; quien preside). proponen otros cinco indicadores que 

complementan el instrumento que se utiliza para evaluar el desempei\o. 

Los indicadores propuestos usualmente buscan constatar si el profesor que participa 

en Carrera Magisterial: 

Implementó estrategias tendientes a prevenir o disminuir la reprobación escolar. 

Cumplió con las guardias y comisiones asignadas para el tiempo del recreo. 

Realizó con responsabilidad y esmero Ja comisión asignada por el consejo técnico. 

Promovió la panicipación activa de Jos padres de familia en el órgano de 

participación social. 

Participó en la coordinación y realización de talleres para padres. 

Hasta aquí revisarnos lo concerniente a la evaluación del desempello profesional del 

docente. al que Je corresponde un 10% del puntaje global de la evaluación a través de 

Carrera Magisterial; pero el rubro del desempefto docente se termina de valorar con los 

factores antigüedad .. grado académico. preparación profesional. cursos de actualización y 

aprovech3111iento escolar. 

Ahora veamos a detal1c la estructura el programa de estímulos que se ocupa de 

evaluar el desempeño docente en la escuela primaria mexicana.. para tratar de identificar 

algunas funciones lineales que aun no abordamos y se generan trunbién desde la perspectiva 

de la evaluación docente. 

126 



Caplrulo 3 Can-en M•1us1enal ... 

Los Lineainientos Generales de Carrera Magisterial dados a conocer por la 

Comisión Nacional SEP SNTE en el mes de septiembre de 1998. establecen tos factores 

que integran el programa de evaluación. los puntajes._ características y procedimientos para 

su acreditación. Al docente frente a grupo lo incluye en la primera veniente. define como 

responsable directo del proceso enseñanza aprendizaje y evalúa conforme a los siguientes 

factores: 

Factores 

antigüedad 

grado académico 

preparación profesional 

y porcentajes 

cursos de actualización y superación profesional 

aprovechainiento escolar 

desempci\o profesional 

10% 

15% 

28% 

17% 

20% 

10% 

La antigüedad son los años en el servicio docente en la educación básica. El pontaje 

de este factor aumenta de forma proporcional conforme se incrementen los ai\os de 

servicio. Entre cada ai\o de antigüedad se obtiene un incremento en puntos. El siguiente 

esquema ejemplifica como se asignan los puntajes a este factor: 

Años de servicio docente 

2 

3 

4 

s 
27 ó más 

puntaje 

2 

2.33 

2.66 

2.99 

10 

La· acreditación de la antigüedad se hace mediante la presentación de una constancia 

expedida por el área administrativa correspondiente. Para efectos de pontaje .. los aftos de 

servicio que se consideran son los acumulados por el docente al concluir la etapa de 

evaluación. 
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El factor antigüedad es semejante a un escalaf"ón mediante el cual se accede a los 

puestos directivos y en donde los ai\os de servicio son detenninantes para la promoción. El 

argumento más común a esta situación es que la experiencia de los ai\os trabajados. permite 

al profesor con más antigüedad enfrentar su labor con mayores posibilidades de ••éxito ... que 

quien no cuenta con varios años de desempefto. Solo que éste argtUnento resulta poco 

convincente para aquellos profesores con pocos aftos laborados; es el caso de los de recién 

ingreso a la SEP. quienes tienen que esperar dos ai\os para poder participar en el programa 

de estímulos. Esta medida también afecta a los docentes con dos a tres años de antigüedad. 

ya que la puntuación equivalente al tiempo laborado es incipiente y posiblemente hasta 

injusta para quienes a pesar de tener poca antigüedad. continúan su proceso de formación 

académica a través de posgrados como las especializaciones o maestrías. 

El grado académico consiste en los estudios acreditados por el docente de educación 

básica en su formación profesional. Para efectos de Carrera Magisterial se consideran los 

grados que otorgan las Escuetas Normales. Nonnales Superiores. Universidades e 

Instituciones de Educación Superior con reconocimiento oficial e incluidas en el Registro 

nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional. A cada grado 

académico considerado por este programa Je corresponde un puntaje especifico: 

Grado académico 

Nonnal sin licenciatura pero con 1 S años de servicio 

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

puntaje 

8 

9 

12 

IS 

Los documentos para acreditar el factor grado académico en Carrera Magisterial son 

et certificado de estudios terminados. acta de examen profesional. título o cédula 

profesional. esta última expedida en la Dirección General de Profesiones de la SEP o la 

dependencia estatal autorizada. Aquí lo importante es destacar que mientras a los estudios 

de maestría._ les otorgan tres puntos más que la licenciatura (la cual tiene un valor de nueve 

puntos) y al doctorado tres más que a la maestría; ta especialización no Ja contemplan en 

Carrera Magisterial. 
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La preparación profesional se refiere a Jos conocimientos que el profesor requiere 

para desarrollar ··correctamenteº su función. Se valora por medio de un instrumento de . 

evaluación que elaboran. aplican y revisan los funcionarios de Carrera Magisterial. 

Los instrumentos de evaluación se diseñan a panir del banco nacional de reactivos 

de ta SEP. Según esta instancia. tos reactivos se relacionan con los conocimientos y 

habilidades ··necesariosº para que cJ docente lleve a cabo su labor profesional. Para la 

asignación de pontaje. este factor ubica los docentes en grupos de clasificación que 

integran los dirigentes del program~ con base en una tabla rasa. 

La acreditación de cursos de actualización. capacitación y superación del magisterio 

consiste en obtener puntos por medio de la participación y acreditación de los cursos 

estatales y nacionales .. para ºfortalecerºº los conocimientos en general y Jos relativos a 

aspectos pedagógicos y didácticos en particular. 

Los cursos y los mecanismos para la asignación del correspondiente puntaje los 

diseña.. organiza.. e imparte la Comisión Nacional SEP SNTE de Carrera Magisterial. Aquí 

es necesario apuntar no solo la insistencia del programa en evaluar a los docentes por la 

función que desempeñan .. sino por las responsabilidades que les imponen. entre ellas la 

asistencia a los cursos. Este factor tiene un valor de hasta diecisiete puntos; de Jos cuales. 

cinco corresponden a los cursos estatales y doce a los de carácter nacional. 

Por medio del factor aprovechamiento escolar se evalúan los aprendizajes que los 

alwnnos del docente participante obtienen en su rendimiento escolar; se lleva a cabo. por 

medio de un ex3.111en que se elabora y aplica por el mismo progranla. 

Después de esta revisión lineal sobre Ja mecánica de la Carrera Magisterial; a 

nuestro juicio .. la evaluación que se realiza; es una actividad mecánica e intrascendente para 

la vida académica de la escuela primaria. En primer lugar .. esta visión esquemática de la 

evaluación hace que el desempeño de las funciones docentes se reduzca a una lista de 

actividades a realizar ante la vigilancia de los directivos escolares. lo que viene a reforzar la 

idea de que este programa de estímulos se implementó como una política de control 

docente con tintes sociopolíticos. que funciona como un verdadero acto de medición del 

rendimiento académico; a través del cual se determinan las formas salariales de los 

evaluados; y excluye de incrementos salariales a todos aquellos docentes que no cubran Jos 

requisitos del programa. 
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Aunado a lo anterior. creemos que la responsabilidad puesta en manos de los 

directivos responde a que ellos son quienes inician el cuello de botella o filtro, mediante el 

cual Jos profesores que no cumplan con las ºexigenciasn del programa y de Ja dirección 

escolar no obtengan el ingreso al programa de estímulos. 

En segundo lugar. pensamos que los factores y porcentajes que integran la 

evaluación docente de la Carrera Magisterial no son representativos de una evaluación que 

se interesa por una mejora de las condiciones de vida académica. laboral y social de Jos 

profesores; pues en tomo a la antigüedad. se exigen como mínimo 27 ai\os para obtener los 

1 O puntos. to cual nos hace pensar que en realidad no se estimula la permanencia en el 

servicio. sino que se establece a través de este factor. el primer obstáculo para mejorar tos 

ingresos económicos. No hay que olvidar que Ja jubilación en la escuela oscila entre los 28 

ai\os de antigüedad. Si a los 27 se logra la máxima puntuación. Jos años que invienen en 

conseguirla significarían prácticamente el final de la vida académica promedio de los 

trabajadores de educación básica. Afirmamos esta idea porque a los 27 ailos necesarios de 

antigüedad. tenemos que sumarle los tres o cuatro años de antigüedad mínima en cada nivel 

para poder pasar a otro. Si existen S niveles. en realidad hablaríamos de un promedio de 40 

años de antigüedad. lo cual nos parece una verdadera injusticia para valorar la labor de los 

profesores. 

En cuanto al factor grado académico. al cual le corresponden hasta 1 S puntos en el 

programa; insistimos en el control sociopolitico que se cierne sobre los docentes a través de 

los lineamientos de Carrera Magisterial. ya que las instituciones reconocidas por el 

programa se reducen a instituciones normalistas y Universidad Pedagógica Nacional. 

Esta situación nos sugiere la idea de una estrategia tendiente. por un lado. a 

mantener a los docentes dentro de una linea técnico instrumental que marcan las 

instituciones mencionadas y por el otro a situarlos lejos de espacios de formación como ta 

UNAM. UAM y otras instituciones que no están incluidas en el registro de Carrera 

Magisterial. Si algún profesor decide continuar su formación académica en instituciones no 

incluidas en el registro. queda sin la posibilidad de obtener los puntos asociados con este 

factor. 
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En consecuencia se reducen las posibilidades de hacer ••carreraº en Ja escuela 

primaria. Este factor. es coercitivo. limitante y sin planteantientos convincentes que . 

argumenten la exclusión de instituciones que ofrecen cursos de licenciatura y posgrado en 

pedagogía. 

Una incongruencia más de este programa. se ejemplifica en tanto las 

especializaciones no se consideran como pane del factor grado académico. Estos estudios 

ostentan el car:icter de posgrado._ y si esta instancia no los reconoce. en realidad no se 

valora vcrdaderrunente a Jos docentes destacados o por lo menos. empeñados en su 

fonnación académica. 

Por otra pane. si vinculamos a este factor con Ja antigüedad. nos encontramos con 

que esta medida afecta a los profesores quienes tiene una antigüedad reducida pero que 

realizaron estudios de posgrado. Al respecto, pensamos que tiene más valor el continuar la 

formación académica que pasar varios años de trabajo docente sin tener acceso más que a 

los cursos de actualización docente elaborados por los funcionarios que dirigen la Carrera 

Magisterial. Aquí juega un papel muy importante la certificación._ ya que el programa no 

certifica ni valida estudios no inscritos en su registro. a pesar de que se cuente con el 

diploma y cédula profesional de alguna especialización o el grado de maestro o doctor; pero 

además. tampoco existe una certificación explícita que de cuenta del nivel que se obtiene a 

través de la panicipación en Carrera Magisterial. Este programa solo otorga constancias de 

participación en los cursos con la leyenda de que tal documento solo tiene validez para 

efectos del prograrn~ por lo cual. ningún profesor puede legitimar su nivel de desempei\o 

docente en otra institución escolar ya que no existen documentos oficiales que validen la 

suscripción. 

De la preparación profesional diremos que se refiere a los conocimientos que el 

proíesor ••requiere .. para desarrollar "'•correctamenteº su función. se valora a través de un 

examen a cargo de los funcionarios de Carrera Magisterial y alcanza un máximo de 28 

unidades. Aquí se puede observar la medición desde parámetros genéricos llevada al 

desempeilo y en la cual 9 los derechos de replica no valen para todo profesor que esté 

inconforme con los resultados. ~--T-.-.. -,r.-.--.. e-e-..... ;-,_--; ---r, 
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Sin embargo. no hay que olvidar que desde una evaluación procesual. esta medida 

resulta insuficiente. ya que Ja docencia es una actividad compleja que no se puede medir . 

con un examen genérico de carácter ºnacionalº. Hoyos Medina aclara que con ello: 

se omite partir de las condiciones particulares de rada 

sujeto. de sus procesos de síntesis; la propia 

constn,cción del examen lleva a practicas sociales de 

inclusión y exclusión. y el a::ar equipara en la 

aprobación a quienes se dedican a sus estudios y u 

quienes no lo hacen (Hoyos Medina. A: 2000: 261) 

A esta problemática de evaluar a los docentes con el examen. hay que sumar la 

susceptibilidad a la corrupción que sugiere este tipo de prácticas. En Ja escuela primaria son 

frecuentes los comentarios (incluso de quienes afinnan haberse favorecido por esta 

situación) que versan en tomo a Ja compra de exámenes. 

Hay quienes aseguran la existencia de esta fonna deshonesta de ingresar a Carrera 

Magisterial y mencionan costos y responsables de dicha actividad. Por lo cual. en este 

trabajo deseamos enfatizar que la preparación profesional no tiene que limitarse a un 

CXaJllcn. 

De los cursos de actualización y superación profesional. podemos seilalar a manera 

de cierre que: 

tienen un valor hasta de 7 puntos 

se IJevan a cabo dos momentos. uno Jo constituyen los cursos estatales. con una 

puntuación máxima de S unidades que se imparten durante el ciclo escolar 

(generalmente Jos días sábados) y los nacionales. que representan 12 puntos y su 

acreditación se obtiene mediante la aprobación de un examen sobre las asignaturas 

de matemáticas. cspanol o ciencias naturales. 

Aquí el curso. es en realidad un instrumento de medición. por lo tanto, esta es otra 

incongruencia entre las exigencias del programa y formas de llevar a cabo la 

asignación de puntos; ya que un examen genérico no tiene porque considerarse 

como un curso de actualización y superación profesional. 
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Los profesores que asisten a los cursos suelen emitir opiniones antagónicas sobre 

ellos. Si se encuentran ante la presencia de algún directivo o representante de 

Carrera Magisterial mencionan Ja imponancia,. utilidad y calidad de los cursos. 

Sin embargo. si no existe tal presencia,. señalan que son de baja calidad y que la 

gente que los diseña e imparte. esta habilitada para hacerlo. pero eso no significa 

que está preparada para realizar ese tipo de tareas. 

El aprovechaJTiicnto escolar en realidad se valora por otro examen. pero este se 

destina a los alumnos del profesor que aspira a ingresar o a promoverse de nivel en el 

programa. No obstante .. hay que enfatizar que en el diseilo de este insttumento no se 

considera la participación del profesor titular y se aplica a los alumnos sin considerar los 

diferentes ritmos de aprendizaje que se llevan a cabo en toda aula escolar. Este examen 

puede significar hasta 20 puntos. También aquí la problemática que sugiere esta medida es 

similar a la que señalaJTlos en el factor preparación profesional. 

El desempeño profesional. desde Ja perspectiva de Carrera Magisterial es el 

conjunto de acciones que realizan Jos docentes en el desempeño de sus funciones. Este 

factor tiene un valor de hasta un J 0% de la evaluación global. La ponderación del 

desempei\o profesional Ja realiza el Órgano de Evaluación. 

La evaluación del desempeño profesional se realiza mediante la valorización y 

apreciación de la plancación del proceso cnsei\anza aprendizaje. desarrollo del proceso 

ensei\anza aprendizaje._ panicipación en el Cuncionarniento de Ja escuela y la panicipación 

en la interacción escuela comunidad. 

Oc ahí que las funciones de Ja escuela primaria estén enmarcadas en la perspectiva 

de la evaluación del desempeño docente. a través de una serie de actividades derivadas del 

prograJtla de estímulos. Por lo tanto. queremos mostrar los puntos que obtuvo uno de los 

docentes en el programa de Carrera Magisterial; con Ja finalidad de observar a detalle la 

mecánica de evaluación docente: 
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FACTOR EVALUADO 

Antigüedad 

Grado académico 

Preparación profesional 

Cursos de actualización y superación profesional 

Cursos Nacionales 

Cursos Estatales 

Desempei\o Profesional. 

Aprovechamiento escolar (primera vcniente) 

Puntaje total 

PUNTA.JE 

2.33 

9.00 

21.26 

62.78 

5.00 

10.00 

15.19 

El puntaje total sugiere un ingreso a Carrera Magisterial poco probable para el 

profesor panicipante. ya que usualmente como mínimo para tener acceso al programa se 

requiere de un puntaje superior a las setenta unidades. Podemos darle varias lecturas a su 

evaluación. Por principio. diremos que el acceso al prograrn~ tiene que ver con que el 

profesor no realizó los cursos nacionales de actualización y superación profesional (exaI11en 

nacional estandarizado). lo cual le restó doce posibles puntos. Al respecto. el docente se 

expresa así: 

• ·yo se que es mi responsabilidad inscribirme al 

examen para acreditar los cursos nacionales. Pero se 

supone que somos un equipo y nadie. ni siquiera el 

director me informó sobre las fechas de inscripción. 

En la escuela firmamos un cuaderno con la 

información general. pero ésta \'e::' el director sólo 

dice que se le pasó. No es que quiera justificarme pero 

la verdad es que durante el tiempo que llevo de 

trabajo en este lugar, nunca nos dan asesoría de la 

carrera magisterial. solo se sabe lo que te comentan 

los compañeros. A menos que vayas a tu dirección 

administrativa te informas". 
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Reconocemos que corresponde al profesor enterarse de las fechas de inscripción y 

realización de cursos o exánlenes; pero también considerarnos que si Ja Carrera Magisterial 

supone una mejora en Ja práctica docente.. Jo menos que tendría que realizar es una 

cobenura infonnativa amplia y con buen tiempo. 

Además. sabemos que las convocatorias se publican en la prensa nacional pero para 

nadie resulta desconocido que los profesores no acostumbran comprar los diarios. 

Otra lectura nos podría situar en una contradicción del programa de estímulos. ya 

que el programa establece en sus lineamientos generales ( 1998). que uno de sus principales 

objetivos es reconocer y estimular Ja labor de Jos mejores docentes. es decir. aquellos que 

tienen un desempeño notable. Por lo tanto. si nos ubicamos en los resultados del profesor 

evaluado. podremos darnos cuenta que tiene un desempeño profesional de diez puntos (la 

máxima puntuación otorgada a éste factor). por lo cual. en realidad el progr.una no 

responde únicamente al reconocimiento al desempeño docente. sino que funciona como un 

filtro para Jos que aspiran aumentar sus ingresos salariales. 

Una lectura más nos ilustra lo que ya mencionamos acerca Ja incongruencia entre la 

fonnación académica. Al respecto. el profesor cursó una especialización (no inscrita en el 

grado académico) y los puntos que le asignaron con base en la antigüedad y grado 

académico evidentemente no le favorecieron. 

Pero cada una de éstas lecturas no solamente tienen que ver con las funciones del 

desempeño docente desde las perspectivas de Ja evaluación a través de programas de 

estímulos. sino también con Ja propia confonnación de la evaluación al desempei\o docente 

que a panir de Carrera Magisterial es asumida por los profesores de Ja escuela primaria. tal 

y como señalamos en el segundo capitulo de este trabajo. 

Además.. nosotros insistimos en que la forma de asumir a Ja evaluación del 

desempei\o docente .. tiene que ver con las implicaciones que Ja Carrera Magisterial trasladó 

a la vida académica de la escuela primaria. 

.--·--·-·- - ----- - ----1 
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3.3 IMPLICACIONES DE LA EVALUACIÓN DOCENTE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 

En esta sección esbozamos algunas reflexiones acerca de por qué la evaluación del 

desempeño docente en educación básic~ no se utiliza como un proceso espontáneo 

conducente al mejoramiento de las prácticas docentes con una finalidad tendiente a 

consolidar las relaciones entre los profesores; para así. facilitar la consecución de 

propósitos educativos procedentes del consenso escolar de la escuela primaria. Por el 

contrario. se presenta como un mecanismo de control para imponer iniciativas 

administrativas que generalmente algunas autoridades escolares situadas desde fuera del 

centro escolar. consideran imponantes. Por consiguiente., al control que se ejerce en los 

docentes de educación biisica a través de la Carrera Magisterial. Jo identificarnos como una 

implicación de la evaluación a su desempei\o. 

Las afirmaciones que contiene este trabajo. resultan de la revisión acerca de Ja 

evaluación del desempefllo docente que iniciarnos desde el primer capítulo. así como del 

análisis de los cuestionarios que contestaron los profesores de educación básica. La 

selección y el número de informantes clave para este trabajo., se llevó a cabo con la 

consideración de que las personas poseen infonnaciones muy significativas por la fonna 

muy particular en la que se ubican e interactúan en sus espacios. por lo tanto,, tuvimos 

cuidado de situarnos en un universo de trabajo desde el cual pudiérainos tomar una serie de 

observaciones con anterioridad al uso de cuestionarios; todo ello con la intención de 

seleccionar a los informantes que nos pudieran aportar la infonnación requerida. Por 

consiguiente. elegimos no tomar al azar a los informantes~ sino que los seleccionamos con 

base en nuestra área de interés cognoscitivo que consiste en analizar los procesos de 

evaluación docente en la escuela primaria; tal y como sucede en la investigación cualitativa 

que hace uso de la muestra intencionada; en la cual se estila que los infonnantcs no se 

tomen al azar sino que sean elegidos intencionalmente. 

Por lo tanto,, con el antecedente de que la evaluación del desempcilo docente en la 

educación básica se aborda durante las reuniones de trabajo de los prof"esores que se 

conocen como Juntas de Consejo Técnico Consultivo. resulta necesario considerar equipos 

o modalidades de trabajo en las que se desanolla esta actividad. Todo esto como una 

medida que nos permita identificar los criterios bajo los cuales se podría efectuar la 

.··;c.;-,·;:;---[ 
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selección de los infonnantes en lo referente a número y rasgos representativos de las 

modalidades de trabajo. 

Desde esta perspectiva. podemos seftalar que los informantes se seleccionaron a 

partir del conocimiento de la existencia de dos grupos o equipos de trabajo que los docentes 

del centro escolar usualmente forman para compartir espacios. De cada uno de estos 

conjuntos se involucró a dos profesores. Estos equipos se distinguen por su distanciamiento 

entre tos integrantes de ambos y por su diferente apreciación hacia las disposiciones de la 

dirección escolar. pues mientras un equipo se encuentra muy cercano a la dirección escolar. 

con ta cual comparte espacios y acepta disposiciones sin mayor problema; el otro discrepa 

totalmente de la forma en que se dirige la escuela. 

Dos informantes más se pueden identificar como docentes que no acostumbran 

integrarse a ninguno de los equipos de la escuela. 

Otros dos de nuestros informantes cuentan con menos de un año de antigüedad en el 

centro escolar. situación que se consideró sib-nificativa a partir de que estos tuvieron una 

rápida integración al equipo de trabajo que mantiene cercanía con la dirección escolar .. pero 

para la tercera reunión de trabajo en la que ellos participaron. ya se encontraban en el otro. 

También se seleccionó a una profesora habilitada como asesora técnica. quien hasta 

antes de ese nombramiento mantuvo una rivalidad con la dirección y una inconformidad en 

la forma de organización escolar. distribución de las comisiones de trabajo y fonna de 

evaluación del desempcfto. Sin embargo. ya como asesora técnica. su relación con los 

directivos se torno menos ríspida y en cierta manera hasta compatible. 

En este centro escolar trabaja tantbién un profesor de educación fisica. a quien 

seleccionamos con base en su forma particular de participación en las reuniones de trabajo,. 

pues generalmente se aisla y a pesar de no asumir los acuerdos de las reuniones. considera 

que una actitud negativa dificulta el trabajo en equipo. 

En síntesis. diremos que el utilizar este tipo de criterios para Ja selección de los 

informantes tiene que ver con la idea de lograr una mayor cobertura de las modalidades de 

trabajo en el centro escolar. bajo el entendido de que la escuela es un encuentro y una 

confrontación de culturas y que la cultura de cada profesor toma en cuenta la de los otros 

profesores con los que comparte su universo de trabajo. 
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Por lo tanto. podemos señalar sobre la cultura escolar, que esta se sitúa alrededor de 

los significados de cada uno de los docentes inmersos en un proceso de interculturalidad a 

través de la realización de su labor en un espacio que juntos comparten. 

Dentro de este enfoque. la evaluación del desempei\o docente se constituye como la 

categoría básica desde la cual se aborda este estudio, es decir, realiza la función de linea 

argumental en este acercamiento a la realidad de las reuniones del trabajo de los profesores; 

en las que además de tratar asuntos de interés general para ellos. también se aborda lo 

relacionado con la evaluación de su rendimiento; situación que nosotros considerainos el 

punto nodal de esta investigación. Así la evaluación del desempei\o docente se convierte en 

un elemento fundaincntal desde el cual se abre la posibilidad de interpelar la realidad. Por 

consiguiente. los cuestionarios .. versaron en el por qué de las reuniones de trabajo y en la 

opinión que se tiene de ta Carrera Magisterial; todo ello como un acercamiento a la noción 

que se maneja en estos dos puntos sobre la evaluación del desempei\o docente. A través de 

estas significaciones nos propusimos acercarnos a la evaluación que se desarrolla..,. discute o 

privilegia en los planteles básicos y a las implicaciones que ésta tiene en el desernpei\o 

docente. 

Es por eso que como un primer acercamiento al trabajo docente. debemos seilalar 

que a inicios de la década de los años noventa..,. el discurso educativo para la educación 

básica enfatizó con gran insistencia la necesidad de una mejora en la educación. Carrera 

Magisterial se presentó como una acción concreta pera dar una respuesta inmediata al 

aspecto de la mejora educativa. Otra linea que se destacó fue la necesidad de las reuniones 

de trabajo de los profesores como un espacio para la toma de acuerdos sobre temas 

prioritarios del centro escolar. tales como la evaluación de del desempei\o docente; bajo Ja 

afirmación de que el trabajo conjunto y el establecimiento de acuerdos son necesarios para 

que las acciones individuales no ocurran de fonna aislada,. sino que se articulen y dirijan 

hacia un mismo fin. es decir,. hacia el logro de los propósitos educativos de la escuela 

primaria.. 
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No existe duda alguna que estas buenas intenciones se puedan traducir en equipos 

de trabajo que compartan un espacio de colaboración espontáne~ hasta que advertimos 

como en los lineainientos del programa se destaca la necesidad de que el director coordine 

las actividades relacionadas con la organización,. la discusión. la toma de acuerdos y la 

evaluación .. lo cual abre un marco de sospechas en lo que se refiere a la espontaneidad y 

transparencia de las reuniones de trabajo coordinadas y supervisadas solainente por la 

dirección escolar y no por el colectivo de docentes. 

Es aquí en donde incluimos como un elemento de análisis a las reuniones de trabajo 

que son presididas por los directivos de los centros escolares. En estos espacios se tratan 

generalmente asuntos relacionados con la organización escolar. La existencia de este tipo 

de colaboración entre los docentes se puede entender como un colegiado desde el cual se 

aborda la evaluación del descmpei\o docente,. en tanto se considere que estas actividades en 

conjunto .. tal como lo sostiene Pérez Gómez: 

trasladan el desarrollo profesional de los docentes 

mas allá de los reducidos y locales Jiori:ontes del 

individualismo y aislamiento. de la dependencia de los 

expertos externos a un escenario donde los docentes 

pueden aprender unos de otros al compartir sus 

experiencias. temores. propósitos y pensamientos 

(Pére:: Góme::. A: 1999: 170) 

De tal forma que este tipo de colaboración .. toda vez que sea espontánea,. puede 

convertirse en un autentico proceso de colegialidad; desde el cual se podría abordar a la 

evaluación de Jos profesores como una actividad emanada de sus inquietudes por mejorar 

sus practicas docentes, pero de no ser así,. existe ta posibilidad de dar paso a Jo que 

Hargreaves ( 1996), y Pérez Gómez ( 1999). llaman colegialidad anificial o burocrática; y 

desde esta perspectiva,. generalmente se asume la evaluación solainente como una 

preocupación de Jos responsables públicos de la educación o de los destinatarios de tos 

servicios que la escuela presta; con lo que la evaluación se centra más en el control que en 

la mejora del colectivo docente. 
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Con tales antecedentes. debemos indicar que también fue necesario atender el 

espacio de la evaluación del desempeño docente desde Ja noción de colegialidad anificial. 

Por lo tanto. la colegialidad artificial la entendemos como una serie de acciones de carácter 

autoritario y con fines predominantemente administrativos. que si bien presenta una 

relación con el trabajo en equipo. se encuentra tensionada entre los actos autoritarios de los 

directivos y de las propias expectativas de los profesores quienes participan. debaten. 

comparten. niegan. validan. cuestionan y a menudo callan sus ideas sobre su fonna 

particular en que conciben a su labor y a Ja propia evaluación de su desempeño docente. 

Un rasgo característico de la colegialidad artificial es su origen alejado de la 

iniciativa de los profesores que conforman el colectivo docente. Pensamos que tal distancia 

surge en el momento en que la dinámica de las reuniones de trabajo es impuesta desde 

ámbitos administrath.·os y no solamente no se vincula con el interés y expectativas de los 

docentes. sino que además se utiliza como un instrumento que otorga validez a una serie de 

acuerdos y decisiones carentes de cualquier tipo de consenso. 

También creemos que en las escuelas donde se privilegi~ a menudo se ponen en 

juego u..--ia serie de significados muy diversos entre los docentes acerca de la forma en que 

se les dirige y evalúa. Estos sesgos suelen resultar determinantes en la consolidación de una 

cultura de colaboración espontánea o artificial que marca la orientación de la evaluación 

del desempeño e impacta a la practica docente. 

Desde la colegialidad cspontáne~ la evaluación funciona como un proceso que 

coadyuva a mejorar el trabajo de los evaluados y pennite9 en el caso de los sistemas 

escolares. Ja retroalimentación y Ja mejora para rebasar la noción de una actividad terminal. 

mecánica e intrascendente con intenciones fundamentalmente administrativas. 

Sin embargo. si prevalece la colegialidad anificial en Jos asuntos de Ja evaluación 

docente. es posible que ésta se asuma como un acto de conttol e implantación por sujetos 

alejados de la realidad que se vive en el centro escolar. quienes encargan Ja aplicación de la 

evaluación de los docentes a Jos directivos escolares; sin que esto signifique9 no solo que no 

estén preparados para realizar esa tarea. sino que esta pueda no ser la mejor via. 
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En conclusión. podemos sei\alar que la tendencia a llevar a cabo mediciones 

genéricas para determinar el nivel de desempeño docente, parte de una postura contraria a 

la evaluación como proceso. Además, las mediciones propias de la estandarización de 

instrumentos que se constituyen como única modalidad para evaluar el desempeño docente; 

se llevan a cabo con un mecanismo que vincula los resultados de la evaluación a Jos 

criterios que eligen personas alejadas del trabajo escolar. Esta es una situación que deja 

entrever un esquema no articulado únicamente con el mejoramiento del trabajo docente, 

sino como una medida de control que orienta y determina el componanticnto de los 

mismos. a través de Ja Carrera Magisterial. 

De aquí que después de realizar el análisis de los cuestionarios de los profesores, 

podemos señalar que entre los informantes cncontraJTios personas que solo hacen alusión a 

Ja inconformidad de tas decisiones y acuerdos para la evaluación del desempeño docente, 

así como a que la organización de las reuniones de trabajo estén en función de solo nos 

cuantos. 

Hay otros que se pronuncian por mantener la fonna en que se desarrollan las 

reuniones y manifiestan que éstas son adecuadas y tan solo requieren de que cada quien 

cumpla con to que le corresponde. 

Aquí es imponante destacar que la colegialidad artificial es vivida de fonna 

cotidiana por estos dos grupos de informantes, pues mientras unos reconocen su oposición 

a Ja función que realizan los directivos y no hacen propuestas ni se organizan para terminar 

con esta situación. otros aceptan y validan la fonna de organización aún con el 

conocimiento de que los acuerdos y hasta los indicadores para la evaluación 

(complementarios al instrumento de autoevaluación del desempeño docente) .. se eligen con 

anterioridad por parte de la dirección escolar. sin considerar a los profesores del centro 

escolar. 

Ante estas posturas de los infonnantes. hacemos la siguiente clasificación sobre las 

implicaciones que presenta la evaluación docente inmersa en la colegialidad artificial,. como 

un elemento característico de la Carrera Magisterial: 
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Evaluación docente y co/egialidad artificial como practica de autoritarismo. En las 

reuniones de trabajo que se basan en el autoritarismo. el director de la escuela acostumbra 

concentrar el poder en la toma de decisiones y estila imponer sus criterios propios para la 

evaluación de los profesores como si fueran los institucionales: sin tomar en cuenta las 

expectativas e intereses de los docentes y sin reparar en ningún tipo de consenso. Además. 

esta forma de asumir a la evaluación en Ja escuela primaria goza del apoyo de los docentes 

que conforman el equipo de trabajo más cercano a las ºautoridades .. y que puede obtener 

algún favor por esta relación. Por lo cual. el director de la escuela desempeña un rol 

privi1egiado en la toma de decisiones .. en beneficio o perjuicio de algunos docentes. Como 

lo señalan dos informantes: 

• "al final de cuentas siempre se tiene que hacer lo 

que los directivos ordenan". 

• ··como que la organi=ación y la evaluación (en 

realidad se refiere a tos indicadores complementarios 

del instrumento de evaluación de: Carrera Magisterial) 

se carga a cierto grupo de maestros que obtienen los 

favores del director y otros maestros no son tratados 

igual: quién sabe por qué no se "1idc parejo·· 

Con la existencia de una comisión evaluadora habilitada por la dirección escolar se 

percibe la realización de un trabajo poco confiable. en la medida en que el conocimiento de 

cada uno de los casos a evaluar les permite una valoración más ··rear· del trabajo. pero les 

impide separar otro tipo de factores. como la penenencia a un grupo: 

• '"si no perteneces al grupo de la comisión 

evaluadora, queda.v con llna calificación baja. " 

La evaluación desde la colegialidad artificial con un matiz eminentemente 

autoritario es un recurso que usualmente se utiliza en este tipo de centros escolares. bajo el 

supuesto de que quien dirige la escuela debe señalar e imponer el curso de las reuniones de 

trabajo._ asi corno la manera de evaluar. 

TESlS CON 
FALLA DE OHiGEN 
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En síntesis~ esta fonna de colegialidad hace uso de la evaluación como instnunento 

de control -y rcpr:esión hacia los profesores estancados en una colaboración impuesta y . 

simulada. con cSt.O se niega la posibilidad de utilizar a ta evaluación como un proyecto 

orient~do~ d~i ·-~~b-ájo en equipo que surge de la colaboración espontánea. 

· .E~-;~/U;:i:~¡~¡, _·de Jos profesores y colegialidad artificial como práctica cotidiana. En 

esta ~~ei~J'¡-~~J~:,~grnpamos a los docentes y directivos que tienen la ceneza y hasta 

conV·i·~~ló,~--: d'~\~~~e ·las cosas marchan bien y que las reuniones de trabajo. asi como las 

praCticaS'·Ctc·e..,;a1ua"Ción son adecuadas. pero pueden mejorar. Por otro lado. mantienen una 

~¡(;¡~~; ~-~~~~~~3.~ión por diseñar acciones que puedan contribuir a esa mejora; solo se 

encUg~·-.·de: "mencionar los aspectos que según ellos. podrían peñcccionar el trabajo en 

equipo~A por ejemplo. mayor participación. actitudes positivas. cambiar formas de discusión. 

etc. 

· · . Evaluación docente y colegialidad artificial como práctica lineal y normativa. 

Desde este enfoque solo se privilegia el cumplimiento de la nonnatividad escolar y la 

operatividad de acuerdos se toma inflexible. Por consiguiente. se busca otorgar prioridad a 

los asuntos administrativos del trabajo escolar. 

Suele ser común que desde esta noción.,. los profesores otorguen prioridad al 

cumplimiento de trrunites administrativos como llenar boletas y panicipar en concursos. 

f'estivales o comisiones escolares; que si bien dan sentido al desempeño docente. son 

actividades inmediatas que no definen a la actividad docente. vista esta como una 

productora de bienes simbólicos y no solo corno la encargada de poner números a las 

boletas y preparar ceremonias cívicas todos los lunes. De tal forma que las reuniones de 

trabajo se establecen como un espacio que se utiliza para hacer acuerdos sobre la 

designación de tareas inmediatas. que una vez avaladas por la dirección escolar. se tienen 

que acatar.,. aunque éstas; por sencillas que puedan resultar. sean abienarnente impuestas. 

Así lo plantea otro informante; quien además hace una aclaración a través de una 

nota complementaria: 

¡··---TFSlS CON 1 
'1 ' ' . • r. -, "' ,-. n ~ r< r.i NJ i ¡;l .. ·• ' ! ) :. 1 1 ¡' ¡ \ yf1, J 
L::-~- --··' . ., .. '•···'·~·-· 
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•si las decisiones y las formas de organi:ación 

escolar se imponen por parte de la autoridad 

educativa. reclra::o estas decisiones. 

•nora: las decisiones deben nacer de la base. pero las 

guia u organi=a el director y .se deben acarar. 

Hasta aquí tenemos que reconocer que el matiz de colegialidad artificial en tomo a 

la evaluación del desempeño docente.. sitüa aún lejos de la cultura de colaboración 

espontánea al trabajo de Jos profesores .. pues como afirmó Pérez Gómez ( 1999), usualmente 

en este tipo de colegialidad las disposiciones,. acuerdos y decisiones son obligatorias y 

vienen habitualmente acompañadas de un plan de acción en el que existe poco espacio de 

tibcnad para la voz de los docentes. Por lo tanto. la evaluación de los docentes se vive 

como un proceso de intensificación del cual .. segün Rojas Nova (1998),. los resultados 

repercuten de manera significativa en las cargas de trabajo para los docentes. en panicular. 

de quienes aspiran a cubrir de manera puntual con los lineaJllientos requeridos por el 

evaluador .. tal es el caso de Jos diferentes formatos administrativos que cada profesor debe 

entregar a Ja dirección escolar. 

Desde esta perspectiva la función de la evaluación en materia de desempeño docente 

es definida por Carrera Magisterial como el grado de obtención de resultados tangibles. que 

a través de la medición. determinan la categoría y el estimulo económico correspondiente. 

Razón por la cual. se asume a la evaluación del rendimiento docente como el conjunto de 

acciones cotidianas que realizan Jos docentes en el desempeño de sus funciones. 

Pero ante esta conceptualización. tendríaJll.OS que considerar. que en el caso 

particular del trabajo docente es necesario aceptar que existe una dificultad estrnctural para 

Ja docencia. La evaluación del desempeño docente en Carrera Magisterial .. tiene que 

considerar las particularidades de los sujetos que participan en un espacio educativo y tiene 

que admitir, además de la respuesta en términos de mejoría para los sistemas educativos._ Ja 

existencia de una confrontación que es generada toda vez que el programa de evaluación 

docente pane de la dcscompensación salarial y de la descalificación laboral. 

-----, 
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Esta confrontación suele ser provocada por quienes dirigen la escuela en forma 

autoritaria y establecen un control para los docentes a través de las de comisiones 

evaluadoras surgidas en el contexto de la colegialidad artificial. Así Jos profesores que 

participan en esta forma de organización del trabajo docente. suelen asociar la evaluación 

de su desempei\o docente con las siguientes nociones: 

• "medición de las capacidades del docente ... •·. 

• ''comprobación de los obJetivos al final de los 

cursos'', 

• "proceso de valoración para la toma de decisiones 

en referencia a los resultados finales··. 

• "actividad de revisión sobre actividades reali=adas ••, 

• ··comparación de lo logrado al final de algún curso 

con los propósitos definidos durante la planeación e 

inicio del mismo". 

Con la clasificación de las nociones sobre evaluación del desempeño docente que 

son usuales en la escuela primaria.. podemos anotar en forma sintética y a manera de cierre 

en esta sección; la existencia de dos estilos diferentes en tomo a la evaluación de los 

profesores de la escuela primaria: que además. son los que trabajamos a lo largo del 

segundo capítulo de esta investigación. Uno correspondiente a la mejora y otro que se 

relaciona con el control de los docentes a través de la evaluación que se les realiza en su 

desempeño. 

El del control que se utiliza arnpliantente en la escuela primaria.. se traduce en un 

mecanismo elemental de medición a través de un mismo rasero; y el de la mejo~ como 

una alternativa trabajada solwnente por los teóricos de la temática... quienes insisten en que 

Ja evaluación del desempei\o docente tiene que ser asumirse desde un enfoque en el cual .. 

la valorización y toma de decisiones para cualquier proceso educativo sean esenciales en la 

retroalimentación de la práctica docente. Por último. a los significados que se le atribuyen a 

Ja evaluación del desempeño docente; debemos agregar la visión que cada uno de los 

participantes tiene de la Carrera Magisterial. 
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3.4 VISIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Si bien es cieno que durante el d~sarrollo de este capitulo encontramos respuestas 

que hacen alusión a nociones reduccionistas sobre la evaluación del desempei'lo docente. tal 

situación no se puede inteqnetar solamente corno una f"alta de involucrarniento de los 

profesores en torno a tos procesos de evaluación a su desempefto docente a cargo de 

progrrunas de pago al mérito. pues a pesar de que sus respuestas generalmente se relacionan 

con nociones de imposición o decisiones autoritarias; sin que con ello prevalezca una 

fundmnentación teórica que sustente sus apreciaciones. resulta necesario aclarar que 

analizar desde este único referente la voz de los docentes evaluados. podría ser igual de 

reduccionista que la noción que ellos manifiestan de la evaluación en su desempei'lo. 

Nosotros creemos que al involucrarnos con los significados que contienen las 

respuestas de los infonnantes a través de tas categorías de colegialidad artificial y 

espontánea.. nos pudimos acercar un poco más a Ja realidad de la evaluación del 

rendimiento académico. Así que al acercarnos nuevamente a ésta realidad. pero ahora desde 

Ja visión de los profesores. el SNTE y la CNTE. es decir. participantes directos de Carrera 

Magisterial. buscamos involucrarnos directamente con la problemática que sugieren los 

programas de estímulos a los docentes evaluados. Por Jo cual. consideramos a los sujetos 

que están inmersos en Ja evaluación del desempeño docente .. ya como evaluados o ya como 

evaluadores; como actores principales de esta compleja y delicada actividad. 

Por principio de cuentas. diremos que los profesores de educación primaria inscritos 

o con aspiraciones de ingreso a Carrera Magisterial9 insisten en Ja excesiva carga de trabajo 

que representa el programa y en Ja insuficiencia de los sobresueldos. Argumentan de que su 

salario es de por si de bajo poder adquisitivo; por lo que con las asignaciones económicas 

que otorga el programa .. no se subsana su deterioro económico. Sin embargo. también es 

común que reconozcan a Ja Carrera Magisterial como la única vía directamente asociada 

con su desempei'lo docente y la posibilidad de un incremento en sus ingresos económicos. 

Pero ésta mejoría en sus ingresos no se traduce fácilmente en una actualización o 

superación profesional. ya que ellos comentan con mucha frecuencia que los cursos de 

actualización y el trabajo de cone administrativo que genera Carrera Magisterial son el 

principal obstáculo para obtener una mejor preparación y sólo significan una ••pérdida de 

tiempoº. 
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No obstante a que ya revisamos lo referente al factor cursos de actualización. 

queremos insistir en el significado que estos tienen para los profesores que participan en el . 

progrruna de estímulos. Al respecto. uno de los infonnantes expresa: 

• ''me inscribí a éste curso de estrategias didácticas 

ambientales y su vinculación con los contenidos 

básicos de la educación primaria. por obtener los 

puntos que necesito para promoverme y ganar más; 

pero no creas que me va a dejar algo nuevo. Yo ya se 

que cada año es lo mismo. Copias de libros viejos. 

videos, periódicos rnurales y jueguitos que en nada te 

ayudan en tu trabajo en la escuela". 

A esta opinión de los cursos de actualización docente. se suman los comentarios que 

definen a los encargados de discft:ar y conducir los cursos; como docentes habilitados para 

llevar a cabo esa tarea. pero no necesaria.mente preparados para tal función. No obstante. el 

aspecto de Carrera Magisterial que más preocupa o molesta a los profesores. es la manera 

en que el programa se opera en los centros escolares y la corTUpción a la que puede ser 

susceptible. En la escuela primaria se habla constantemente de algunos tópicos relacionados 

con: 

• .. Los exámenes te cuestan de mil quinientos a tres 

mil pesos y tienes tu ingreso asegurado a Carrera 

Magisterial si es que te animas a comprarlos··. 

• .. A mí me ofrecieron el examen y lo pasé. Llevaba 

tres años sin lograr ingresar. Tuve que hacerlo. Yo se 

muy poco de los nuevos enfoques de la educación••. 

• .. Hay un maestro que trabaja conmigo en el turno 

vespertino y por la mañana trabaja en la universidad. 

tiene maestría y no puede pasar el examen. ¿Eso qué 

te indica? Pues claro. No es parejo. Hay favoritismo y 

corrupción••. 
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• º'Aquí hay una maestra de cuarto que es muy amiga 

del director. hasta llegan y se van siempre juntos. Ella 

nunca participa en las reuniones de consejo. falta con 

frecuencia y no sabe dar clase, pero siempre tiene las 

mejores puF1tuaciones. Como que influye el director en 

estas cosas ¿no crees?" 

Sergio Fernández hace un seftaJaniiento sobre las voces de los sujetos panicipantes 

en la Carrera Magisterial. en relación a que estas muestran como los supuestos de mejora 

que el programa conduce a la labor de los profesores; se convierten en una practica de 

control salarial y funcionan como una estrategia política de la SEP validada por el SNTE. 

es decir. que tanto en el disei\o como: 

en la instrumentación de la Carrera Magisterial está 

en juego una serie de intereses y cotos de poder que 

determinan el rumbo y contenido del programa 

(Sergio Fernánde=; J 997; 2 J 7). 

El autor de la cita anterior también insiste en la existencia de pronunciamientos 

elaborados no solarnente por los profesores panicipantes. sino por instituciones 

involucrados como la SEP. el SNTE y Ja CNTE. los cuales conciben de manera distinta a Ja 

Carrera Magisterial. 

Con respecto a la SEP. sci\ala que desde esta instancia gubernamental. el progr.una 

es visto como un mecanismo que permite la promoción horizontal a los docentes sin afectar 

los derechos laborales ni los incrementos generales al salario profesional y que además. 

permite al magisterio la movilidad dentro de su propia categori~ es decir .. que los docentes 

puedan obtener su promoción de una categoría salarial a otra sin necesidad de cambiar de 

funciones. Así los profesores no tendrían que dejar su labor frente a grupo para ocupar 

puestos directivos que les permitan incrementar sus ingresos económicos. A este respecto. 

incluimos los años Je permanencia que deben cumplir los docentes en cada uno de los 

niveles de Carrera Magisterial para estar en posibilidad de promoverse al siguiente; con la 

finalidad de hacer algunos sci\alamientos: 

NIVELES 

AÑOS DE 
PERMANENCIA 3 

.. B .. 

3 

··o .. 

4 4 
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El toto:il de años que se requieran para llegar al nivel ºEº es 14; sin tomar en cuenta 

que para participar en Carrera Magisterial se requiere de una antigüedad de 10 años para 

quienes cuen~an con estudios de nonnal (planes de 2 y 3 ai\os) .. 6 años para Jos que cuentan 

con normal (plan de 4 aftios) y 2 para los que cuentan con normal a nivel licenciatura o de la 

Uni"veisidad Pedagógica Nacional. Por consiguiente. ya no serian Jos 14 años sino de 16 a 

24 ai\os para llegar al nivel -.aE••. 

A situaciones como esta es a lo que denomin3111os control. ya que Ja Carrera 

Magisterial pone en juego un interés que subyace en los sobresueldos otorgados a los 

profesores. Sólo hay que mirar con detenimiento Jos tiempos de permanencia en cada nivel 

y Ja propia dinámica de la economía actual. para darnos cuenta de la incongruencia entre 

los supuestos de mejora en la practica docente y en los ingresos económicos: ya que el 

contar con tres ai\os más de ºpermanenciaº en el trabajo áulico no significa que los 

profesores ostenten altos ni veles de desempeño docente y pasar de 3 a 4 años entre cada 

categoría sobrcsalarial. hace ver a la Carrera Magisterial como un programa que más que 

beneficiar a Jos salarios de los profesores. busca su asent3111iento en el trabajo escolar con la 

promesa de que al hacer ... carreraº mejoran sus condiciones de vida. 

Esto no sucede así con el ámbito empresarial que utiliza a los programas de 

estímulos como una política de productividad y rendimiento más que como una de control 

hacia s~s trabajadores. En relación a éste punto. nos acercarnos a una empresa de telefonía 

móvil con la finalidad de averiguar la forma en que funcionan los programas de estímulos. 

Ahí el pago al mérito se realiza en f"onna semestral y se lleva a cabo por una autoevaluación 

del desempefto (como la que realizan los profesores en la labor de todo un ciclo escolar). 

una evaluación a los empicados por el gerente o jefe inmediato (que bien se puede asociar 

con la función de los directivos escolares en el Órgano de Evaluación Escolar) y una 

evaluación .. generalº que se constituye en un ex3111en diseñado por la empresa (esto es 

similar a lo que ocurre con los exámenes nacionales de Carrera Magisterial). 

Lo anterior suele ser del conocimiento para algunos de los profesores que participan 

en la Carrera Magisterial. pero lo que si desconocen es que en la empresa que visitarnos. los 

sobresueldos son asignados anualmente. una vez que se obtuvo una evaluación f"avorable y 

no cada 3 ó 4 años corno en la educación básica. El monto del estímulo en la empresa 

citada rebasa en más de la mitad al de los docentes de la educación primaria. No entraremos 

¡ ': 
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en detalles de este aspecto. ya que con anterioridad en este trabajo mostrarnos lo incipiente 

que resulta un sobresueldo al salario base. 

Con estos argumentos deja1nos claro que la Carrera Magisterial mantiene en su 

disefto un sesgo de cone economicista. sohunente responde al interés por controlar y 

mantener los salarios dentro de un esquema ocioso y reduccionista.. no funciona en la 

misma f"orma en que los programas de estímulos benefician a quienes laboran en empresas 

como la referida y hace uso de las exigencias propias del mercado para controlar a los 

trabajadores e introducirlos a la lógica de la productividad; pero paga salarios de bajo poder 

adquisitivo al estilo escuela pública. 

Esta distorsión hace ver que los requisitos para pasar de una categoría a otra mejor 

remunerada desde el discurso de la SEP; se vinculan con la preparación. permanencia. 

actualización y rendimiento escolar aunque también se inscriben como un instrumento de 

control que mantiene a los docentes dentro de un esquema semiestático .. toda vez que los 

años que invienen en obtener mejores salarios son periodos muy amplios de pennanencia 

en cada nivel del prograJTia. De tal fonna que la Carrera Magisterial no funciona como un 

mecanismo innovador mediante el cual al docente se le reconoce su esfuerzo para 

prepararse. desempeñar mejor sus funciones y elevar sus percepciones salariales. sino como 

un instrumento que hace muy dificil Ja posibilidad de un incremento salarial y de una 

mejora sustancial en la práctica docente. Además es el único medio por ~1 cual los docentes 

de la escuela primaria pueden tener acceso a sueldos adicionales al salario base. 

La Carrera Magisterial desde el enfoque del SNTE es una politica mediante la cual 

los trabajadores de educación básica alcanzan una profesionalización en su labor y un 

salario ... profesionalº. Sólo que nosotros insistimos en que un salario como al que aquí se le 

denomina ºprofcsionar· .. no logra satisfacer las necesidades básicas de los profesores y 

agregarnos que al vivir el progr.una de estímulos como un aumento de carga para su labor y 

una serie de exigencias administrativas que obligatoriamente deben cumplir. la evaluación 

se asume como una carga de trabajo extra y no como un programa intrínseco e inseparable 

de sus funciones. Esto nos hace pensar que más que un proceso de profesionalización. lo 

que se lleva a cabo es una intensificación del trabajo docente; circunscrita al ámbito de la 

colegialidad artificial. Pero el pronunci3Jlliento del SNTE no desconoce esta situación. solo 

que su accionar es el resultado de varios años de manejo de intereses políticos cnttc esta 
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instancia y Ja SEP como institución de gobierno. De ahí que fue Ja misma SEP. quien a 

partir del movimiento magisteriaJ de 1989 y Ja existencia de un régimen que impuso para 

control del SNTE a EJba Esther Gordillo; con la consigna de restar fuerza al movimiento de 

Ja disidencia (CNTE); quien aprovechó para colar la propuesta de Ja Carrera Magisterial y 

la ostentó como un logro del movimiento sindical y la lucha magisterial. Aquí el interés no 

solamente es político sino de cone economista en Ja educación. pues por un lado se 

establece la política llaniada Carrera Magisterial como una vfa rápida hacia Ja 

deshomologación y a Ja retribución salarial; congruente con la evaluación al desempei\o 

docente y por otro. se genera una tendencia a vincular los espacios de Ja educación básica 

con el sistema productivo. 

Así que la Carrera Magisterial surgió con todos estos compromisos a iniciativa de Ja 

dirigencia del SNTE. Acerca de este señalamiento. Noriega Chávcz Margarita sostiene que 

en el Congreso Nacional Extraordinario de 1992: 

el SNTE hacia suya la idea consensada en diferentes 

sectores de la coniunidad educativa. sobre la 

necesidad de establecer salarios diferenciados. pues 

se consideraba justo estimular a quienes mejor se 

desempeñaran en su labor ... 

Sin embargo: esta idea original se vio rápidamente 

convertida en un instrumento burocrático sectorial y 

sindical. De incentivo para maestros en las =onas más 

desfavorecidas. la Carrera Magisterial se estableció 

como un sistema cuyo objeti¡,•o era establecer 

estímulos a la eficiencia y a la labor de los maestros 

destacados (Noriega Clzávc::. Af; 2000; 178). 

El SNTE acogió la idea de que la educación básica es análoga al sector industrial; 

para la escuela. desde la perspectiva sindical. la productividad es un aspecto directamente 

vinculado al trabajo de Jos profesores. y a través de eJla se da paso a la posibilidad de 

aumento salarial a quienes participan en el programa de estímulos y bajo el supuesto de que 

con eJJo mejoraran su práctica docente. 
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También los sujetos sociales que confonnan la Coordinadora Nacional de los 

Trabajadores de Ja Educación. reaccionaron en tomo a Ja Carrera Magisterial. En el . 

capitulo anterior anotamos que Ja CNTE es una instancia que surgió en 1979 como 

alternativa de lucha que busca consolidar Ja democratización de la educación y del 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de Ja Educación; y para ella. la Carrera Magisterial 

significa el resultado de aplicar en la educación de nuestro país. un modelo económico 

recomendado por los organismos internacionales. situación que genera una cnsas 

económica sobre la clase trabajadora y que se expresa en topes salariales para los 

profesores que no logran ingresar al programa de cstfmulos. 

La CNTE manifiesta un pennanente rechazo a la Carrera Magisterial con base en 

argumentos como los sei\alados por Sergio Femández (1997),. en su trabajo: ucarn:ra 

Magisterial: ¿Promoción o Control Docente?º. En estos insiste en que el programa de 

estímulos atenta en contra de los trabajadores de Ja educación: 

porque busca establecer el salario profesional con base en elementos individuales 

según el grado de servidumbre y explotación de cada trabajador. sin tomar en cuenta 

el principio universal de a trabajo igual salario igual. 

Al aplicar la Carrera Magisterial. o sea el servicio civil de carrera a los trabajadores 

de la educación. se incrementa la explotación y la productividad, ya que todo en este 

programa es individual. nada es colectivo; lo que conlleva a la categorización Y; 

atomización del magisterio. 

Es un instn.unento discriminatorio que atenta contra los derechos de los profesores. 

dado que al individualizar el salario divide al magisterio. 

Esta propuesta. lejos de elevar verdaderamente los ingresos de los profesores. sólo 

dispersa y mediatiza la lucha conjunta por mejores condiciones salariales y 

laborales. 

La aceptación de los criterios en cada una de las categorías y su correspondiente 

planteamiento salarial por parte del SNTE. cristaliza el proyecto gubernamental de 

provocar divisionismo y competencia entre el magisterio y encasillar a los maestros 

en categorías. 
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El ascenso horizontal de la Carrera Magisterial se convierte sólo en un espejismo 

para el magisterio.. ya que sólo aquellos que se sometan a Jos dictados de tas 

autoridades podrán acceder a una situación salarial mejor. 

La Carrera Magisterial no mejora las condiciones de vida de los profesores del país 

ni eleva la calidad de la educación y es una muestra de la práctica tradicional en la 

toma de decisiones del SNTE.. pues carece de Ja opinión y consulta de los 

trabajadores de la educación. 

En este prograrn~ la posibilidad de ascenso e incremento salarial será cada tres o 

cuatro años y sólo para un pequen.o grupo. 

Se apoya en un discurso academicista para engañar a la opinión pública.. al afinnar 

que el profesor que gana poco es por incompetente .. pero en realidad la mayoría 

continuará con los bajos salarios. 

No garantiza obtener mejoras salariales ni profesionales; incrementa la carga 

administrativa del magisterio; establece el acatamiento inobjetablc a las normas y 

disposiciones y vigila a los docentes en el desarrollo de su trabajo dentro y fuera del 

aula. 

La CNTE insiste en que la Carrera Magisterial como única vía de aumento salarial 

para Jos profesores genera topes salariales para quienes no ingresen a ell~ ya que el SNTE 

se encarga de validar los intereses de Ja SEP a través de supuestas negociaciones que se 

llevan a cabo durante meses y que se concretan en incipientes aumentos salariales al sueldo 

base de los profesores. A éste respecto,. a través de un boletin inforrnativo en junio del 

2002 .. la sección 9 democrática de la CNTE .. seftaló que en tomo a los aumentos salariales 

(independientes de la Carrera Magisterial) .. subyace una aplicación de la política económica 

del gobiemo.. validada por el SNTE mediante la cual se otorgan aumentos que no 

solucionan las demandas en términos salariales de los profesores de la educación básica. En 

este boletín se indica que: 

El incremento de S.75 % al sueldo tabular .. se traduce a 105.6 pesos quincenales. 

210.12 mensuales y 7 diarios. 

l .S % en prestaciones genéricas que aparece en el talón de pago como E9 y que 

significa asignación docente genérica.. equivale a 40.80 pesos al mes .. 2.40 pesos por 

quincen~ y 16 centavos al día.. 
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Existe por mucho un 10 % de incremento equivalente a 0.86 % del sueldo tabular. 

15. 71 Pesos a Ja quiÍlcena. 31.42 al mes y 1.04 por día. 

Por lo cual. la suma de incremento seria igual a 123. J 7 pesos quincenales. menos 

19.35 pesos que equivalen al 15.71 % de descuentos promedios: se reduce a 103.82 pesos 

quincenales. 207.63 pesos mensuales y a 6.95 pesos al dia. que representan el 4.09 % de 

incremento salarial. Este aumento es menos de Ja mitad del 9.11 % anunciado por Ja SEP. 

A pesar de que nosotros no contamos con la precisión en Jos porcentajes de los aumentos 

sobresalariales de Carrera Magisterial. estimaJnos que con los descuentos: se presenta una 

situación similar a Jo descrito. 

Con Ja revisión a Ja visión de los profesores de Ja escuela primaria.. la SEP., el SNTE 

y la CNTE .. podemos sei\alar que tanto Ja SEP .. el SNTE y los docentes que aceptan .. 

asumen y validan a través de su participación en Carrera Magisterial a la evaluación de su 

desempci\o como la practica lineal .. nonnativa y cotidiana; inmersa en un contexto de las 

funciones sumativas .. sociopoliticas y administrativas que revisarnos en el segundo capitulo 

de este trabajo. se pronuncian por Ja aceptación del programa como un mecanismo de 

control para el docente. Así mismo. mantienen una noción del trabajo docente como una 

función irunersa en Ja lógica de productividad y medición que detennina formas de salario 

y aceptan el programa desde un sentido político sindical para elevar su remuneración 

económica con base única en los estímulos sobresalari~les. De ésta clasificación. y con base 

en las palabras de Sergio Femández. podemos afirmar que la Carrera Magisterial es un 

programa que elaboró un discurso de mejora para las condiciones de vida de los profesores; 

en el cual subyace otro que tiene como objeto principal el control social y político de la 

docencia en educación básica. el cual se manifiesta en: 

establecer de una diferenciación salarial ligada al 

dcsempe,ro profesional docente y acotar Ja trayectoria 

docente mediante la actuali=ación profesional y dotar 

a los directivos de los planteles de un instrumento que 

reproduce y amplia las practicas autoritarias en las 

que sustentan su poder (Fernánde=. S: 1997: 233). 

Aquí Ja evaluación del desempei'lo docente se vive como un acto de control e 

implantación de estándares que miden el rendimiento académico. estos instrumentos 

usualmente los disei'lan sujetos alejados de la realidad (Organismos Internacionales. SEP y 
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SNTE) de los centros escolares .. quienes encargan la aplicación de la evaluación de los 

docentes a los directivos escolares; sin que esto signifique que esta sea la mejor vía para 

obtener los anunciados resultados de pretendida mejoría en el rendimiento y condiciones de 

vida de los profesores. 

Por otra. parte la CNTE y los docentes que manifiestan un permanente rechazo a la 

Carrera Magisterial. constituyen un bloque que se caracteriza por su fuer1e oposición a las 

tendencias de la política economicista de la educación que condiciona los aumentos 

salariales a la panicipación en programas de estímulos. De la CNTE podernos sen.alar a los 

Foros Educativos Metropolitanos como espacios en los que se argwnenta teóricamente este 

planteamiento. 

De los profesores que participaron en nuestra investigación .. más que reconocer 

fundamentos teóricos en su discurso.. consideramos a sus saberes como referentes 

inmediatos que dan cuenta de los significados que la Carrera Magisterial tienen para ellos. 

ya que su experiencia en el escenario de los estímulos .. sitúa a estos docentes en su espacio 

laboral de manera muy particular. Esto les pennite reconocer las implicaciones que el 

programa tiene en la evaluación de su desempeño docente. Otro rasgo característico es que 

se reconoce (aunque como una compleja alternativa). a la evaluación como una función 

centrada en la mejora del propio quehacer docente .. en la cual .. en la medida en que cada 

profesor pueda reconocer y reconstruir sus nociones de evaluaci~n y de desempeño., a partir 

de su propia panicipación en las reuniones colegiadas y desde una postura teórica; existirá 

la reflexión y la posibilidad de conseguir una proCunda transfonnación de su actividad en lo 

académico y por su puesto.. en ténninos salariales. Sin embargo. en la revisión de los 

planteamientos de quienes participan en Carrera Magisterial .. se mantiene un discurso lineal 

que valida ·la existencia de Ja misma. ya que quienes no están de acuerdo en las acciones del 

programa de estímulos si bien le sei\alan sus deficiencias o limitaciones .. también obtienen 

los beneficios económicos al panicipar en el programa. 
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Antes de comenzar con tos hallazgos de esta investigación .. es necesario especificar 

tos recursos metodológicos que nos llevaron a descubrirlos. En respuesta al interés de este . 

trabajo por recoger las voces y el sentir de los profesores respecto a los propósitos y reglas 

de juego que operan en la puesta en marcha de la Carrera Magisterial: se procedió a 

convivir con tos docentes en su propio escenario laboral y en los cursos de actualización y 

superación docente. De aquí tograJTios realizar observaciones en apego a nuestras categorías 

de análisis y dar seguimiento a los acuerdos .. conflictos y significados surgidos en el área 

investigada. 

Para ello fue necesario seleccionar a los infonnantes clave a partir de la 

consideración de Ezequiel Ander E. (1995) .. referente a que en toda comunidad. en todo 

sector donde se realiza una tarea de investigación y en toda institución .. suelen existir 

personas poseedoras de información válida.. relevante y utilizable acerca de la cuestión que 

se quiere estudiar. La situación que se refiere a la selección de informantes ya la detallamos 

en el tercer capítulo: sin embargo .. es necesario que aquí señ.alemos los criterios utilizados 

en esta tarea. En nuestro caso .. Jos informantes clave se desempei\an como docentes en la 

escuela primaria y por consiguiente .. disponen de información peninente y relevante. De ahí 

que se decidió emplear una muestra intencionada que supone o exige un cierto 

conocimiento del universo a estudiar; su técnica consiste en que el investigador escoge 

intencionalmente y no al azar, a las categorías que considera típicas o representativas del 

estudio que desea llevar a cabo. 

Con ese propósito se especificaron seis criterios enfocados a cubrir la diversidad de 

posiciones respecto a la Carrera Magisterial y a 1as reuniones de trabajo en la escuela 

primaria: 

Con relación a la participación en las reuniones de trabajo. Estas se conocen 

también como Juntas de Consejo Técnico Consultivo y se llevan a cabo el último 

viernes de cada mes en la escuela primaria. De estos espacios elegimos a diez 

profesores como inf"onnantcs clave. 
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En referencia a los equipos de trabajo. A panir del conocimiento de la existencia de 

dos grupos predominantes y confonnados por los docentes del centro escolar. 

mismos que se distinguen por su distanciamiento entre Jos integrantes de uno y otro 

y por su diferente apreciación en tomo a ta validación de los acuerdos y las 

disposiciones de los directivos; se seleccionaron a dos infonnantcs de cada equipo. 

De una participación ajena a Jos dos grupos de trabajo que predominan en la escuela 

primaria. Dos profesores fueron seleccionados en función de que ambos no se 

integran a ninguno de los equipos predominantes. 

De la antigüedad. Considerarnos Ja participación de dos docentes que ostentan una 

antigüedad menor a un ai\o en el centro escolar; ya que mostraron movilidad de un 

equipo al otro de los dos que inicialmente mencionarnos. 

Del cambio de funciones. Un infonnante más se eligió a panir de su habilitación 

como asesor técnico y debido a que antes de esa comisión. generalmente estuvo en 

contra de las disposiciones de los directivos y posteriormente a su nombramiento. su 

relación con ellos fue más compatible. 

De la pertenencia a labor docente. Todos los profesores seleccionados presentan 

rasgos de pertenencia~ ya que a pesar de los grupos y subgrupos que confonnan. 

comparten un mismo escenario laboral en el que se conducen con los mismos 

horarios y bajo los mismos planes y programas educativos. No obstante. 

seleccionamos a un profesor de Educación Física como informante clave. por lo 

interesante que nos resultó observar como no presenta pertenencia hacia los 

docentes de Ja escuela y no solo no cubre los mismos horarios. sino que sus 

funciones son distintas a las de los prof"csores frente a grupo. Además se a.isla y 

generalmente no asume los acuerdos. 

La recopilación de la información la llevamos a cabo no solo con el cuestionario. 

sino también con el registro. análisis e interpretación de diálogos y escritos de los 

profesores en relación con sus vivencias en el programa de estímulos de Ja educación 

básica. Esta última actividad. además de realizarla en la escuela primaria. la efectua111os 

durante los cursos de actualización y superación profesional: Estrategias didácticas 

ambientales y su vinculación con los contenidos básicos de la educación primaria y 

Aprendizaje de la historia más aJlá del aula; impartidos los días sábados de 8:00 a 14:00 
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hrs .• del 4 de mayo al l de junio del 2002 y del 25 de enero al 22 de febrero del 2003. 

respectivantcnte. 

Respecto al diseño y aplicación del cuestionario. se realizó una versión piloto. 

previa a la definitiva. El primer cuestionario estuvo compuesto por cinco preguntas 

cerradas. a través de las cuales. nos propusimos obtener información de la situación 

personal de los docentes .. referente a datos que nos facilitaran organizar la información en 

cuanto a edad. sexo. estado civil. ai\os de experiencia docente y tipo de programa con el 

que se evalúa su trabajo docente. Incluyó también siete abienas que versaron en Ja opinión 

sobre la noción de docente. evaluación. criterios para evaluar el desempeño docente. 

implicaciones socio políticas que subyacen a la evaluación del trabajo docente .. reuniones 

de trabajo y Carrera Magisterial. 

Este cuestionario., en su primera aplicación. se empleó en 18 profesores con la 

petición de que no solo se contestara,. sino que además dieran sus opiniones., sugerencias y 

criticas al instrumento. A manera de validación. la tutora de este trabajo de investigación y 

dos académicos más de la Maestría en Pedagogía de la ENEP Aragón. aponaron 

observaciones respecto al contenido y formato. 

A partir de esas observaciones se elaboró la versión final: en ella se hicieron 

modificaciones menores en cuanto al formato como a una pregunta del cuestionario para 

poder proceder a la aplicación del mismo. Las reordenaciones se concretaron a la exclusión 

de una pregunta que contenía la versión piloto y que se relacionaba con el significado que 

los profesores le atribuyen al ser docente. Consider.unos que esta categoría desbordaba los 

límites y las expectativas del trabajo; de ahí su eliminación. Finalmente aplicamos el 

cuestionario a diez profesores. 

--~ A partir de estos recursos metodológicos. podemos señalar que acerca de los 

hallazgos en esta investigación: en primer lugar debemos reconocer que las políticas y 

prácticas evaluativas en el sistema educativo nacional cobraron un auge económico a panir 

de la década de los ai\os ochenta y lograron imponer una nueva orientación a las 

actividades académicas. Esto se tradujo en una forma de control a las prácticas laborales de 

la escuela primaria mexicana. Así en el tema de la evaluación del rendimiento de los 

profesores: se privilegió al control administrativo y al manejo discrecional de ingresos 

salariales como ejes de la evaluación que resultó de las recomendaciones de los 
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Organismos Internacionales. Éstos últimos suelen resultar unidireccionales e incluso 

autoritarios. ya que usualmente retoman sistemas e instrumentos con poco fundamento o 

que incluso fueron runpliamente cuestionados desde el momento de su implantación en sus 

paises de origen. tal es el caso de los sistemas de incentivos. 

Afirmamos que la problemática de Ja Carrera Magisterial no reside únicamente en la 

forma en que el programa de estímulos se operativiza en los centros escolarcs9 sino también 

en el esquema economicista desde donde se trazó y a través del cual se generaron las 

formas de control que subyacen en su puesta en marcha. Al respecto diremos que si bien 

desde las agencias financieras como el FMI. OCDE y BM. se aborda al fenómeno 

educativo con una visón de mercado y a la escuela desde una lógica empresarial9 también se 

repite esta tendencia al interior de las instancias como la SEP y el SNTE. las cuales tienen 

una especial responsabilidad en el trabajo que se realiza en la escuela primaria. En relación 

a este señalamiento. debemos reconocer que desde la década de los años noventa. se 

implementaron las acciones enea.minadas hacia la sustitución de plazas por contratos .. 

deshomologación salarial y topes salariales. 

Lo anterior viene a constituir una estrategia de control político sobre el desempeño 

docente. insistente en que Ja escuela puede funcionar con las exigencias de un centto de 

trabajo inscrito en el contexto empresarial. pero con bajos salarios y exiguos sobresueldos. 

Por lo tanto. considerarnos que el binomio de la escuela estn.lcturada con una lógica 

empresarial y salarios con lógica de escuela pública: posibilita la existencia del control 

hacia los profesores que en aras de aumentos salariales. pasan por alto la mejora de sus 

prácticas docentes. 

Esta situación nosotros la adjudicarnos a la injerencia de los organismos 

internacionales y a las acciones gubemarnentales sobre la evaluación docente; ya que en la 

implantación de Carrera Magisterial no se reconoció la participación real de los profesores 

y esto se tradujo en acuerdos que se firmaron entre las instancias de gobierno y Jos líderes 

del SNTE9 quienes generalmente son vistos como partidarios del discurso oficial. 

En cuanto al aspecto del control ejercido a través de los sobresueldos .. lo atribuimos 

a que en el plano laboral el interés de los docentes en tomo a su panicipación en el 

progrania Carrera Magisterial; responde a las condjciones salariales precarias de la escuela 
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primari~ que son una constante en nuestro país .. es decir .. al deterioro salarial y Ja crisis 

económica característica de sistemas de gobierno como el mexicano. 

Pensamos que una respuesta de profunda transformación en relación a la evaluación 

del desempei\o docente. no está completa si no se pone un énfasis en criterios que valoren 

la actividad de los profesores en sus ámbitos concretos y reales. 

Insistimos en que resulta necesario que las actividades de evaluación sean revisadas 

desde plantearnientos contextuales en los que se contemplen los factores que condicionan 

su actividad y resultados. Sobre todo si reconocemos que en los últimos ailos .. organismos 

internacionales y funcionarios gubernamentales alejados de los escenarios en los que se 

lleva a cabo ta tarea docente; se encargaron de definir las políticas para la educación e 

insistieron con frecuencia en la evaluación de los docentes bajo el supuesto de que esta es 

una condición necesaria que impulsa y fomenta la calidad educativa. De no ser asi .. las 

funciones académicas se podrían evaluar solo como una estrategia para adecuar Ja 

educación al proceso de globalización. 

En nuestro país. las políticas de evaluación se elaboraron por iniciativa de las 

instancias gubernamentales y con base en las sugerencias de las agencias financieras; desde 

esta perspectiva las recomendaciones de los organismos internacionales. se caracterizaron 

por reducir la evaluación a una función sumativa que mide y clasifica a los docentes desde 

parántetros genéricos que usualmente están asociados con los sobresueldos y que no toman 

en cuenta las particulares condiciones en las que se desarrolla la actividad docente. 

Podemos señalar que hasta principios de los años ochent~ el ántbito de la 

evaluación se posicionó en tomo a la actividad de los alumnos con base en una función 

sumativa y poco después amplió su cobertura e involucró a los docentes como parte de su 

interés; solo que los procesos de evaluación docente diseil.ados a partir de esa época para 

educación superior y ya en los noventa para la educación básic~ fueron estructurados .. máS 

que como un proyecto de mejora en la practica docente .. como una estrategia de control que 

diera una fácil salida a la problemática de la caída generalizada de los salarios de los 

docentes durante esos años. 

Así la evaluación contó con una notable connotación de medición y una perspectiva 

que privilegió Ja función sumativa. Esta modalidad de Ja evaluación del rendimiento de los 

profesores. tiene la atención puesta solo en los resultados y se encarga de clasificar 
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docentes de acuerdo a su desempei'lo para definir si deben o no percibir alguna recompensa 

sobrcsalarial. Por lo que la intención de los programas de evaluación docente como la 

Carrera Magisterial. confian en que este tipo de medidas sirva como vía para mejorar el 

propio desempeño docente,. bajo el supuesto de que los estímulos tienen la panicularidad de 

hacer posible tal intención. 

Sin un ánimo descalificador sino más bien reflexivo,. podemos plantearnos que tas 

buenas intenciones no necesaria.mente contribuyen a solucionar la problemática compleja y 

delicada de la evaluación docente<> ya que para ello .. no basta con asignar un valor a los 

resultados del trabajo docente desde un interés burocrático y económico o desde un modelo 

confuso e intuitivo. A nuestro juicio. el interés tendrá que estar situado en el extremo de la 

evaluación sumativa y su planteamiento deberá girar alrededor de un proceso pennanente 

de diálogo y reflexión entre todos los implicados directa o indirectamente en la actividad 

evaluada. 

Ante esta panorámica de la evaluación,. una obligación de los docentes,. es 

escudrii\ar el campo de Ja evaluación desde una postura que logre consolidar rupturas 

tradicionales de la medición y que seftalc el rumbo de un progresivo perfeccionamiento del 

trabajo docente dentro del escenario profesional. De esta manera se visluntbra una 

posibilidad desde la cual se puede hacer frente a los filtros e instrumentos utilizados en la 

evaluación que sigue el curso de la globalización y que responde a intereses transnacionales 

dentro del marco de competitividad y productividad. Los programas de evaluación docente 

requieren otorgar un espacio en su disei\o a una función formativa que sobrepase los limites 

de Jo sumativo y lob-TC articular la evaluación de los profesores con un perfeccionamiento o 

mejora en la organización y el funcionamiento de tas escuelas. Se debe tratar a Ja 

evaluación de la docencia desde un punto apanado de la visión que tienen tanto los 

organismos internacionales,. como las instancias gubemaJTientales. Además. conviene 

insistir en que la evaluación de los profesores tiene que vivirse como proceso que conduzca 

a la mejora del trabajo docente m;is que como un sórdido instrumento de control. No 

podemos olvidar que al evaluar docentes. se valoran personas y no objetos,. de tal Conna 

que Ja evaluación necesita ser instituida como un proceso de diálogo abieno entre quienes 

participan de ella; para asi tratar de superar esa insinuación de comparación. medición y 

juicios de valor con referencia a criterios establecidos por funcionarios externos y alejados 
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del trabajo académico que se realiza en las escuelas. que signó el curso de la evaluación de 

los docentes en nuestro país y abrió paso a Ja moda de la evaluación de la docencia. desde 

que se considera importante evaluar a Jos profesores por Ja función que dcsempcilan. así 

como por las responsabilidades que se les a.signan e imponen. No obstante. una cuestión por 

resolver es Ja especificación de Jos propósitos con los cuales se pueda orientar esta tarea.. 

Para esto. resulta necesario hacer un replantearniento de Ja evaluación que se lleva a cabo 

como una estrategia de control para clasificar los comportamientos exitosos de algunos 

docentes y que excluye del sobresueldo a quienes no son aceptados en el programa de 

evaluación docente. con la intención de ir más allá del discurso de Jos supuestos que 

sostienen que la evaluación de los profesores desde una medición y el enfoque genérico. 

posibilita que se les proporcione medios para su perfeccionamiento. 

Como un segundo hallazgo destacarnos la existencia de sesgos durante la 

operatividad de Ja política salarial llamada Carrera Magisterial. mismos que tergiversaron la 

noción de evaluación como proceso conducente a Ja mejora y Ja desviaron hacia la 

medición que posibilita el control del desempeño docente y de sus formas salariales. Por Jo 

tanto. consideramos que el autoritarismo. el matiz de colegialidad artificial. la corrupción y 

las exigencias para acceder a nuevas categorías salariales en el programa de estímulos. son 

una constante que se presenta en el campo de la evaluación docente en la escuela primaria y 

una condición que tiene una fuerte responsabilidad en la forma en que se lleva a cabo el 

ejercicio de Ja evaluación. 

Encontrarnos que la evaluación se ve envuelta en reuniones de trabajo que se basan 

en el autoritarismo. ejercido principalmente por el director de la escuela; quien acostumbra 

concentrar el poder en la toma de decisiones y estila imponer sus criterios propios para Ja 

evaluación de Jos profesores como si fueran ios institucionales. sin tomar en cuenta las 

expectativas e intereses de Jos docentes y sin reparar en ningún tipo de consenso. 

Desde el enfoque de la colegialidad artificial. solo se privilegia el cumplimiento de 

la nonnatividad escolar. Ja operatividad de acuerdos inflexible y se busca otorgar prioridad 

a los asuntos administrativos del trabajo escolar. Aquí las disposiciones. acuerdos y 

decisiones son obligatorias y vienen habitualmente acompai\adas de un plan de acción en el 

que existe poco espacio de libertad para la voz de los docentes. Por consiguiente. Ja 

evaluación de los docentes se vive como un proceso de intensificación que con sus 
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resultados repercute de manera significativa en las cargas de trabajo para los docentes. en 

particular. de quienes aspiran a cubrir de manera puntual con los lineaJTlientos requeridos 

por el evaluador. 

Acerca del tema de la corrupción no es fácil elaborar un fundamento consistente que 

de cuenta de la existencia de esta práctica.. Sin embargo. las voces de los profesores que 

fungieron como informantes claves en esta investigación. apuntaron a que el valor de los 

exámenes del programa oscila entre mil quinientos y tres mil pesos. Incluso uno de ellos 

afinnó haber comprado el examen luego de tres ai\os sin conseguir su ingreso. Aunque se 

reservó el nombre o cargo de los responsables de esta actividad .. nosotros atribuimos esta 

situación al temor de las represalias o a una exageración en el discurso del prof"esor en su 

afán por demostrar su inconfonn.idad hacia la Carrera Magisterial. Pero ta.J11bién darnos un 

margen de credibilidad desde el momento en que otros docentes hicieron sus señalamientos 

sobre esta problemática. 

Ellos se refieren a que algunos compañeros no logran su ingreso al programa a pesar 

de contar con estudios de posgrado o trabajar en alguna institución de educación superior 

por las tardes. Mencionan que el favoritismo es una forma de comapción que beneficia a 

quienes deciden pagar por los exáJnenes y perjudica a los que no realizan esta actividad a 

pesar de ºmerecerº el estimulo. 

Otro tipo de corrupción a la que aluden los profesores tiene que ver con las 

relaciones entre Jos directivos y los docentes. Se sei\ala que quienes son muy anligos del 

director,. aunque no participen en las reuniones de consejo y falten con frecuencia.. siempre 

tienen las mejores puntuaciones. 

Con respecto al sesgo de los requisitos para obtener el ingreso y la promoción en los 

niveles de Carrera Magisterial. descubrimos que los cinco niveles,. constituyen un 

verdadero filtro que excluye a muchos profesores de la posibilidad de aumentar sus 

ingresos y los mantiene inmersos en un control que se manifiesta en Ja antigüedad 

obligatoria; necesaria para cambiar de categoría salarial y una consigna de rechazo para 

quienes cursen estudios distintos a los que imparten las escuelas normales o a Jos cursos de 

actualización y superación profesional que ofena el propio progr.una. De aqui que nosotros 

insistimos desde el tercer capitulo de esta investigación,. en que el total de años que se 

requieran para llegar al nivel ºE ... no es en realidad de 14; pues debemos considerar que 
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para poder ingresar al primer nivel de Carrera Magisterial. además de obtener un puntaje 

favorable en los factores grado académico. preparación profesional. cursos de 

actualización., desempei'lo profesional y aprovechamiento escolar. se necesita una 

antigüedad de 10 años para quienes cuentan con estudios de nonnal (planes de 2 y 3 ai\os). 

6-·~os-p~·;los que cuentan con nonnal (plan de 4 años) y 2 para los que cuentan con 

nonnal a nivel licenciatura o de la Universidad Pedagógica Nacional. Por consiguiente. los 

l~;a.ft.os que de por si son demasiados. aumentan a 16 o incluso hasta los 24 para llegar al 

.rii.~el ºE"'". El tiempo de permanencia en cada nivel no es acorde a Ja propia dinánlica de la 

eco_nomía actual. Asi que a nuestro juicio. los supuestos de mejora en la practica docente y 

eri los ingresos económicos resultan insipientes: ya que el contar con tres ai\os más de 

""pennanencia .. en el trabajo áulico no significa que los profesores ostenten altos niveles de 

desempef\o docente y pasar de 3 a 4 años entre cada categoría sobresalarial sin Ja opción de 

actualizarse en espacios de posgrados uni vcrsitarios. hace ver a la Carrera Magisterial como 

un programa que más que beneficiar a los salarios de los profesores. busca su asentamiento 

en el trabajo escolar con la promesa de que al hacer .. carrera .. mejoran sus condiciones de 

vida. 

Finalmente. los requisitos para pasar de una categoría a otra mejor remunerada se 

inscriben como un instrumento de control que mantiene a los docentes dentro de un 

esquema semiestático. toda vez que Jos años que invienen en obtener mejores salarios son 

periodos muy amplios de permanencia en cada nivel del programa. De tal fonna que la 

Carrera Magisterial no runciona como un mecanismo innovador mediante el cual al docente 

se le reconoce su esfuerzo para prepararse .. desempei\ar mejor sus funciones y elevar sus 

percepciones salariales .. sino como un instrumento que hace muy dificil Ja posibilidad de un 

incremento salarial y de una mejora en la práctica docente. 

Otro de nuestros hallazgos se refiere a que para los prof"esores resulta 

imprescindible la conformación de un desempeño docente conceptualizado como una 

actividad que se encuentra inmersa en una función educativa amplia. con resultados 

simbólicos y con la capacidad de crear condiciones favorables para mejorar el trabajo 

docente. Sin embargo .. hay que considerar que Ja Carrera Magisterial. además de no seguir 

este rumbo sobre el desempeño docente. reduce su evaluación al grado de obtención de 

resultados tangibles; que a través de la medición determinan la categoría y el estimulo 
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económico correspondiente. Desde la óptica de este programa de estímulos, el desempei\o 

docente en educación básica se define como el conjunto de acciones cotidianas que realizan 

los docentes en el dcsempei\o de sus funciones, a lo cual. Díaz Barriga. Á. ( 1998). se 

detiene en la imponancia de considerar que en el caso particular del trabajo docente es 

necesario aceptar que existe una dificultad estructural para evaluar la docencia. puesto que 

esta actividad produce bienes simbólicos. de carácter cualitativo y procesual. que no se 

materializan en algo inmediato ni tangible. 

Distinguimos dos posturas del desempeño docente durante el desarrollo de este 

trabajo: una de ellas centrada en la mejora y que traduce al desempei\o docente como: 

una actividad propia de la formación académica. de la cual el docente se puede 

nutrir de elementos que posibiliten un avance en su labor. La evaluación en esta 

postura se ve como un espacio de retroalimentación que orienta al trabajo docente y 

no solo como una actividad que sirve para responder a las exigencias 

administrativas como el caso de la Carrera Magisterial. Aquí el proceso de la 

evaluación se vincula con el propio hacer del docente, bajo el entendido de que el 

hacer lleva ya en ciernes. rasgos de una postura teórica y que en la medida en que 

el profesor pueda reconocer y reconstruir sus nociones de evaluación y de 

desempeño (a partir de una postura teórica). existirá la reflexión y por lo tanto. la 

posibilidad de conseguir una profunda transformación de su actividad. 

La segunda postura. usualmente ejercida desde ámbitos externos y ajenos al trabajo 

de los profesores. y que generalmente tiene su raíz en las instancias gubernamentales que se 

apoyan en las recomendaciones de los organismos internacionales. se pronuncia por situar 

en el centro de la actividad evaluada al control. Desde este enfoque. el desempei\o docente 

se traduce-en: 

una manera de crear o negar espacios para el desarrollo de la función social. estatus 

y movilidad del docente: 

en un sentido político sindical para la elevación de la remuneración con base única 

en los estímulos sobresalariales: 

mecanismos de control sobre el docente con base a la medición que se le hace de su 

rendimiento. Aquí la evaluación anicula la relación en tomo a la capacidad de 
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decisión y el conrrol que se ejerce a través del poder de las actas de promoción 

docente y de los infonnes. es decir. de la capacidad de aprobar y suspender; 

una noción del trabajo docente inmerso en una lógica de productividad y medición 

como referente inmediaro para detenninar fonnas de salario y; 

una medición genérica de las capacidades de los docentes que se convierte en un 

mecanismo único de medición. a través de un mismo rasero y que solo está atento a 

los resultados. 

Ante estas dos posruras del desempei\o docente. no es una tarea fácil Ja de 

identificar y situar en los extremos a la evaluación de la docencia en tanto a las cuestiones 

fonnales de este tipo de tabor y las sustantivas. Por el contrario. resulta dificil y a la vez 

indispensable abordar a la evaluación desde una dimensión que integre estas dos posturas. 

Rueda Beltrán (2000). cita a Jacques Ardoino. en referencia a que la evaluación. 

inseparable del control. y sin embargo distintos entre sí. heterogéneos. supone una 

problemática. antes de considerarla como un instrumento. Para aswnir que la evaluación 

supone una problemátic~ resulta fundamental abordarla como un proceso integral que 

requiere un acercamiento multidimensional en cada actividad de evaluación. ya que el 

control es siempre monorreferencial. mientras que la evaluación es explicitantente 

multirreferencial e intersubjetiva. 

Por otra parte. con esta investigación hallamos que con todo y la puesta en marcha 

de Ja Carrera Magisterial. no existe un sistema que solucione el problema de cómo evaluar 

a los profesores de la escuela primaria.. pero además. este programa de estímulos no se 

encuentra absuelto de una problemática teórica y práctica en el campo de la evaluación. Por 

lo que al menos resulta deseable establecer un prognuna de evaluación sobre la actuación 

docente. que consolide la mejora en Ja practica docente y la valoración del proceso por el 

que se llega a ella; de manera que pueda contribuir a mejorar en fonna sistemática el 

trabajo de Jos docenres y fomente el trabajo colegiado como factor insustituible en la 

retroalimentación de la practica educativa. Reconocemos que en la escuela primaria las 

reuniones de Jos profesores (de las cuales se deriva el órgano de Evaluación Escolar). se 

caracterizan por estar inscritas en la colegialidad anificial; con lo cual. los rasgos de 

imposición y autoritarismo en torno a la evaluación del desempei\o docente son frecuentes 

ya menudo: 
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se basan en eJ_: autoritarismo. característico de tos directivos; que acostumbran 

concentrar el. P:OdeT·-~~· 13: tC?ma de decisiones y estilan imponer criterios personales 

cOmo'~i-.fue~ l~~·d~l-~~n'S.Cnso·:~.ntre los docentes. 

no se}~-~~. ~ñ .. ~-~~-~-t-a~~ e_xpectativas e intereses de los profesores que integran las 

_ re~nio~~~ ·d:~~,~~i¡j~::~~~--~7 - . 

las'~O~¡·~¡~~~s-""c~~Ju"ádOi-as que llevan el nombre de órgano de Evaluación Escolar. 

· ~~é~tan-.-·~·~r~ .. -,a;a~~b~ción de los .. simpatizantesºdel director de la escuela. quien es 

el··qúc;··~;~-id~·· ~:st~ iÍlstancia; por consiguiente. la toma de decisiones suele favorecer 

a este grupo de profesores y perjudicar a quienes no mantienen una .... buenaº 

relación con el director. 

Se hace uso de la evaluación como instrumento de control y represión hacia los 

profesores estancados en una colaboración impuesta y simulada. 

en las reuniones se privilegia el desarrollo de asuntos relacionados con el 

cumplimiento de tas nonna.s escolares. los acuerdos son inflexibles y se otorga 

prioridad a la cuestión administrativa del trabajo escolar. 

las disposiciones. acuerdos y decisiones sobre la evaluación del desempei\o docente, 

vienen impuestas desde instancias alejadas del trabajo académico y suelen ser de 

carácter ºobligatorio··. 

Ja evaluación del rendimiento académico es vivida como un proceso de 

intensificación que se traduce en un aumento considerable en las cargas de trabajo 

para Jos docentes. en particular. de quienes aspiran a cubrir de manera puntual con 

los linemnientos del programa evaluador. 

se asocia a la evaluación con la medición de las capacidades del docente. 

comprobación de objetivos y con una actividad de revisión sobre actividades 

realizadas. 

En resumen, podemos enfatizar que las reuniones de trabajo de Jos profesores se 

ocupan preferentemente de discutir asuntos de carácter administrativo y presentan ausencia 

de acciones relacionadas con la consolidación del trabajo colaborativo. En relación a este 

punto. nosotros consideramos importante que la evaluación del descmpei\o docente se 

visualice como un espacio de mejora en el que se facilita Ja retroalimentación y no solo 

como una actividad de carácter sumativo. 
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Por otra pane .. Jos acuerdos se toman de forma autoritaria por el director de la 

escuela y se apoyan por el g11.1po de profesores cercanos a él, quienes hacen una critica . 

negativa a los demás. Con esto se genera el desanimo o confrontación en los profesores 

hacia los asuntos de la evaluación del desempeño docente y los propósitos del trabajo en 

equipo. De esta manera el proceso de colaboración se torna dificil y no permite tomar las 

decisiones en un solo equipo que sea realmente representativo de la institución escolar y 

que se pronuncie por a.sumir a ta evaluación .. como un proceso de dialogo tendiente a la 

retroalimentación y mejora del desempeño docente. Esto sin duda tiene relación con 

aquellos docentes que no presentan pencnencia ni al grupo que esta siempre de acuerdo con 

las disposiciones de la dirección ni al que continuamente está en contra de ellas .. ya que 

éstos afirman no tener en cuenta durante el desempeño de sus labores los acuerdos que se 

toman en ese tipo de reuniones. Además generalmente resuelven actuar con .. apego a la 

normatividad"". pero con libenad de tomar sus propias decisiones y no sentirse influidos por 

las que se establecen en las reuniones. Ante esta situación., nosotros concluimos que la 

colcgialidad artificial en tas reuniones de trabajo de tos profesores da paso a una evaluación 

de Jos profesores con base en el control y la represión .. toda vez que la actuación del 

director desempeña un papel privilegiado y autoritario en la toma de decisiones y en la 

imposición de criterios personales en los asuntos de la evaluación que involucran a todo el 

conjunto de docentes. Solo así se puede entender la proliferación de diversos conflictc:>s 

que se manifiestan en la división existente en la planta docente y en la dificultad para 

emitir una noción teórica sobre la evaluación de su práctica; que rebase los limites de la 

evaluación asociada a la medición. 

Ademas, la fonna de organizar las reuniones de trabajo y los acuerdos que se toman 

en ellas, significan para los docentes un aumento en su labor. Esta situación hace pensar en 

un proceso de intensificación que se traduce en la carga administrativa obligatoria que 

tienen que cumplir Jos profesores. Si la colaboración se basa en la intensificación y no en la 

proícsionalización~ la evaluación no se vive como un proceso intrínseco e inseparable de su 

labor. Para nosotros, la evaluación docente que se desarrolla usualmente en la escuela 

primaria con un matiz de colcgialidad anificial. hace posible la implantación de programas 

de estímulos que se orientan hacia una exigencia técnica que proporciona iníonnación 

cuantitativa a los gobiernos; y que si bien .. cumplen con los propósitos administrativos para 
,.---------. _______________ , 

''' .-¡ .. ,, .~ --( , ...... ~' 
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los que fueron creados .. desestiman las peculiaridades.de una actividad docente que produce 

bienes dificiles de medir. 

Por último.. desea.Jllos reconocer que en esta investigación.. recurrimos con 

frecuencia a los trabajos de Ángel Diaz Barriga... ya que la temática de los mismos 

constituyó una referencia inmejorable para el desarrollo de nuestro trabajo. Este teórico 

analizó las consecuencias políticas y sociales que los discursos sobre evaluación de los 

organismos internacionales .. confirieron al sistema educativo nacional; en el cual. se dio 

Jugar a la subordinación de Jo sustantivo en los procesos educativos. tal es el caso de Ja 

evaluación académica. Además.. expuso los elementos que desde su perspectiva. deben 

considerarse en la conformación de una teoría de evaluación sobre el desempei\o docente. 

En relación a este aspecto. hizo una critica a los prograntas de pago al mérito que se 

implantaron en el sector educativo de nuestro país ante la complaciente mirada del gobierno 

y con el antecedente de que en sus paises de origen ya resultaban obsoletos. Sostuvo con 

mucha insistencia en sus textos. que el desempeilo docente produce bienes simbólicos 

dificiles de medir y que por lo mismo. los programas de estímulos como la Carrera 

Magisterial en educación básica. no cumplen con la función principal de todo proceso 

evaluativo; misma que consiste en el mejonuniento de los sistemas escolares. También 

realizó un análisis de los efectos que este prograJtla trasladó a la labor docente; de aquí 

afirmó que circula escasa información y no existen estudios sobre las caracteristicas de la 

Carrera Magisterial y en especial, seiialó que Ja voz de Jos profesores participantes no es 

verdadera.Jllente escuchada por quienes diseiian este tipo de esquemas de pago por 

rendimiento. 

En esta misma línea de pensamiento se sitúan los pronunciainientos de Santos 

Guerra (1995). Izquierdo Sánchcz (2000) y Álvarez Méndez (2001). quienes insistieron en 

la conveniencia de diversificar los usos de la evaluación. hasta ahora pref"erentemente 

orientada hacia Jos requerimientos administrativos o cuerpos directivos con fines casi 

exclusivamente de control o para posibilitar el acceso a los progra.inas de compensación 

salarial. Desde estos planteamientos buscaron conducir la noción reduccionista de Ja 

evaluación (medición) hacia el ca.Jllpo de la retroalimentación. diálogo 9 y reflexión y por 

consiguiente .. a la mejora en el desempeño docente. 

170 



Conclus1oncs 

A panir de los señalamientos anteriores. nosotros nos aproximamos al significado 

que le dan al programa quienes lo viven en su persona.. ya desde una posición favorable o 

una más complicada. Para e11o tuvimos que realizar una clasificación de las implicaciones 

de Ja e~al_uación ~el desempeño docente en la escuela primaria. con base en Ja categoría de 

colegiillidad artifiéial; trabajada por Pérez Gómez (1999). con la finalidad de tocar las 

fibras más sef1~ibles de Ja problemática que te confieren Jos programas de estímulos al 

trabajo de Jos profesores. Con esta forma de trabajo buscamos no quedamos al margen de la 

realidad ·qUe ·se Vive en Jos planteles educativos. Enfatizamos esta situación porque creemos 

que los -teóricos ·referidos hicieron valiosos señalamientos sobre Ja evaluación del 

rendimiento d0cente. aunque lejanos a la cotidianeidad de Jos docentes. De ahí que una 

constante en s~s investigaciones. la constituya el referente de Ja educación superior para 

ap~xi~arse a la educación básica. Lo cual nos sugiere una interpretación aunque 

especializada.,. parcial sobre lo que sucede en el curso real y vivo de la evaluación de los 

profesores en Ja escuela primaria. 

De esta manera en que nos situamos dentro de nuestro objeto de estudio. pudimos 

encontrar que la Carrera Magisterial para Ja SEP. se trata un mecanismo que permite la 

promoción horizontal a Jos docentes sin afectar los derechos laborales ni los incrementos 

generales al salario profesional y que además. permite al magisterio Ja movilidad dentro de 

su propia categori~ es decir. que los docentes puedan obtener su promoción de una 

categoría salarial a otra sin necesidad de cambiar de funciones .. tal es el caso en que los 

profesores dejan su labor frente a grupo para ocupar puestos directivos que les permiten 

incrementar sus ingresos económicos. 

Por otra parte. la Carrera Magisterial desde el enfoque del SNTE; es una política 

mediante Ja cual. los trabajadores de educación básica alcanzan una profesionalización en 

su labor y un salario .. profesionar·. 

Estamos de acuerdo con Noriega Chávcz. M; (2000). en que el SNTE hizo suya la 

idea consensada en diferentes sectores de la comunjdad educativa.,. sobre la necesidad de 

establecer salarios diferenciados. pues se consideraba justo estimular a quienes mejor se 

desempeñaran en su labor. Sin embargo; esta idea original se vio rápidamente convertida en 

un instrumento burocrático sectorial y sindical. De incentivo para maestros en las zonas 
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más desfavorecidas,. Ja Carrera Magisterial se estableció como un sistema cuyo objetivo era 

establecer estímulos a la eficiencia y a la labor de los maestros destacados. 

La CNTE manifiesta un pennanente rechazo a Ja Carrera Magisterial porque 

asegura que busca establecer el salario profesional con base en elementos individuales,. 

incrementa la explotación y la productividad. fracciona la lucha de Jos ttabajadorcs de Ja 

educación y significa el resultado de aplicar en la educación de nuestro país,. un modelo 

económico recomendado por los organismos internacionales que genera una crisis 

económica sobre Ja clase trabajadora y que se expresa en topes salariales para Jos 

profesores que no logran ingresar al programa de estímulos. 

A los profesores de la educación primaria.. les representa la única via de acceso a los 

sobresueldos y Ja miran como un programa interesante en lo económico. pero con serias 

limitaciones en lo referente a Ja ofena y contenido de cursos de actualización. También la 

asocian con una carga extra de trabajo. una remuneración exigua y un programa que los 

controla en su actuación para que cumplan con los requisitos de manera puntual. 

Para nosotros es un progI"aJlla inscrito en el marco del control hacia el trabajo 

docente. Sin embargo. debemos sei\alar que no es nuestra intención. al introducimos a la 

Carrera Magisterial .. reducir la evaluación a un mero instrumento de control,. sino que la 

consideramos como algo más amplio. es decir toda una problemática fuenemente arraigada 

a Jos 1.ímites de Ja medición. descalificación .. recompensa,. castigo., división. exclusión y por 

consiguiente. al establecimiento de una especie de vigilancia sobre Ja actuación docente. 

Estarnos de acuerdo con Jos infortt1antes en que su rápida acogida en la escuela 

primaria respondió únicamente al interés de recibir el sobresueldo y no a una iniciativa de 

mejora en la práctica docente. Este plantearniento lo apoyamos en los puntos trabajados 

sobre la negativa que hace el programa a reconocer espacios de fonnación como los 

posgrados universitarios relacionados directamente con el campo de la educación y al 

escaso valor que le atribuyen los profesores a los cursos de actualización. 

En suma.. encontrarnos que si bien. la injerencia de Jos organismos internacionales 

en Jos asuntos de la evaluación docente en nuestro país. además del matiz economicista que 

subyace en el programa de estímulos de la educación básica; representan una problemática 

especial por la connotación de medición que asocian a la evaluación. la otra parte del 

problema reside en la figura de quienes participan en la puesta en marcha de Ja Carrera 
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Magisterial (directivos. asesores de los cursos y profesores). ya que generalmente suelen ser 

estos actores sociales quienes tergiversan la función principal de la evaluación 

(comprensión y mejoramiento de los procesos educativos). con tal de convencer a los 

profesores de las bondades del programa o de obtener los estímulos. Así tenemos que entre 

los grupos de trabajo que conforman estos sujetos. se gestan fisuras que se manifiestan al 

interior de las reuniones de Ja escuela primaria y que dificultan asumir a la evaluación 

como un proceso centrado en la mejora y no únicaJTiente en el control. Aunado a esto. los 

sesgos de corrupción y autoritarismo trastocan a Ja evaluación que se entiende como una 

proceso transparente e intrínseco en el trabajo de los profesores y no como una carga extra. 

Del ejercicio de honestidad. diálogo y reflexión que da fonna a la evaluación. se da paso a 

la imposición y falta de credibilidad. 

A manera de cierre en referencia a nuestros hallazgos. nos queda claro que esta 

investigación no agota toda la problemática que subyace en la Carrera Magisterial. No 

obstante. considerarnos que apona elementos para comprender algunos de Jos componentes 

que juegan un papel determinante en esta nueva modalidad de retribución económica. Esta 

aproximación que realizarnos a los procesos de evaluación del rendimiento en la escuela 

primari~ tiene la esperanza de que pueda resultar un referente para elaborar una noción de 

evaluación del desempeño docente; que incida favorablemente sobre la fonna en que hasta 

ahora se lleva a cabo. 

También resulta necesario aceptar que se pudo profundizar más sobre la temática 

que abrió nuestro objeto de estudio. Sin embargo,. en atención a los tiempos que nos fijaI11.os 

para el ténnino del trabajo de investigación,. decidimos que puntos como la responsabilidad 

de los profesores en la implantación del progranta de estímulos y el análisis financiero de 

los presupuestos asignados al programa de estímulos; no se abordaran en el capitulado del 

trabajo; con la ilusión de que puedan representar un interés especial a próximas 

investigaciones. No obstante a esta aclaración,. nos parece imponante sei\alar los aportes 

que a nuestro parecer. podemos vislumbrar como sugerencias a corto,. mediano y largo 

plazo. 
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Consideramos que a corto plazo .. se requiere asumir a Ja evaluación docente como 

una categoria principal de ta docencia y no como un mero sinónimo de Ja medición. Sin 

embargo .. sabemos que no basta con la sota intención; por consiguiente .. confiarnos en que a 

partir de las consideraciones que en esta investigación presentantos .. Jos referentes teóricos .. 

las experiencias y expectativas que tienen los profesores sobre Jos procesos evaluativos; se 

defina a la evaluación como un proceso permanente en el proyecto escolar de cada centro 

escolar y no solo como un apartado final del mismo. Para ello .. proponemos en primer lugar .. 

la creación de una biblioteca en las escuelas primarias para uso de Jos profesores y dentro 

de esta. incluir bibliografia sobre el origen .. el desarrollo y estado de Ja evaluación. De aquí 

se deberá abrir la discusión y reflexión teórica sobre el tópico a través de círculos de 

estudio que den a conocer sus conclusiones en las reuniones que se realizan mensualmente. 

Esta actividad la planteamos con la idea de que se tenga claridad en Ja noción de evaluación 

que habrá de regir al proyecto escolar. Creemos que con esta acción .. se puede llegar a la 

fundamentación metodológica de la evaluación practicada en lo áulico e institucional. 

Pensamos también que así se puede discutir la funcionalidad y el impacto de la Carrera 

Magisterial y a partir de ello .. identificar los aspectos que cada escuela primaria considere 

imponantes para evaluar el rendimiento académico. 

A mediano plazo .. nosotros proponemos sustituir los exámenes escritos de carácter 

nacional por coloquios sobre evaluación del desempeño docente; primero al interior de las 

escuelas .. para que los profesores se retroalimenten con lo expuesto y se determine por 

consenso .. la ponencia que Jos representará a nivel zona escolar. Los trabajos presentados en 

esta instancia deberán ser publicados y distribuidos a los centros escolares participantes 

para enriquecer la noción que se tenga sobre la evaluación. 

A largo plazo .. consideramos imponante que cada escuela de educación básica se 

encargue de diseñar un programa de evaluación docente distinto a la Carrera Magisterial. 

Con esto no buscamos que se desechen puntos que pueden ser trascendentales en cuanto a 

los programas de estímulos; tal es el caso de los factores conocidos como grado académico 

y cursos de actualización y superación profesional; por el contrario .. insistimos en que estos 

dos elementos se consideren dentro de la evaluación del rendimiento académico .. solo que 

bajo un enfoque centrado en la mejora y no únicamente en el control. 
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El grado académico tiene que significar al menos una cuarta pane del total de los 

puntos del programa y se debe validar si es otorgado por instituciones universitarias que 

ofertan estudios de posgrado especializados en el campo educativo. con esto se evitarla 

reducirlo a la línea del nonnalismo considerada por la Carrera Magisterial. Tantbién los 

cursos de actualización y superación profesional deben ofrecer perspectivas que hasta ahora 

son ignoradas en el programa sobresalarial. Al respecto podemos sei\alar la insistencia de 

Jos profesores en cuanto a la participación en cursos ºque no les dejan nada buenoº. 

excepto la obtención de puntos para aspirar al sobresueldo; mencionan también que son 

disei\ados e impartidos por personas que no cuentan con la formación necesaria para 

realizar tal tarea y que no dan respuesta a sus expectativas. Debemos reconocer que no 

obstante a que al final de los cursos estatales se presenta un formato. a través del cual se le 

solicita la opinión de los profesores panicipantes en tomo a temas de su interés; este 

ejercicio se debe realizar en equipo. de tal forma que cada escuela primaria; con base en sus 

fortalezas y debilidades identificadas e inscritas en su proyecto escolar. determinen la 

naturaleza de los cursos que requieren. Además. al llevar a cabo Ja elección se debe tener en 

cuenta una planeación estratégica que considere su realización en tiempos laborales de los 

profesores (no los días sábados ni en contratumos). Juntas estas dos iniciativas pueden 

hacer posible que los cursos no se vean como una sobrecarga de trabajo o imposiciones 

extemas. sino como un compromiso surgido del interés por mejorar los servicios educativos 

de la escuela y una puesta en marcha de los acuerdos tomados durante Ja elaboración del 

proyecto escolar. En este sentido. expresarnos que se debe lanzar una convocatoria abierta a 

todas las universidades e instituciones interesadas en impartir los cursos. Será cada escuela 

la encargada de seleccionar lo que mejor le convenga con base en sus necesidades 

detectadas. Estimarnos un valor de hasta veinte puntos para este rubro y apuntarnos que los 

cursos se pueden realizar las dos semanas previas a Ja llegada de los alumnos a los planteles 

educativos. 

En esta propuesta a largo plazo creemos que la antigüedad debe ser entendida de 

dif'erente manera en que lo hace la Carrera Magisterial. es decir. no como un 

reconocimiento porcentual al de más años de servicio en Ja institución o al de ••mayor 

experienciaº. Nos queda claro que en educación básica. el ostentar muchos ai\os de trabajo 

no significa que se cuente con un mayor grado de experiencia: ya que si un profesor trabajó 
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durante treinta ai\os con el mismo método de lecto escritura; en realidad hizo lo mismo todo 

ese tiempo y para nosotros,. la experiencia no reside en repetir esquemas sino en 

transformar continuamente la práctica docente en función del propio docente y para 

beneficio de sus alumnos. Así que en Ja elaboración de un programa de evaluación docente 

a cargo de Jos profesores,. la antigüedad debe ser sustituida por el factor que nosotros 

llamarnos servicios prestados a Ja educación. Se tiene que valorar con diez puntos 

otorgados al cumplir un año de servicios en Ja escuela primaria y entenderse como un 

recurso de apoyo para los doccn:es y no como un instrumento de exclusión para Jos de 

recién ingreso al sistema educativo. 

La preparación profesional que se valora con base en un examen nacional .. deberá 

valorarse con base en Ja publicación de trabajos y panicipaciones en coloquios o congresos 

educativos por parte de los docentes que aspiren al estimulo económico. Lejos de que este 

caJTibio signifique un obstáculo. representa la posibilidad de revolucionar Ja manera en que 

hasta ahora se realiza ta tarea docente en los límites de Ja escuela primaria. Con esto se 

busca el traslado de los saberes docentes a otros escenarios y que no los limiten al hecho de 

contestar un exruncn. Así los profesores comenzarían a levantar su voz en diversos espacios 

académicos y ganarían presencia al interior de su comunidad escolar. Decimos que esta 

forma de valorar la preparación profesional es necesaria porque a menudo. a quien observa 

datos estadísticos sobre Jos resultados de la exa.rninación realizada a Jos profesores le 

quedan bastantes dudas: al respecto. se suelen preguntar ¿cómo es que hay tan buenos 

resultados si año tras año se habla de la mala calidad en Ja educación básica?. ¿por qué si 

los profesores se preparan constantemente Jos resultados no son Jos mejores y su salario es 

de bajo poder adquisitivo?~ ¿será que los exá.inenes buscan descalificar más que valorar eJ 

esfuerzo de los docentes?. ¿cómo conocer realmente lo que sucede en Ja escuela primaria 

donde estudian mis hijos y no suponer que lo que pasa en una tiene lugar en todas?. 

Además. es necesario agregar que hacer pública la preparación profesional no debe 

entenderse como una fonna de rendición de cuentas. sino una manera de comprometerse 

con ta labor desempeñada y dar cuenta de Ja capacidad de trabajar colectivamente para 

conseguir un beneficio común. Para este factor proponemos una puntuación máxima de 

veinte unidades que representen la mejora salarial pero sobre todo. pedagógica de los 

docentes. 
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En el caso del desempeño profesional. nos parece que puede ser evaluado con los 

cuatro criterios contenidos en la Carrera Magisterial. Con Jo que no estamos de acuerdo es . 

que se realice solamente con base en una lista de indicadores que tratan de indagar si se 

realizan o no las actividades determinadas. el cumplimiento de las comisiones y la 

asistencia puntual al plantel. Pref'erimos que además de estas actividades. el órgano de 

Evaluación Escolar valore la función docente a través de un informe bimestral 

fundamentado teóricamente en el que se sustente Ja naturaleza de las acciones emprendidas 

por los profesores y que a partir de estos informes. se vislumbren los elementos que hagan 

posible la retroalimentación y transf"ormación de las prácticas docentes. Este ejercicio. 

además de complementar. supera la visión esquemática de Ja lista de cotejo con la que se 

evalúa el desempeño profesional. Ante esta manera de evaluar el desempefllo. el resultado 

se daría a conocer de inmediato y no se tendría que esperar hasta un ai\o como ocurre en el 

programa oficial. Por otra pane. la decisión final sobre el puntajc no tendría porque residir 

en la figura de los directivos sino en el equipo de trabajo de Ja escuela. bajo Ja asesoría del 

Órgano de Evaluación Escolar. Para este espacio. consideraJTios veinte puntos. 

Por último. el aprovechamiento escolar. el cual se mide con un examen aplicado por 

pane de Carrera Magisterial a los alumnos de Jos profesores panicipantes. debe ser 

eliminado en vinud de que la docencia produce bienes simbólicos de dificil manifestación 

inmediata en hojas con preguntas; estos suelen aparecer en cualquier momento de la 

.fonnación de los alumnos. El aprendizaje es siempre un proceso inacabado y en constante 

reconstn.icción; por lo tanto. Jo que hoy no responde un alumno en una prueba. no quiere 

decir que más tarde no lo pueda hacer evidente. 

Solo nos resta acotar sobre la manera en que deben ser distribuidos los puntos. No 

se deben utilizar Jos centésimos para evitar que el prograrrJa tome la forma de un filtro de 

cone academicista. Nuestra propuesta se conrorma de la siguiente manera. 

FACTOR 

GRADO ACADÉMICO 

Proresorcs sin título 
Licenciatura 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 
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PUNTOS 

5 
10 
15 
20 
25 
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
Y ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 
DOCENTE (POR CICLO ESCOLAR) 

Un curso con duración mínima de 30 horas 

Dos cursos 

SERVICIOS PRESTADOS AL 
SISTEMA EDUCATIVO 

Un ai\o o más laborados en educación básica 

PREPARACIÓN PROFESIONAL 
(POR CICLO ESCOLAR) 

Un trabajo publicado o una participación 
en congresos o coloquios educativos 

Dos publicaciones y dos panicipaciones 
o más en congresos o coloquios 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Formato de autoevaluación en los rubros: 
Planeación del proceso enseñanza aprendizaje 
Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 
Participación en el funcionanliento de la escuela 

10 

20 

JO 

10 

20 

·Participación en Ja interacción escuela comunidad 10 

Entrega al OEE del f'onnato de autoevaluación acompañado 
de un informe bimestral con fundamento teórico metodológico 25 

Ponemos en negritas la puntuación más alta que en cada factor pueden obtener los 

prof"esorcs. con la idea de considerar una posibilidad real de mejorar a la docencia en el 

plano salarial y pedagógico. Para aseguramos de que asi suceda. proponemos sustituir los 

cinco niveles del programa oficial por tres categorías de trabajo docente. El tiempo de 

acceso a cada categoría lo determinará el propio docente; en función de la magnitud de su 

formación y en su iniciativa para realizar y publicar trabajos sobre su campo prof"esionaL 

Los propuesta., está pensada no como un obstáculo para los prof"esores; en el sentido en que 

lo hace Ja Carrera Magisterial. la cual identifica los niveles con cinco literales que a nuestro 
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juicio .. no dicen nada de ta persona que los ostenta. A continuación. mostramos nuestra 

propuesta.. 

CATEGORÍAS 

DOCENTE 

Se refiere a las personas que realicen sus funciones dentro de las escuelas básicas .. 
bajo la modalidad de docentes frente a grupo.. directivos y asesores técnico 
pedagógicos. 

ACADÉMICO 

Quienes además de realizar la docencia. hagan investigación y publiquen trabajos 
sobre el campo educativo a nivel centro escolar .. zona escolar .. dirección operativa. 
estatal o nacional. 

INVESTIGADOR 

Deben realizar investigación educativa. publicar trabajos de cone internacional y 
brindar asesoría a los dos niveles anteriores (en este caso .. el desempei\o profesional 
se deberá valorar solamente con el informe bimestral al que nos referimos antes; en 
virtud de que el investigador no necesariamente realiza la función de docencia 
frente a grupo). 

Queremos aclarar que en estas propuestas .. por el momento preferimos omitir el 

monto económico que conllevaría la promoción a cada categoría. No obstante .. confiarnos 

en que las asignaciones salariales resulten congruentes con cada función realizada por los 

profesores .. académicos o investigadores de la educación básica. También desearnos que 

estos sean determinados con base en un estudio financiero sobre los recursos que 

usualmente disponen tanto el gobierno federal como los estatales para los programas de 

estimules. Esta apreciación nos permite vaticinar que para conseguir el más alto salario .. 

que osci1a alrededor de los diecisiete mil pesos mensuales en salario neto y prestaciones en 

el programa oficial de Carrera Magisterial. no se requiera de aproximadamente cuarenta 

años de servicio .. cinco niveles de cuatro ai\os de pennanencia en cada uno y de la 

presentación de exáJnenes nacionales cada año; para consolidar una estabilidad monetaria y 

una mejora sustancial en los servicios que presta.. sino que cada profesor. de acuerdo con 

sus pretensiones económicas .. compromiso. dedicación. esfuerzo y formación académica; 

determine el ritmo en la consecución de sus aspiraciones. 
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