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RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE CUERPOS 

ACADÉMICOS, OSCILACIONES EN EL 

CAMINO HACIA LA TRASCENDENCIA, tuvo 

la pretensión de generar en los autores, a su vez 

integrantes de Cuerpos Académicos (CA), la auto-

reflexión en torno a cómo construyen y 

reconstruyen el conocimiento al interior del trabajo 

en CA, bajo el camino sinuoso hacia la 

trascendencia.  

Trascender vadeando los límites y obstáculos no es 

tarea fácil, cuando de trabajo en grupo se trata, y 

bajo políticas rectoras-eficientistas. Por ello, 

escuchar las voces de quienes viven la experiencia 

de construir, crear o producir conocimiento en 

Cuerpos Académico, resulta de suma relevancia 

para repensar políticas y principios éticos de 

trabajo conjunto, y formas de valorarlo y no solo 

medirlo; pero, sobre todo, para cobrar conciencia 

reflexiva en torno a qué se hace o se deja de hacer 

para lograr la consolidación del Cuerpo Académico 

al que se pertenece y, especialmente dar paso a la 

auto-concientización fenomenológica respecto al 

papel desempeñado al interior del Cuerpo, como 

académico y como persona preocupado más por la 

trascendencia que por la superación. 
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Prólogo

Los autores de los capítulos que integran este libro son en su mayoría miem-
bros de Cuerpos Académicos que participaron en el Curso Investigación au-
tobiográfica y biográfica narrativa, impartido por la Dra. Griselda Hernández 
Méndez en noviembre de 2020, y que forman parte de la Red Internacional 
Cultura e Innovación de la Práctica Docente en Educación Superior (RECI-
PES). El propósito del libro se centra en generar, entre todos y todas, la re-
flexión en torno a cómo se construye y reconstruye el conocimiento en el 
marco del trabajo en Cuerpos Académicos (CA) o grupos de investigación; qué 
han realizado y dejado de hacer para que el CA trascienda. “En el sentido más 
adyacente y general, la trascendencia alude a una metáfora espacial. Trascen-
der se deriva detrans, más allá, y scando, escalar. Significa pasar de un ámbito 
a otro vadeando ellímite que los separa, e involucra la noción de superación” 
(Figueroa, Partido, Hernández y Malpica, en Bonals y Cabrera, 2011, p. 169). 
Analizar si el Cuerpo Académico ha trascendido o no, desde un enfoque efi-
cientista es conveniente, porque finalmente las instituciones de educación su-
perior obedecen a políticas externas tendientes a la excelencia, pero hacerlo 
con una constante reflexión filosófica, es un imperativo, ante una sociedad-
mundo sujeta a reglas, condicionantes y hasta determinantes, más de las veces 
inhibidoras de la autonomía y la creatividad. Bajo esas consideraciones, cada 
Cuerpo Académico reflexiona de diferentes formas y se implica en sus tareas 
también de distintas maneras, por lo que rescatar sus experiencias es esencial.

Por ello, las y los autores de los capítulos emplean el enfoque de investi-
gación narrativa,porque generalmente muchos de los sucesos vividos como 
grupos de trabajo no son comentados ni repensados, como si careciera de 
sentido dilucidar inclusive lo cotidiano. “Sostenemos que contar lo vivido, 
recrearlo, es análogo a revivir lo simple, darle vida, pues solamente hacién-
dolo suyo, se pueden dar cuenta de las dificultades, los tropiezos, los errores 
y también los logros, el deseo, los esfuerzos, etcétera; es decir, cuando uno 
narra lo vivido da cuenta más de lo que la racionalidad científica sostiene 
como posible y admisible sobre el deber ser y hacer, sale a la luz sentimientos 
propios” (Hernández, Juárez, Landgrave y Mendoza, 2012, p. 23).

Así, cada capítulo que presentan los Cuerpos Académicos representa un 
ejercicio de auto reflexión (autobiografía) a través del análisis narrativo o re-
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latos de experiencias, en torno a las formas de trabajo o metodologías, orien-
taciones teórica-filosóficas..., que utilizan para llevar a cabo las funciones de 
docencia, generación de conocimiento, gestión y difusión.

El libro está conformado por nueve capítulos. Los tres primeros de estos 
son escritos por los miembros del Cuerpo Académico Estudios en Educación 
de la Universidad Veracruzana. En el primero, “Reseña histórica y trayectoria 
del Cuerpo Académico Estudios en Educación,” las autoras, Ana María del 
Socorro García García, Julieta Arcos y Diana Karent Sáenz, reflexionan sobre 
la pluralidad de los perfiles de sus integrantes y la importancia del trabajo co-
lectivo de investigación, docencia y difusión en la formación y consolidación 
del Cuerpo Académico.

En el segundo capítulo, Remedios Álvarez Santos, Lily Ariadna Silva 
Blanco y José Luis Pérez Chacón exponen el trasfondo teórico, epistemológi-
co y filosófico que ha servido de base en la gestación y desarrollo del Cuerpo 
Académico Estudios en Educación de la Universidad Veracruzana. Conclu-
yen que el trabajo en el Cuerpo Académico está marcado por un intercambio 
de saberes teóricos y axiológicos, disciplinas, acuerdos, ideas, experiencias y 
proyectos que redefinen espacios, compromisos y actuar en colectivo, promo-
viendo un paradigma en el que la teoría unida a la práctica educativa resurge 
en una episteme bio-socio-cultural (holística).

En “Consolidación o Transcendencia. Pasaje sinuoso de desafíos. Autobio-
grafía del CA Estudios en Educación”, Griselda Hernández Méndez, Susano 
Malpica Ichante y Aimé Samara Flores Hernández presentan una reflexión de 
los miembros del Cuerpo Académico Estudios en Educación en relación con 
su nivel de implicación y entrega al Cuerpo para que este alcance la nivelación 
requerida por el Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP). Reportan 
que la producción académica varió en calidad y en cantidad en función de los 
compromisos asumidos por cada uno, por las relaciones de amistad o empatía 
disciplinar y por la antigüedad en el CA. Concluyen que buscar la trascenden-
cia es un compromiso de mucha más envergadura que la consolidación.

Edith Hernández Méndez y Lizbeth Gómez Argüelles nos ofrecen el si-
guiente capítulo titulado “Cuerpo académico Estudios de Sociolingüística y 
de LingüísticaAplicada: logros y retos en el camino” en el que indagan y re-
flexionan sobre los retos y logros del Cuerpo Académico Estudios de Socio-
lingüística y de Lingüística Aplicada (CAESLA) de la Universidad de Quintana 
Roo en su camino a la transición a cuerpo en consolidación. Encuentran que 
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factores como los conocimientos, las habilidades y las actitudes hacia la in-
vestigación impactan la producción de los miembros y, por ende, la transición 
del cuerpo académico al siguiente nivel; también, las políticas institucionales, 
las comisiones, la falta de apoyo (financiero, administrativo, de infraestructu-
ra) para realizar investigación, y las ineficientes estrategias de comunicación y 
de trabajo colaborativo han afectado negativamente el trabajo del CAESLA. No 
obstante, enfatizan que, a pesar de que hay algunas divergencias en las voces 
de los miembros, la mayoría coincide en la existencia de una buena voluntad 
y camaradería que ayudan al quehacer colegiado

“Construyendo el camino hacia el futuro. Historia de la conformación del 
primer Cuerpo Académico en la Centenaria Escuela Normal del Estado en 
Chilpancingo, Guerrero”, escrito por Lucrecia Mondragón Sosa, Lydia Ro-
mán Mondragón, Elis Adriana Lozano Alonso y Xochilt Bustamante Hernán-
dez, tiene como propósito describir el proceso de conformación del CA, sus 
alcances y limitaciones respecto a las principales actividades de docencia, 
investigación, difusión y extensión de la cultura, así como las diversas expe-
riencias vividas que conlleva el trabajo colaborativo. Las autoras concluyen 
que el CA aún tiene mucho trabajo por desarrollar y que deberá de propiciar 
un ambiente idóneo para la investigación y el desarrollo del Perfil Docente.

José Francisco Báez Corona, Mauricio Lascurain Fernández y José Lo-
renzo Álvarez Montero narran el origen, evolución y perspectivas del cuerpo 
académico Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad Jurídica en su capítu-
lo. Utilizan una metodología narrativa en la cual se rescatan las experiencias 
de los miembros de este colegiado a través de un grupo focal llevado a cabo 
con base en un guion de entrevista semiestructurado. Encuentran que, como 
muchos grupos académicos, su motivación para conformarse en CA parte en 
un inicio de factores extrínsecos, políticas y directrices del sistema universi-
tario. Sin embargo, han podido confirmar cómo los une también una vocación 
disciplinar, un modo particular de entender, estudiar y aplicar el derecho; y el 
compartir esta visión en sus ejercicios formativos con estudiantes, profesores 
e investigadores es algo que los une fuertemente.

En “Reflexiones sobre la trayectoria del CA-372 Tecnologías e innovación 
en educación para la sustentabilidad”, los autores presentan una cronología 
de algunas de las acciones académicas que dan muestra del desarrollo en el 
trabajo colegiado de los integrantes del Cuerpo Académico (CA). Reflexionan 
sobre la manera en que los participantes asumen su quehacer como CA, así 
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como la trascendencia en su institución de adscripción: la Facultad de Peda-
gogía UV, muestra como la experiencia colegiada del CA ha logrado ampliar la 
colaboración con académicos, otros CA y redes nacionales e internacionales, 
así como la participación en un proyecto nacional de la Secretaría de Educa-
ción Pública.

Ma. Lourdes Santana Salgado, Gerardo Gabriel García Castrejón y Bis-
mark Villanueva Fajardo, en su capítulo “Trayectoria del cuerpo académico: 
desajustes y construcción en los procesos de formación docente”, caracterizan 
el trabajo académico que se establece dentro y fuera de la institución regu-
lado por la integración y atención de las funciones sustantivas de Docencia, 
investigación, difusión-extensión y gestión, y narran sus experiencias. Las di-
ficultades y aciertos que han vivido y enfrentado los han llevado a aprender 
juntos a problematizar y resignificar los problemas de la práctica profesional 
en el deseo de saber y construir alternativas de cambio en la medida de sus 
posibilidades.

Finalmente, la última contribución es del Grupo de Investigación CAM-
CHIL-1 en formación, capítulo escrito por Pío Castillo Román, Lucina Gutié-
rrez Ávila y María Leticia Sánchez Pazarán. Se trata de una narración sobre 
la transición de grupo de investigación a cuerpo académico. Su escrito nos 
permite reflexionar sobre las vicisitudes, obstáculos, logros y retos de los 
miembros en su caminar en el quehacer investigativo.

Las coordinadoras 

Relatos autobiográficos de Cuerpos Académicos



narrativa del CuerPo aCadémiCo

estudios en eduCaCión

Historia, ProCesos, fundamentos 
y trasCendenCia





13

Introducción

El presente apartado constituye la narrativa del Cuerpo Académico Estudios en 
Educación número 78, de la Universidad Veracruzana. El ejercicio autoreflexi-
vo y de narración fue ya realizado y publicado por algunos de los miembros 
del CA en el libro Configuraciones narrativas de grupos y cuerpos académicos 
en el campo de la investigación educativa, editado en el 2013 por Octaedro. 
En esa publicación escribieron, a parte del CA Estudios en Educación, siete 
Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación, de varias partes del 
país, acerca de su historia, sus procesos para ser reconocidos en el campo de 
la investigación educativa, sus formas de trabajo y organización, así como 
los resultados que consideran más significativos (Bonals y Cabrera, 2013).

De esa fecha han transcurrido más de siete años, desertaron integrantes e 
ingresaron otros, en su carácter de miembro y colaboradores. Hoy, conforma-
dos por integrantes de distintas disciplinas, asumen diferentes dinámicas de 
trabajo, con disímiles actitudes y formas de construir el conocimiento. De allí 
la relevancia de la autoreflexión o reconstrucción de la autobiografía del Cuer-
po, que permita reflexionar en torno al trabajo colaborativo y su trascendencia.

Así, esta narrativa se constituye por tres capítulos, el primero de ellos, es-
crito por Ana María del Socorro García García, Julieta Arcos Chigo y Diana 
Karent Sáenz Díaz, inquiere en torno a la constitución del Cuerpo Académico, 
sus inicios y evolución, las políticas que promovieron la conformación de los 
Cuerpos Académicos, los obstáculos enfrentados, los retos y logros. El segun-
do, presentado por Remedios Álvarez Santos, José Luis Pérez Chacón y Lily 
Ariadna Silva Blanco, tiene como propósito indagar y, por supuesto, narrar so-
bre la manera en que los integrantes del CA construyen el conocimiento y los 
fundamentos que le dan validez a sus indagaciones y constructos teóricos, y 
acerca de los investigadores-interlocutores con quienes aprenden o comparten 
saberes. Finalmente, el tercer capítulo de Griselda Hernández Méndez, Susa-
no Malpica y Aimé Samara Flores, busca, mediante la autorreflexión, replan-
tear si el CA ha logrado trascender o no, cuáles han sido o son los obstáculos y 
retos que enfrentan, y qué les hace falta para superarse.

Metodológicamente, se retoma a la investigación biográfica narrativa 
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como enfoque de investigación educacional, y no sólo como una metodología 
más. (Bolivar, 2001). Este tipo de investigación es pertinente para entrar en el 
mundo de la identidad, de los significados y del saber práctico en los procesos 
de interacción, identificación, y reconstrucción personal y cultural en la gene-
ración y trascendencia del conocimiento educativo.

De acuerdo con P. Lejeune (1994), la autobiografía es un género narrativo 
relevante para representar y hablar de la acción en contextos especializados, la 
cual, como estrategia metodológica, “se sustenta en los aportes epistemológi-
cos del interaccionismo simbólico, de la fenomenología y la etnometodología, 
bajo la premisa de interpretar a la sociedad a través de los sujetos, quienes es-
tablecen una serie de interacciones, procesos de comunicación, y de acciones 
como prácticas sociales concretas dentro de la vida cotidiana” (Escamilla, J. 
y A. Rodríguez, 2010:59), con la finalidad de buscar contextos significativos 
que expliquen el ámbito sociocultural de esos sujetos. Esto es, mediante la 
recreación de las prácticas sociales que los sujetos realizan es factible acceder 
al conocimiento de una faceta de la realidad; en este caso concreto, la de los 
CA y sus formas de producción del conocimiento. Así, se elige, como técnica 
fundamental, a la entrevista biográfica; y a la narración, como vía idónea para 
contar las vivencias y experiencias de los integrantes del Cuerpo Académico 
Estudios en Educación.

Griselda Hernández Méndez 
Alejandro Juárez Torres 
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Reseña histórica y trayectoria del 
Cuerpo Académico Estudios en Educación

Ana María del Socorro García García1

Julieta Arcos Chigo2

Diana Karent Sáenz Díaz3

resumen

El presente ensayo es una reflexión profunda sobre la importancia del trabajo 
colectivo de investigación, docencia y difusión que se conformó a través de 
la formación y consolidación del Cuerpo Académico Estudios en Educación 
adscrito a la Universidad Veracruzana. Caracterizado por la pluralidad de los 
perfiles de sus integrantes, es pertinente mostrar cómo esta particularidad ha 
jugado un papel esencial en la construcción de nuevos enfoques de interpre-
tación desde el análisis de diversos ámbitos y enfoques de lo educativo y las 
intersubjetividades que se construyen alrededor de este fenómeno social.

Palabras clave: historia, educación, trayectorias académicas, Educación superior.

introduCCión

Hacer un recuento histórico sobre la trayectoria de nuestro Cuerpo Académi-
co involucra diversos elementos, algunos de ellos de carácter epistemológicos, 

1 Académica de la Facultad de Historia. Universidad Veracruzana.
2 Académica de la Facultad de Historia. Universidad Veracruzana.
3 Académica de la Facultad de Sociología. Universidad Veracruzana.
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profesionales y otros de carácter sociales y afectivos. Este conjunto de elementos 
permite narrar y describir los acontecimientos y hechos más relevantes que nos 
han permitido consolidar nuestro trabajo académico, así como nuestra amis-
tad y camaradería. La historia del Cuerpo Académico Estudios en Educación 
constituye una trama compleja ya que se ha constituido por investigadores(as), 
docentes, alumnado de licenciatura y posgrado, cuyas personalidades y tra-
yectorias profesionales han contribuido significativamente en la labor docente 
y de investigación. El trabajo colaborativo de las y los integrantes ha per-
mitido la evolución y consolidación del grupo de trabajo en tanto referente 
de construcción del conocimiento en tópicos relacionados con la educación, 
para la comunidad científica académica, tanto a nivel estatal como nacional.

la CreaCión del CuerPo aCadémiCo en el Contexto 
de las PolítiCas eduCativas neoliberales

La creación del Cuerpo Académico Estudios en Educación se da en una dé-
cada marcada por acontecimientos sociales y políticos que caracterizaron al 
país, y con expectativas positivas por la culminación del milenio y el inicio de 
uno nuevo. Si bien, desde la administración de Luis Echeverría (1970-1976) 
y de José López Portillo (1976-1982), los tintes modernistas en la política 
nacional se comenzaban a visualizar, el modelo modernizador se implementó 
en el periodo de Miguel de la Madrid (1982-1988), seguido por el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Estos antecedentes cobran relevancia 
ya que la presencia de los organismos internacionales como el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) fueron clave para el entendimiento de la dinámica no solo de 
la política económica sino también de la política educativa y las directrices 
para las Instituciones de Educación Superior (Chan y Sáenz, 2015). La confor-
mación del Cuerpo Académico se corresponde con un periodo de moderniza-
ción educativa, de proliferación de escuelas técnicas de nivel medio superior 
y tecnológicos del nivel superior, en donde la educación bajo el gobierno de 
Ernesto Zedillo (1994-2000) se pensó como un mecanismo para impulsar el 
desarrollo económico y social.

Fue a finales de la década de los noventa que docentes e investigadores(as) 
de la Facultad de Pedagogía y del Instituto de Investigaciones en Educación 
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de la Universidad Veracruzana, inquietos(as) por la construcción, desarrollo 
y divulgación del conocimiento, se reúnen en consejos técnicos o grupos co-
legiados, desde la pluralidad y convergencia de enfoques y perspectivas para 
opinar y debatir sobre tópicos emergentes en la educación superior a nivel 
local. La constitución formal del Cuerpo Académico se realiza en el año 2002 
con el nombre Estudios en Educación, y obtuvo ante Promep (Programa de 
Mejoramiento del Profesorado) el primer grado en formación. En 2008 se ad-
quiere el grado en consolidación y en el 2015 se obtiene el nivel consolidado. 
En junio de 2021 el Cuerpo Académico adscrito al Instituto de Investigaciones 
en Educación se cambió al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana. En un primer 
momento, preocupados(as) por los cambios en la política educativa, se pensó 
abordar las problemáticas curriculares y desde esta temática se esbozaron diver-
sas reflexiones en escritos académicos, seminarios y cursos de actualización.

Como se mencionó, el escenario de la política educativa se vio influen-
ciado por el discurso de mercado, ya que el proyecto de modernización de la 
educación se caracterizó por una orientación neoliberal. De tal manera que 
la configuración del equipo de trabajo experimentó la puesta en marcha del 
Programa de modernización educativa planteada por Carlos Salinas, el cual 
estableció cinco líneas de acción: 1) ampliar la cobertura y redistribución de 
la oferta, 2) elevar la calidad, pertinencia y relevancia, 3) integrar por ciclos, 
4) desconcentrar la administración y 5) mejorar las condiciones de los do-
centes (Alcántara, 2008). Dicha política se caracterizó por el fomento de la 
competitividad a través de la productividad académica, la privatización como 
mecanismo de ampliación de la oferta educativa y la excelencia como criterio 
de evaluación académica.

Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, específicamente en 1996, 
la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior implementó un programa para docentes e investigadores de las 
universidades públicas en México, llamado Promep (Programa de Mejora-
miento del Profesorado), cuyo objetivo era “profesionalizar a los Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investiga-
ción- docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad so-
cial, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una 
nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno” (DOF, 2016, 
p.7). Bajo esta aspiración, el programa propuso los siguientes objetivos para 
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la educación superior: a) Contratación de profesores con altos niveles de for-
mación y competencia, b) Formación del personal académico con estudios de 
posgrado, c) Vinculación de la docencia con la investigación y mejora en la 
calidad de los procesos educativos, d) Flexibilización de planes y programas 
de estudio, y e) Formación integral de los educandos mediante la implemen-
tación de acciones de tutelaje. Lo anterior da cuenta de la importancia del 
profesor(a) de tiempo completo como figura que representa el ideal académi-
co y hacia quien se dirigen las políticas de contratación y estímulos (Guzmán, 
Hernández y Guzmán, 2009). La advertencia anterior parece relevante, ya que 
las y los miembros y colaboradores(as) en el Cuerpo Académico han adoptado 
las directrices del Promep bajo un posicionamiento crítico que cuestiona la 
productividad como criterio de calidad.

Entre otros discursos e instancias que invitan al mejoramiento integral del 
profesorado figura la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), la cual tiene como objetivo “promover el mejo-
ramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión 
de la cultura y los servicios” (s/p). En correspondencia con estas orientaciones, 
el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICyDET) tiene como misión “Fomentar, impulsar, coordinar y apoyar 
el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con el avan-
ce de la ciencia y tecnología en el Estado...” (s/p). Como puede apreciarse, 
las políticas educativas presentan un discurso a favor de los académicos(as) 
universitarios(as) y refuerzan la idea de los representantes de gobierno a nivel 
federal y estatal para mejorar la educación superior del país. Lo anterior ha 
posibilitado la generación de espacios de intercambio para compartir saberes, 
para incorporar la pluralidad de perspectivas teórico-metodológicas en torno 
a la educación. No obstante, la orientación neoliberal de la política educativa 
establece una política de evaluación centrada en parámetros cuantitativos bajo 
un esquema tecnoburocrático que impide el registro de experiencias significa-
tivas que se manifiesta en el trabajo colegiado.

Ante dichas orientaciones, en la Universidad Veracruzana bajo la rectoría 
de Emilio Gidi Villareal (1992-1997), se dio una reforma a la Ley orgánica de 
esta universidad, que señalaba lo siguiente: “Se reincorpora a la normatividad 
universitaria la figura de los consejos técnicos, que habían sido omitidos en 
la legislación vigente y que constituyen organismos de planeación, decisión 
y consulta de los asuntos académicos y escolares, de vital importancia en el 
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desempeño de la vida institucional de facultades e institutos” (s/p). Lo que 
posteriormente daría pauta a la integración de sus académicos(as) al programa 
federal que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la ANUIES 
difundían, no como una obligación, sino como la oportunidad de innovarse, 
destacar y hacer frente a las políticas públicas nacionales e internacionales.

A pesar de la autonomía que la Universidad Veracruzana ha experimentado 
desde esta administración, parece importante reflexionar desde una mirada 
ética y crítica la incorporación de los programas de profesionalización y de 
estímulo al profesorado. Si bien, se reconoce la importancia de la labor in-
vestigativa, de la vinculación y la difusión del conocimiento que se realiza 
en los Cuerpos Académicos, también es preciso reparar en los criterios de 
evaluación del trabajo académico, ya que para alcanzar financiamiento es ne-
cesario competir entre universidades y grupos de trabajo para realizar la labor 
investigativa, consecuentemente con la obtención de niveles jerárquicos en la 
trayectoria profesional.

Este recuento nos permite articular el contexto político económico en que 
emergen las políticas educativas de corte empresarial, que impactan no solo 
a la actividad intelectual y organizativa de las Instituciones de Educación Su-
perior, también se suman efectos en la vida cotidiana del(a) docente, del(a) 
investigador(a), así como en su configuración subjetiva como académico(a). 
Como reconocen Lora y Recéndez (2003), la aplicación y modelos de 
evaluación que aparecieron en la década de los noventa detonaron mediciones 
de corte cuantitativo sobre la gestión y administración universitaria y sobre el 
rendimiento académico. Este tipo de evaluaciones pensadas desde una lógica 
productivista e individualista ha dado lugar a la mercantilización de la evalua-
ción. Otra reflexión que ya hemos señalado es la configuración de una nueva 
identidad del docente/investigador(a) universitario(a); desde esta nueva cons-
trucción de subjetividades, la eficiencia, el rendimiento y la competencia son 
características que deben poseer quienes están interesados(as) en participar en 
los programas señalados.

En este escenario de evaluación se gesta el Cuerpo Académico Estudios 
en Educación, el cual coincide con la creación de la Comisión Nacional de 
la Evaluación Superior (CONAEVA) y de los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como la emergencia del pro-
grama de estímulos a la productividad, para docentes e investigadores(as) de 
las Universidades Públicas, además de la Carrera Magisterial (1992) para el 
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profesorado de educación básica y en 1994 con el Centro Nacional para la 
Evaluación (CENEVAL). La evaluación de la calidad se relaciona de manera 
estrecha con el modelo económico de desarrollo, pues este traslada su lógica 
empresarial al campo educativo. Dicho escenario impulsó la era digital a tra-
vés de la creación de nuevos programas de educación como la “enciclomedia”, 
y reforzó las políticas públicas en educación superior, sobre todo en el apoyo 
a docentes universitarios(as) durante la gestión de Vicente Fox (2000-2006).

Lo narrado da cuenta de las directrices del proyecto político educativo para 
la educación superior y del contexto en el que emergió el Cuerpo Académico, 
por ello, en los siguientes apartados se describe la característica del equipo de 
trabajo y sus líneas de investigación. En sus inicios contó con ocho integran-
tes: dos de la facultad de Pedagogía, dos del Instituto de Investigaciones en 
Educación, una del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores econó-
micos y sociales, dos de la Facultad de Historia y uno de la Facultad de Filo-
sofía y Letras. La diversidad disciplinaria con la que nace el grupo de trabajo 
ha permitido posicionarnos de manera crítica y creativa ante estas políticas 
educativas de corte neoliberal; no obstante, reconocemos las oportunidades 
de vinculación y de trabajo en redes académicas que permiten dichas políticas.

equiPo de trabajo y líneas de generaCión y aPliCaCión 
del ConoCimiento

La conformación del equipo de trabajo ha sido multidisciplinaria, lo cual ha 
permitido reflexiones desde diversas posturas y con ello la creación de tres 
líneas de generación y aplicación del conocimiento: 1) Historia, Teoría y Filo-
sofía de la Educación, 2) Educación, Ética y Valores y 3) Educación y Práctica 
Docente. Para narrar la dinámica de trabajo que ha seguido el Cuerpo Acadé-
mico Estudios en Educación se recupera un recuento realizado por las colegas 
Figueroa de Katra y Partido Calva (2014, p. 16-17):

a) Reuniones de trabajo para la planeación, instrumentación, realización y 
evaluación de las múltiples tareas del CA, de los proyectos respectivos, 
publicaciones, eventos, a considerar en el Plan de Trabajo. Se toman de-
cisiones y acuerdos sobre las diversas actividades para realizar, las difi-
cultades por superar, las responsabilidades que se deberán asumir, etc.
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b) Seminarios locales, nacionales, internacionales. Se organiza un Semi-
nario permanente para todos los integrantes en función de la línea de in-
vestigación asumida. La realización de este comprende dos momentos: 
el primero, en el cual participan los miembros del CA en sesión cerrada, 
bajo la coordinación de un experto en la temática a tratar para analizar 
los textos sugeridos por aquel, con el fin de fortalecer la formación 
teórica, epistemológica, metodológica del equipo; y el segundo, que 
comprende la conferencia magistral por parte de dicho experto para la 
comunidad educativa.

c) Jornadas Nacionales de Trabajo. La comunicación permanente, la inte-
rrelación, las interacciones entre los integrantes del CA local y de éste 
con los CA de las Redes Temáticas son constitutivas y nodales del tra-
bajo colectivo.

d) Estancias académicas.
e) Preparación de trabajos a presentarse en eventos académicos (ponen-

cias, presentaciones, simposios, etc.).
f) Publicaciones colectivas.
g) Trabajo de campo para obtener la información requerida para la in-

vestigación.
h) Otros eventos académicos internacionales, nacionales, regionales, locales.

Las formas organizativas y de trabajo expuestas permiten articular diversas 
posturas en relación con los objetos de estudios que se entretejen en las tres 
líneas de investigación. Además, el diálogo y la interlocución que se genera en 
el Cuerpo Académico no solo se inscriben en el proceso de construcción de co-
nocimiento, también se destaca la construcción y reconstrucción de experien-
cias, de identidades, de convergencias y disidencias, que potencian diálogos 
intersubjetivos y espacios de resignificación y de recreación, en un contexto 
de apertura, de autocrítica y crítica; de exigencia, de rigor, de compromiso.

La dinámica de trabajo que hemos generado, desde la dimensión formati-
va, ha configurado el habitus intelectual, cultural, volito-emocional desde la 
horizontalidad para co- crear y transformar nuestra realidad educativa. “Esta 
forma de trabajo permite, por una parte, enriquecer la propia formación tanto 
temática como metodológica, y al mismo tiempo, involucrar a estudiantes en 
las tareas investigativas. Especialmente se destaca la interlocución tanto con 
los investigadores de diversas instituciones y estados de la república, así como 
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Figura 1. Adscripciones del equipo de trabajo

Fuente: Elaboración propia

con especialistas de talla internacional” (Figueroa y Partido, 2014, p.17).

lgaC: Historia, teoría y filosofía de la eduCaCión

La conformación de esta línea de investigación tuvo como objetivo investigar 
las perspectivas filosófico-teóricas que sustentan los objetos de estudio de la 
investigación educativa, en este campo, especialmente en el estado de Vera-
cruz. Se analizan sus elementos constitutivos y de genealogía (producción, 
eventos académicos, instituciones e investigadores de este campo, programas 
curriculares, contexto y características del campo en nuestra entidad) que po-
sibiliten, a su vez, elaborar los estados de conocimiento respectivos. Por otra 
parte, se realizan estudios de carácter histórico de la educación veracruzana, 
con énfasis en los discursos de los agentes y actores como medio para hacer 
emerger su formación y desempeño profesional.

La conformación de esta línea de investigación en el 2002 posibilitó la 
celebración de 69 eventos académicos; se registraron 27 programas de pos-
grado, 22 libros y 149 artículos en la entidad veracruzana. En este recuento, 
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destaca la participación de las académicas Lyle Figueroa de Katra y de Hilda 
Marisela Partido Calva, Víctor Jaramillo Ramírez y Gisela Hernández Vela, 
quienes conjuntaron esfuerzos para la coordinación del libro Filosofía, Teoría 
y campo de la Educación en Veracruz 1992-2002; dicha obra formó parte de 
la colección Teoría y Educación perteneciente al Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (ISSUE) de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM).

Es a partir del trabajo realizado por esta línea de investigación que en el 
2008 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón el CA recibió el grado 
en consolidación, gracias a la trayectoria académica de cada uno de sus inte-
grantes y, sobre todo, de los esfuerzos de vinculación y articulación en redes 
de colaboración gestionadas por la académica Lyle Figueroa de Katra. La co-
laboración interinstitucional permitió la conformación de la Red de Investi-
gadores y Cuerpos Académicos en Filosofía, Teoría y Campo de la Educación 
(Redica FTyCE), en donde participaron cinco grupos de trabajo pertenecientes 
a universidades nacionales e internacionales, ente ellas: la Universidad Autó-
noma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Na-

Figura 2. Descripción de la LGAC: Historia, Teoría y Filosofía de la Educación

LGAC: Historia, Teoría y Filosofía de la Educación
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cional Autónoma de México y la Universidad de Málaga. 

lgaC: eduCaCión, étiCa y valores

La temática ético-axiológica emerge con intensidad en el siglo XX y en el siglo 
XXI. Afianza su reconocimiento como elemento constitutivo de todo proceso 
educativo, por ende, de toda formación profesional. Esta preocupación éti-
ca en el desempeño profesional ante la demanda de una práctica laboral que 
beneficie el desarrollo personal y de la sociedad, se ha tornado en campo de 
estudio en los últimos años, aun cuando la investigación en educación y valo-
res remonte sus inicios en México, a la década de los 80, cuando el Congreso 
Nacional de Investigación Educativa (1981) expresa la necesidad e impor-
tancia del estudio de los valores en educación a través de la difusión del Plan 
Maestro de Investigación Educativa (Latapí, 1981), en el cual se sustenta por 
qué estudiar este campo. 

En el año 2006, nuestro CA asume esta línea con base en la invitación de la 
Dirección del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE-UNAM) a la UV para participar en el proyecto interuniversitario Ética 
Profesional en los Posgrados en México. Este proyecto se propuso llevar a 
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cabo una fase de aplicación de instrumentos sobre estudiantes de posgrado, y 
una segunda fase de investigación que comprendía a los profesores. En dicho 
proyecto se buscó́ mostrar los valores de ética profesional de los profesores de 
posgrado en los diferentes programas y se descubrieron algunas diferencias en 
relación con las áreas de conocimiento en que se clasifican dichos programas. 
Se determinaron variaciones en la jerarquización las competencias y rasgos 
de ética profesional. 

Derivado del proyecto anterior, en 2015 se constituyó la Red de investi-
gadores para el estudio de la integridad y calidad académica (RIEICA) con el 
proyecto interinstitucional: Evaluación de la calidad del profesorado en uni-
versidades de México y España. Este proyecto se centró en el análisis de los 
criterios que prevalecen en distintas universidades (mexicanas y españolas) 
al momento de evaluar la calidad de su profesorado. El proyecto responde a 
la pregunta ¿cuáles son y cuál es el grado de compatibilidad de los criterios 
en los que se basa la evaluación de la excelencia del profesorado en universi-
dades mexicanas y españolas? Respecto al plagio y la integridad académica, 
los estudios y la literatura han crecido de forma considerable a lo largo de los 
últimos años, sobre todo en los países anglosajones; en otros contextos cultu-
rales se ha iniciado de manera cuasi-exploratoria a trabajar en este ámbito, es 
el caso, por ejemplo, de Alemania, Finlandia, Noruega, Croacia, India, Israel y 
España. No hay, por el contrario, estudios con envergadura suficiente que pue-
dan aportar datos y evidencias referentes al contexto mexicano, y lo máximo 
que encontramos son algunos trabajos empíricos pioneros como el aporte de 
Comas, Sureda, Nava y Serrano (2010), que analizó y comparó la prevalencia 
en la perpetración de las prácticas plagiarias entre alumnado de la Universidad 
Tecmilenio y alumnado de la Universidad de las Islas Baleares (España). 

Los procesos educativos interpelan a repensarlos desde su complejidad, su 
carácter histórico, social, cultural y ético-político, por lo que es necesaria la 
reflexión filosófica que contribuya en la indagación de las categorías, concep-
tos, nociones del quehacer educativo, de sus elementos y fundamentalmente 
de los educandos. El rumbo estratégico que se señala se nutre de un conjunto 
de valores (honestidad, integridad, equidad, respeto, cultura de paz, etc.) que 
deben constituir el eje transversal, de toda la actividad universitaria: docencia, 
investigación y difusión. Esta línea como objeto de estudio se aborda desde 
una perspectiva metodológica cualitativa que posibilita el empleo de diversos 
métodos, procedimientos, técnicas, instrumentos, con base en la argumenta-
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ción teórico-filosófica, en la genealogía, en la dialógica, concordantes con el 
enfoque discursivo, histórico, ético-político. 

Es de enfatizar la investigación formativa como estrategia metodológica, 
consistente en la conformación de un equipo de investigación con académicos 
y estudiantes con distintos niveles formativos y diferente experiencia, quienes, 
en el transcurso del trabajo, encuentran espacios significativos de formación 
y de producción. En esta línea se busca particularmente, conocer qué piensan 
los académicos y los estudiantes sobre la ética y los valores como elementos 
constitutivos de todo proyecto educativo especialmente de los posgrados. 

Figura 3. Descripción de la LGAC: Educación, Ética y Valores

LGAC: Educación, Ética y Valores
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lgaC: eduCaCión y PráCtiCa doCente

La línea Práctica Docente tiene como objeto de estudio los procesos peda-
gógicos, los actores, y las estructuras institucionales sin excluir los procesos 
económicos, sociales, políticos y culturales que concurren en el acto educa-
tivo. La producción en esta línea ha incluido investigaciones individuales y 
colectivas sobre problemas tales como el currículo, la educación ambiental, 
concepciones docentes sobre la lectura, percepción estudiantil de la práctica 
docente, teorías implícitas y estrategias de enseñanza de los profesores uni-
versitarios, los cuales han sido abordados desde diversas perspectivas teóri-
cas y metodológicas. En esta línea incluye un proyecto concluido como tesis 
doctoral titulado Las teorías implícitas de la enseñanza en el pensamiento 
pedagógico de los profesores universitarios y su concreción en estrategias de 
enseñanza. Estudio de casos en la Universidad Veracruzana. Asimismo, se 
registran el proyecto Evaluación curricular de programas educativos del área 
de Humanidades, de Susano Malpica Ichante, y el proyecto colectivo La en-
señanza de las matemáticas con énfasis en las nuevas tecnologías, coordinado 
por Griselda Hernández Méndez.

En 2017, el Cuerpo Académico recibió la invitación para participar en la 
Red de Comunidades para la Renovación en la Enseñanza-Aprendizaje en la 
Educación Media Superior (RECREA). Es una iniciativa de la Subsecretaría de 
Educación Superior, coordinada por la Dirección General de Educación Supe-
rior para profesionales de la educación y la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria, apoyada técnicamente por siete Escuelas Normales y 
siete Universidades Públicas Estatales. La principal estrategia del proyecto es 
poner en interacción a los docentes de educación superior de escuelas norma-
les y de universidades para renovar de forma conjunta sus prácticas docentes 
con la finalidad de lograr mayores y mejores aprendizajes en los estudian-
tes de acuerdo con el nivel educativo de su acción. Esto con el propósito de 
promover una cultura de colaboración entre académicos para la innovación 
y mejora de sus prácticas docentes; con la finalidad de facilitar el proceso 
de reflexión se utilizan los elementos básicos del diseño instruccional para 
el aprendizaje complejo en situaciones auténticas que facilitan el desarrollo 
de competencias. Los ejes transversales son: a) un enfoque epistemológico 
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sustentado en el pensamiento complejo y el desarrollo de competencias profe-
sionales, b) la incorporación de los últimos avances de la investigación en el 
proceso y contenido de la enseñanza-aprendizaje y c) y el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Figura 4. Descripción de la LGAC: Educación y Práctica Docente

LGAC: Educación y Práctica Docente

Red de 
Comunidades 
para la renovación 
en la enseñanza-
aprendizaje en 
la Educación 
Media Superior 
(RECREA)

• CA-1 Innovación 
educativa en la Sociedad 
del Conocimiento de la 
Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. 
Rébsamen”. 

• CA-2 Políticas Públicas y 
Evaluación Educativa de la 
Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. 
Rébsamen”.

• CA-372 Tecnologías 
e Innovación para la 
sustentabilidad de la 
Universidad Veracruzana. 

Integrantes:
 
Susano Malpica Ichante
Griselda Hernández Méndez
Marisela Partido Calva
Ana Maria del Socorro 
   García García

Colaboradores(as): 

Diana Karent Sáenz Díaz
Lily Ariadna Blanco Silva
Alejandro Juárez Torres

Redes Colaboraciones 
con otros CA

Miembros y 
colaboradores

Fuente: Elaboración propia

reflexiones finales

Este breve recuento sobre la conformación del Cuerpo Académico y la cons-
trucción de sus líneas de investigación, nos ha permitido reflexionar sobre la 
trayectoria de sus integrantes, los cuales constituyen una planta académica de 
reconocida trayectoria y contribuyen a mejorar los procesos de formación pro-
fesional de la comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado. El grupo de 
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trabajo coadyuva al fortalecimiento institucional a través de la docencia, la tu-
toría, la producción colectiva de artículos, capítulos de libros, libros y memo-
rias y actas en eventos académicos, así como en la dirección de tesis y la gestión 
académica. Dentro de las estrategias de investigación formativa se destacan el 
desarrollo de seminarios permanentes y la formación de recursos humanos a 
través de la colaboración en los proyectos de investigación y en la organiza-
ción de eventos académicos. La convergencia de intereses temáticos se debe 
a su riqueza multidisciplinaria que nutren y resignifican el trabajo colegiado. 

Como parte de los logros y aportaciones más importantes, se identifica la 
generación de las redes temáticas, las cuales han permitido proyección lo-
cal, nacional e internacional. Este escenario de vinculación con otros Cuerpos 
Académicos ha sido importante en la generación de conocimiento y, sobre 
todo, en la comparación de fenómenos educativos que interpelan propues-
tas de solución. Para ello, las publicaciones colectivas, la participación en 
eventos académicos, las estancias en otras instituciones y la movilización de 
investigadores(as) y de estudiantes han posibilitado la generación de espa-
cios para la discusión teórico-metodológica para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como de la dimensión cognitiva, ética, social y 
afectiva-emocional inherentes a la formación profesional. 

No obstante, como todo grupo de trabajo se experimentan retos y desafíos, 
puesto que el desarrollo de procesos colaborativos supone la construcción de 
un modelo de resolución de conflictos, el desarrollo de dinámicas horizon-
tales, la generación de actitudes de cooperación, de diálogo, de apertura, de 
negociación y de integración. El contraste de personalidades y de trayectorias 
académicas, por un lado, produce un cúmulo de saberes que nutren al colec-
tivo, pero, por otro lado, a veces puede generar contrastes y diferencias sobre 
las formas y procedimientos en la investigación. 

Otro desafío tiene que ver con los límites institucionales y los trámites 
tecnoburocráticos que se experimentan en la gestión de los recursos finan-
cieros, en la evaluación de los proyectos de investigación y en la evaluación 
de las trayectorias profesionales. Este último asunto, representa un obstáculo 
para el cumplimiento de los proyectos de investigación ya que a veces no se 
corresponde la realidad de estudios y la dinámica de los contextos con los 
tiempos y directrices institucionales para el cumplimiento de los proyectos. 
De manera que existen conflictos en las agendas institucionales con las perso-
nales. Además de que, en el proceso de evaluación, existen acciones de mayor 
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impacto que no suelen ser consideradas como criterios de evaluación porque 
no figuran dentro de la racionalidad instrumental-pragmática de las instancias 
evaluadoras. 

En este contexto de logros y desafíos, nos parece importante reconocer 
las áreas de oportunidad y la ruta por la cual transitar para mejorar el trabajo 
colectivo en cuanto a la investigación, la docencia y la difusión. Desde esta 
experiencia, consideramos importante transitar por la multidisciplinariedad 
que enriquece nuestras miradas sobre el campo educativo, sus procesos, sus 
actores y sus estrategias. También vislumbramos la necesidad de fortalecer las 
líneas de investigación a través de la incorporación de nuevos integrantes que 
permitan darles continuidad y un abordaje más profundo para la comprensión 
compleja de las problemáticas que se derivan de las mismas. Otro horizonte 
concreto es el fortalecimiento de nuestro grupo de trabajo más allá de alcanzar 
los niveles de calificación y jerarquización, más bien, desde un posiciona-
miento ético y crítico que permita la generación de profesionales con sentido 
humanista. 
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Fundamentos teóricos, 
epistemológicos y filosóficos

Narrativa del Cuerpo Académico Estudios en Educación
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resumen

El presente capítulo tiene el objetivo de exponer, a manera de narración, el 
trasfondo teórico, epistemológico y filosófico que ha servido de base en la ges-
tación y desarrollo del Cuerpo Académico Estudios en Educación (UV-CA-78) 
de la Universidad Veracruzana. La metodología utilizada parte de una investi-
gación biográfica narrativa, en la que, a través de una entrevista realizada a los 
integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico, se generó una reflexión 
teórica-epistemológica en la que se mencionan diversos autores que han in-
fluido en las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento. Se consi-
dera que el trabajo en el Cuerpo Académico está marcado por un intercambio 
de saberes teóricos y axiológicos, disciplinas, acuerdos, ideas, experiencias y 
proyectos que redefinen espacios, compromisos y actuar en colectivo, promo-
viendo un paradigma en el que la teoría unida a la práctica educativa resurge 
en una episteme bio-socio-cultural (holística).

Palabras clave: conocimiento, pluralidad, teoría, genealogía.

1 Profesora de la Universidad Veracruzana. Correo remalvarez@uv.mx
2 Profesora de la Universidad Veracruzana. Correo lysilva@uv.mx
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introduCCión

En educación superior, compartir nuestra experiencia con los demás es vital, 
para que el conocimiento que se genera tenga pertinencia social y relevancia 
humana, como estrategia para anticiparse socialmente ante los cambios pa-
radigmáticos del siglo XXI. Este ha sido el imperativo que ha conducido la 
narrativa que se presenta en este texto.

Realizar trabajo académico colaborativo, implica cuestionarse sobre cómo 
aprenden hoy nuestros estudiantes y lo que les será relevante para la vida en su 
futuro a largo plazo. Desde la interdisciplinariedad socializamos saberes que re-
plantean la visión del mundo actual que se promueve en la educación superior; 
se enseñan pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad.

En estas dos primeras décadas del siglo XXI, experimentamos cambios pro-
fundos a nivel civilización global, planetaria. Varios pensadores, entre ellos 
Edgar Morin (2011), señalan que vivimos una crisis de civilización. Muchas 
personas deambulan en búsqueda de trabajo, pues han perdido su fuente de 
ingreso, debido a los retos que vivimos por los adelantos tecnológicos. Como 
señala Noah (2018), el año 2050 habrá migraciones al ciberespacio, diferen-
tes identidades de género, cataclismos climáticos provocados por la acción 
humana; esto nos obliga a las universidades a rediseñar la oferta educativa de 
profesiones, por lo menos cada diez años.

La educación institucionalizada del presente requiere mucha flexibilidad 
mental, cerebral, y suficiente equilibrio emocional. Estos son los retos del 
Cuerpo Académico (CA) de Estudios en Educación, por ejemplo, cómo ense-
ñar resiliencia ante la emergencia sanitaria que vivimos como humanidad de 
manera inédita a nivel planetario. Los jóvenes de hoy, de este inicio de la ter-
cera década del siglo XXI, que ingresan a la universidad para continuar con su 
educación formal, qué piensan de las personas adultas, qué aprenden de ellas. 
La mayoría de los profesores en la universidad tienen una edad promedio de 
más de 50 años (Bensunsán y Ahumada, 2006).

Nos encontramos en la disyuntiva de si la tecnología nos sirve o de si 
nosotros servimos a la tecnología y ella hace el trabajo por nosotros. Ante 
esta emergencia humanitaria la práctica educativa está siendo adecuada en 
plataformas tecnológicas. El joven que viene a la universidad necesita tener 
respuesta a varias incertidumbres que se le presentan: qué es y qué quiere en 
la vida. Este imperativo requiere de educación basada en relaciones posibles, 
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fundada en principios biológicos de lo humano. Esta es la epistemología del 
CA en Estudios en Educación que en las siguientes líneas se comparte.

teoría-PráCtiCa eduCativa

Este texto tiene como objetivo exponer, a manera de narración, el trasfondo 
teórico- epistemológico que ha servido de base en la gestación y desarrollo del 
Cuerpo Académico (CA) en consolidación: Estudios en Educación con clave 
UV-CA-78 de la Universidad Veracruzana. Desde su conformación, se ha tran-
sitado en diversos marcos que sustentan, le dan validez y significado al trabajo 
derivado del interés, la experiencia y formación profesional de los integrantes, 
dependiendo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Por 
lo anterior, los enfoques han sido plurales. Las líneas se han visto fortalecidas 
conforme a los proyectos de investigación vinculados a las mismas.

Para el fortalecimiento de la presente narrativa, se retoman algunos extrac-
tos de una entrevista realizada a los integrantes y colaboradores a partir de 
un cuestionario semiestructurado que tuvo como objetivo reunir información 
necesaria para la elaboración del presente texto y de otros que conforman esta 
obra; asimismo, es importante mencionar que para resguardar la información 
personal de los participantes, se omiten sus nombres y se remplazan por las 
siglas “E” de entrevistado y el número que le fue asignado.

Primeramente, es elemental mencionar que las prácticas para la construc-
ción de saberes teóricos implican, además del conocimiento, el reconocimien-
to de los integrantes del CA y su trabajo en conjunto para el cultivo de las 
líneas y para la convivencia. Coincidimos en espacio y nos relacionamos ar-
mónicamente al ritmo de los saberes y la experiencia. Nos comunicamos con 
un propósito, al respecto De Gasperín (2005) indica que nos comunicamos 
para crear vínculos o puentes entre las personas o grupos, y consideramos, 
precisamente, que ese es nuestro objetivo como grupo de trabajo: crear víncu-
los en lo profesional, en lo socioafectivo e incluso entre los saberes teóricos de 
diversas disciplinas, ya que los integrantes formamos parte de distintas áreas 
de conocimiento.

En segundo lugar, cuestionarse acerca de qué es el conocimiento, cómo se 
conoce, cuáles son los procesos que se implican en el acto cognoscitivo, son 
sólo algunos de los rasgos propios de la epistemología. Desde Platón, quien 
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puso énfasis en la episteme en detrimento de la doxa u opinión, se ha colo-
cado en un lugar hegemónico a la epistemología. Sin embargo, a partir de la 
cáustica crítica que Nietzsche realiza en torno a la razón, la lógica, la verdad, 
el método y, en general, hacia el conocimiento, se marca la pauta para que ya 
en la época contemporánea y en la posmodernidad se anuncie una debacle de 
la epistemología “tradicional”.

Con lo anterior, se da apertura a nuevas formas de generar conocimiento a 
través de distintos derroteros, donde la razón deja de ser la garante de la ver-
dad. Un ejemplo de ello es la genealogía, metodología creada por Nietzsche y 
con la que lleva a cabo su crítica cultural, donde realiza lo que se conoce como 
la “inversión platónica”. En su vitalismo, se conoce a partir del cuerpo, por lo 
que llega a postular que la razón es una mera invención del cuerpo.

Así pues, se conoce mediante los afectos o emociones. Nuestros estímulos 
nerviosos son afectados por el mundo y ello genera en el ser humano una 
hueste de imágenes o metáforas. Posteriormente, se genera el lenguaje y tam-
bién la verdad, una verdad pragmática, es decir, creada y acogida desde la 
comunidad como tal; de esa manera, no hay una verdad afuera de este mundo, 
misma que se tenga que encontrar, pues la verdad es creación humana. Es 
así como los principios de la epistemología se ven trastocados, pues ahora 
era posible considerar la construcción de conocimiento desde un paradigma 
diametralmente diferente al acogido por las ciencias exactas y las ciencias 
naturales y, desde luego, por la metafísica. Esta última, debemos recordar que 
desdeña lo mundano, la sensibilidad, los afectos, es decir, el cuerpo, y exalta 
solo la idea o esencia. Sin embargo, tanto en las ciencias exactas y las ciencias 
naturales, como en la metafísica y la lógica, se rinde culto a la razón. Así pues, 
esta exposición narrativa se presenta como un ejercicio genealógico en cuanto 
al origen, desarrollo y estatus actual del CA.

Para definir y desarrollar nuestro trabajo en conjunto, se actúa en dirección 
a las líneas de generación que han transitado a través del tiempo, de igual 
forma que los integrantes y colaboradores (actualmente está conformado por 
seis miembros y tres colaboradores), desde la creación del CA (en el año 2002 
como fecha de registro).

Las tres líneas de generación que han transitado por el CA son: 1. Historia: 
Teoría y Educación; 2. Educación, Ética y Valores; 3. Educación y Práctica 
Docente. Sin embargo, como resultado de diversos cambios en materia insti-
tucional, temas emergentes, conocimiento y experiencia de los integrantes en 
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áreas específicas, las líneas, a partir del análisis y acuerdo en común, se han 
transformado y adaptado.

Actualmente, nos hemos abocado a trabajar en la línea de “Educación y 
Práctica Docente”, a consecuencia de las necesidades y conocimientos edu-
cativos con pertinencia social presentes en los contextos locales, nacionales 
e internacionales, y debido al más reciente proyecto de investigación reali-
zado: “Práctica docente y cultura escolar”. Sin embargo, todas las líneas se 
encuentran bien sustentadas, y a partir de ellas generamos diálogos, publica-
ciones, seminarios, eventos académicos y actividades educativas relacionadas 
con nuestras funciones sustantivas dentro de la universidad, incluso, algunas 
veces, el trabajo se enriquece con la colaboración de otros grupos o cuerpos 
académicos, y se participa en proyectos en red. Aquí cada integrante asume 
compromisos en su organización, coordinación, creación y difusión, de forma 
que los resultados articulan esfuerzos para el trabajo en conjunto. Además, el 
trabajo ha estado marcado por un intercambio de saberes teóricos y axiológi-
cos, acuerdos, ideas, experiencias y proyectos que redefinen nuestros espa-
cios, compromisos y actuar en colectivo.

En la primera línea “Historia: Teoría y Educación”, tenemos aportaciones 
de la historia y la filosofía, pues se trata de investigar las perspectivas filosófi-
co-teóricas que sostienen los objetos de estudio de la investigación educativa, 
especialmente en el Estado de Veracruz. A través de esta línea, se indaga jus-
tamente cómo se construye el conocimiento teórico, filosófico y metodológico 
en el campo de la educación. Se analizan los elementos constitutivos y de ge-
nealogía que posibilitan a su vez, elaborar los estados de conocimiento de las 
investigaciones. Como sabemos, la epistemología, es una de las cinco ramas 
de la filosofía, que se traduce literalmente como teoría del conocimiento, aun-
que, hodierno, se ha consensuado en traducirla como filosofía de la ciencia. 
Cabe mencionar que el trabajo a través de Redes de investigadores y Cuerpos 
Académicos externos en esta línea estuvo presente en proyectos colectivos. Al 
respecto, justamente un integrante indica:

Aquí lo que se indaga es cómo construyen el conocimiento teórico, filosófi-
co y metodológico en el campo de la educación y entonces se hace una inda-
gación entre todos nosotros; se trabaja también con el grupo de ISSUE en la 
UNAM y hay un seminario permanente de educación comparada de la facul-
tad de filosofía y letras de la Universidad y la Educación de la UNAM (E1).
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Se colaboró en la Red de Investigadores y Cuerpos Académicos en Filosofía, 
Teoría y Campo de la Educación (REDICA- FT y CE), en donde se trabajó el 
proyecto colectivo “Experiencias de Cuerpos académicos consolidados, en 
consolidación y grupos de investigación en la creación y recreación de enfo-
ques filosóficos, teóricos y metodológicos sobre educación”. En este proyecto, 
participó el CA 69 “Currículo e Instrucción” de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, el CA 38 “Educación y Desarrollo Humano” de la Universidad Autó-
noma de Chiapas, el CA 78 “Estudios en Educación” de la Universidad Vera-
cruzana, el Grupo Investigación HUM 619 “Profesorado, Cultura e Institución 
Educativa” de la Universidad de Málaga, el Grupo “Programa Educación, 
Debates e Imaginario Social del Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación” de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Grupo “Seminario Interinstitucional Permanente de Educación Comparada” 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y la Educación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto se llevó a cabo 
a través de la investigación fundamentada y con una mirada de la pedagogía 
crítica a partir de datos empíricos y contrastados con teoría. 

La línea “Educación, ética y valores” tiene una perspectiva compleja, de 
carácter histórico, sociocultural y ético-político, y se recurre a la filosofía 
como una necesidad de reflexión y algunas conceptualizaciones importantes. 
Se estudia a raíz de la necesidad de profundizar en el eje ético-axiológico 
como un elemento transversal a todo quehacer cognoscitivo, y, a partir de 
ello, se torna preeminente investigar la temática al interior del marco de la 
educación; en otras palabras, se reconoce como elemento constitutivo de todo 
proceso educativo, por ende, de toda formación profesional.

Esta preocupación ética en el desempeño profesional, ante la demanda de 
una práctica laboral que beneficie el desarrollo personal y de la sociedad, se 
ha tornado en campo de estudio en los últimos años. En la actualidad, los or-
ganismos acreditadores de las Instituciones de Educación Superior (IES) han 
puesto particular énfasis en el fortalecimiento del eje axiológico. Después de 
un largo periodo en el que se ha colocado a la razón instrumental como garan-
te de “progreso”, se ha volteado la mirada hacia la antítesis de ésta: la razón 
práctica. El desarrollo en el área técnica es evidente, mas no así el desarrollo 
social. La disparidad entre lo económico y lo cultural o espiritual no es algo 
nuevo; por el contrario, a lo largo de la historia de la humanidad se advierte 
la enorme brecha entre lo que Dilthey llamó las Naturwissenschaften y las 
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Geisteswissenschaften, imponiéndose la primera sobre las segundas. La con-
ciencia de ello ha estado presente; sin embargo, no es mucho lo que se hace al 
respecto para subsanar el desequilibrio que esto ha generado. Las ciencias del 
espíritu han sido relegadas, entre otras cosas, por no abocarse a lo cuantitativo, 
lo demostrable, calculable, etc.

Pese a la importancia que hodierno tiene el estudio de la ética y los valores, 
se puede advertir que el impacto no ha sido el esperado, basta ver las denun-
cias al interior de las diversas comunidades universitarias en torno a violencia 
de género, la violencia institucional, los actos de corrupción de los cuales 
fueron parte nueve Universidades del país en lo que conoce como la “estafa 
maestra”, sólo por mencionar algunos casos.

Ahora bien, en esta línea se trabajó de manera colaborativa en diversos 
proyectos, entre ellos el proyecto interuniversitario “Ética profesional y pos-
grado. Valores presentes en las prácticas de generación y transmisión de co-
nocimientos que llevan a cabo cuerpos académicos y grupos de investigación 
educativa”, en el contexto de la Red de Investigadores y Cuerpos Académicos 
en Filosofía, Teoría y Campo de Educación (REDICA-FTyCE). Al respecto, un 
integrante indica: 

El proyecto se realizó a nivel nacional, e inicialmente en la primera eta-
pa del proyecto participamos nosotros, el cuerpo Educación y Desarro-
llo Humano de la Universidad Autónoma de Chiapas, el de Currículo e 
instrucción de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de 
Málaga, ya en el transcurso se fueron incorporando otros cuerpos y grupos 
de investigación (E3).

Como lo indica el entrevistado anterior, el proyecto citado tuvo una intensa di-
námica de trabajo, ya que colaboraron más de diez universidades públicas de 
México. En concreto, el proyecto tuvo como objetivo indagar lo que piensan 
los académicos y los estudiantes sobre la ética y los valores como elementos 
constitutivos de todo proyecto educativo especialmente de los posgrados. Al 
respecto, en la entrevista un integrante lo confirma: “en este proyecto se hace 
un análisis de cuál es la ética y los valores que emergen de los posgrados” 
(E1); y fue a través de una perspectiva hermenéutico-analógica que se llevó a 
cabo, ya que hace énfasis en la búsqueda de significado, sentido e historici-
dad. Asimismo, se abordó el proyecto desde el estudio de la ética profesional, 
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entendida desde su complejidad, ya que es teórica, práctica y generadora de 
transformaciones.

La línea “Educación y Práctica Docente” ha tenido como objetivo incidir 
desde lo teórico y lo práctico en el ámbito educativo, incluyendo los procesos 
pedagógicos, actores y estructuras institucionales sin excluir los procesos eco-
nómicos, sociales, políticos y culturales que concurren en el acto educativo, 
dejando ver que el abordaje de esta temática no responde a un mero pragmatis-
mo vulgar, sino que de manera consciente se tiene la certeza de que la episte-
me o conocimiento, al margen de otros valores, resulta ciega y hasta peligrosa. 
Así pues, se trata de contribuir, desde el ejercicio profesional, no sólo en la 
generación de conocimiento, sino en la aplicación del mismo a problemáticas 
concretas, tratando de coadyuvar en su disolución.

En los fundamentos, se ha abrevado de la hermenéutica, la hermenéutica 
analógica, la genealogía, la arqueología y el pensamiento complejo, lo que 
ha permitido realizar el análisis de los diversos objetos de estudio desde lo 
diacrónico-contextual, es decir, ponderando el carácter histórico, sociocultu-
ral y ético-político; así pues, la filosofía ha arrojado luz en los derroteros tra-
zados, tanto para la reflexión, como para el andamiaje de conceptualizaciones 
importantes.

Consideramos pertinente aludir a la concepción que mantienen Deleuze y 
Guatarri (1993) en cuanto al quehacer filosófico. Para ambos autores, la filó-
sofa y el filósofo tienen como función central crear conceptos. En este sentido, 
se puede comprender cómo es que el lenguaje se erige como protagonista en 
la filosofía, es decir, su estudio no es algo accesorio, sino que pasa a ser el 
centro de preocupación dentro de los márgenes de la filosofía contemporánea 
y posmoderna; ello, a partir de lo que se conoce como giro lingüístico.

Las fuentes de primera mano, en cuanto a la filosofía, han sido Hans-Georg 
Gadamer, Martin Heidegger, Paul Ricoeur, Mauricio Beuchot, Michel Fou-
cault y Edgar Morin. En lo que concierne a lo sociocultural, el autor que ha 
contribuido para nutrir las investigaciones ha sido Pierre Bourdieu; y respecto 
a la ética y la política, las propuestas de Adela Cortina, Juliana González y de 
Juan Escámez han sido torales. Algunos entrevistados recuerdan el trabajo que 
se ha llevado a cabo en esta línea:

Recuerdo que trabajamos con los aportes de Beuchot y Claudia Pontón, al-
gunos ya teníamos tiempo de venir trabajando con ellos, algunos otros no. 
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Sin embargo, se estudiaron a fondo y al final se hizo una retroalimentación 
interesante y no solo entre los integrantes de nuestro cuerpo, sino también 
entre otros colegas (E2).

El enfoque teórico-metodológico es más cualitativo. Para ello se ha utilizado 
la entrevista, la narración, la argumentación teórico-filosófica, la genealogía, 
la hermenéutica, el pensamiento complejo, concordantes con el enfoque dis-
cursivo, histórico, ético-político. El marco teórico que ha servido de base para 
lo que compete a la práctica educativa, los referentes han sido Bernard Ho-
noré, Hector Neri, Henry Giroux, Michael Apple, Peter McLaren, Eggleston, 
Díaz Barriga, Ana Hertz, Robert Stake, Jimeno Sacristán, Pérez Gómez, Paulo 
Freire, Antony Giddens, Cecilia Fierro y Bertha Fortoul, Margarita Pansza, 
Esther Pérez y Porfirio Morán. Estos son sólo algunos, pues son muchos las 
autoras y autores que han coadyuvado en la generación y aplicación de cono-
cimiento en cada investigación realizada.

La producción en esta línea ha incluido investigaciones individuales y co-
lectivas -prevaleciendo las primeras-, sobre temáticas como el currículo y la 
educación ambiental, así como concepciones docentes sobre la lectura, per-
cepción estudiantil de la práctica docente, teorías implícitas y estrategias de 
enseñanza de los profesores universitarios, las cuales han sido abordadas des-
de diversas perspectivas teóricas y metodológicas. Los proyectos “Evaluación 
curricular de programas educativos del área de Humanidades” y “La enseñan-
za de las matemáticas con énfasis en las nuevas tecnologías”, son solo algunos 
de los proyectos que se realizaron en dirección de esta línea.

Finalmente, nos gustaría agregar que toda la producción que se ha gene-
rado a lo largo de la historia del CA no habría sido posible sin la práctica de 
valores rectores como la solidaridad, la empatía, la honestidad, el respeto, la 
tolerancia y, por supuesto, los lazos de amistad sin los cuales resultaría impo-
sible ir enhebrando el cúmulo de experiencias vitales.

Precisamente, se trata de poner en práctica el orden axiológico y concreta-
mente lo que atañe a los valores morales. Desde el momento en que nos inte-
gramos al CA, sabemos que debemos realizar trabajo en equipo, y ya desde ahí 
asumimos una actitud de apertura que implica modificar muchos aspectos de la 
propia formación profesional. Ello no se lograría sin disposición y sin compa-
ñerismo. Es indispensable la buena voluntad para que haya una comunicación 
asertiva entre compañeros y compañeras que provenimos de diversas áreas.
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Lo anterior contribuye a ampliar nuestros horizontes de sentido. El objeto 
de estudio se observa desde nuestra óptica, desde nuestra piel, de acuerdo a la 
profesión que nos corresponda, pero siempre abiertos o abiertas a empaparnos 
de otras temáticas, lo que abona para crear marcos conceptuales holísticos.

El que confluyan léxicos de distintas disciplinas es sumamente enrique-
cedor, porque precisamente se busca dar muestra de un ejercicio profesional 
multidisciplinario- transdisciplinario. Con lo anterior, se procura que la in-
vestigación no sea sesgada. Consideramos que ello torna interesante trabajar 
en un CA, pues podemos desmantelar ciertas prácticas individualistas en el 
ámbito de la academia y la investigación.

ConClusión

El trabajo en Redes Académicas ha permitido generar lazos estrechos entre 
educadores, estudiantes y autoridades de las diferentes instituciones educati-
vas, con las que los miembros del CA de Estudios en Educación se han relacio-
nado para el desarrollo académico. Los foros, los congresos, los seminarios y 
las diferentes prácticas educativas, tanto a nivel nacional como internacional, 
se han constituido en escenarios académicos de transformación en la con-
vivencia, renovándose vínculos estrechos para el intercambio de saberes y 
conocimientos con una perspectiva epistemológica transdisciplinar.

Los mejores momentos para los aprendizajes centrados en la vida surgen 
en la interacción colaborativa, sobre todo cuando se establecen relaciones fin-
cadas en la confianza y la amistad, cuando surge la emoción por lo que se 
hace. Todo hacer en la educación está impregnado de la emoción. Para Hum-
berto Maturana (2002), el lenguaje es fundamento cultural de lo humano, de 
ahí que las relaciones humanas se enhebran en un cúmulo de sentidos de vida 
y de capacidades de asombro.

El CA Estudios en Educación promueve un paradigma en el que la teoría 
unida a la práctica educativa resurge en una episteme bio-socio-cultural (ho-
lística), para generar los conocimientos relevantes, actuales y pertinentes con 
la realidad multidimensional, que viven tanto los docentes como los estudian-
tes en la cotidianidad sistémica.

La educación en el siglo XXI surge con el paradigma de innovación social y 
tecnológica. Desde esta premisa, los miembros del CA Estudios en Educación 
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analizan y reflexionan en el quehacer de generación y difusión del conoci-
miento, para consolidar su desarrollo académico en el corto plazo.
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Consolidación o Transcendencia. 
Pasaje sinuoso de desafíos.

Autobiografía del CA Estudios en Educación

Griselda Hernández Méndez1

Susano Malpica Ichante2

Aimé Samara Flores Hernández3

resumen

El presente capítulo tiene como objetivo generar la reflexión de los miembros 
del Cuerpo Académico Estudios en Educación en relación con su nivel de im-
plicación y entrega al Cuerpo para que este alcance la nivelación requerida por 
el Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP). Se trata de una especie de 
valoración que pretende ser ejemplo para otros cuerpos académicos que desean 
no solamente alcanzar la consolidación sino también la trascendencia. Como 
metodología se utilizó la investigación biográfica narrativa, la cual permitió 
construir la biografía narrativa del Cuerpo Académico (CA) desde las voces de 
sus integrantes, que fueron recuperadas a través de la entrevista a profundidad 
y la revisión de documentos. Como resultado, se encontró que la producción 
académica varió en calidad y en cantidad en función de los compromisos asu-
midos por cada uno, por las relaciones de amistad o empatía disciplinar y por 
la antigüedad en el CA. Algunos producen más que otros, y es que cada uno 
encara las exigencias de diferente modo. Se trata de profesores-personas e 
intelectuales que franquean muchos obstáculos; de allí que buscar la trascen-
dencia es un compromiso de mucha más envergadura que la consolidación.

1 Investigadora del Instituto de Investigaciones y estudios Superiores Económicos y Sociales de la Uni-
versidad Veracruzana. correo: grihernandez@uv.mx

2 Profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. correo: smalpica@uv.mx
3 Estudiante de la Maestría en Recursos Humanos. Correo: aime-01@hotmail.com
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introduCCión

Los Cuerpos Académicos o grupos de profesores-investigadores se integran 
para fortalecer el trabajo colaborativo de una institución educativa. Se carac-
terizan porque sus miembros comparten una o varias Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento, presuponiéndose, de tal manera, que el trabajo 
conjunto y especializado contribuirá a elevar la calidad de la educación su-
perior (http://dsa.sep.gob.mx). Así, cada Cuerpo debe cumplir   con ciertos 
requisitos para garantizar dicha calidad y ser acreedores de la nivelación co-
rrespondiente: en Formación (CAEF), en consolidación (CAEC) y Consolidados 
(CAC). Para situar a un CA en estos niveles, se evalúa el nivel de habilitación 
de los integrantes, la producción académica colegiada, la colaboración con 
otros CAs o grupos de investigación, entre otros aspectos (UV, 2006 «Guía 
para el análisis de los cuerpos académicos»).

El Cuerpo Académico Estudios en Educación, Número 78, obtuvo el nivel 
más alto, Consolidado, en el año de 2015 y lo perdió en el 2019; las razones 
son diversas. Durante este año 2021, solicitaremos el siguiente nivel (los au-
tores somos integrantes de este CA) ante el Programa de Desarrollo del Pro-
fesorado (PRODEP), ya que pretendemos volver a ser un Cuerpo Consolidado, 
por lo que nos estamos preparando arduamente, incrementando nuestra habi-
litación y producción colaborativa.

En ese sentido, la realización de este capítulo fue de gran relevancia para 
nosotros como integrantes del CA porque permitió reflexionar en varios ru-
bros, que seguramente viabilizarán un re-viraje de nuestras acciones y actitu-
des: ¿por qué se perdió la Consolidación?, ¿qué aspectos no se cumplieron?, 
¿cuáles fueron las razones?, ¿qué obstáculos hemos encontrado los miembros 
y colaboradores del CA que inhibieron la consolidación?, ¿cuál es la estrategia 
planeada para obtener el nivel de Consolidado? y, finalmente, una interrogante 
crucial para los miembros del CA, todos intelectuales críticos, si bien el Cuer-
po está en consolidación, ¿ha logrado transcender?

El presente capítulo pretende gestar la reflexión de todos los miembros 
del CA en relación con su nivel de implicación y entrega al Cuerpo. Se trata 
de una especie de valoración que servirá de ejemplo para otros Cuerpos que 
desean alcanzar la trascendencia. 
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metodología

Para la construcción de la autobiografía del CA Estudios en Educación, recu-
rrimos a la investigación biográfica narrativa (Bolívar, 2001), concebida como 
un enfoque idóneo para recuperar voces de implicados, experiencias e incluso 
sentimientos, las cuales no son descritas ni explicadas bajo cánones de para-
digmas cientificistas, sino relatadas o contadas desde el sentir de los agentes, 
en este caso, de nosotros, los nueve integrantes: seis miembros y tres colabo-
radores. De esa manera, para esa recuperación de nuestras voces, se recurrió 
a la entrevista en profundidad, la cual fue realizada de manera colegiada. El 
instrumento o guía de preguntas, que constaba de treinta preguntas, se orga-
nizó en tres rubros: 1. Historia y evolución del CA, 2. Fundamentos teóricos, 
epistemológicos y filosóficos y 3. Trascendencia del CA.

A los autores de este capítulo, nos tocó realizar el análisis del tercer ru-
bro, por ello le hemos intitulado: La consolidación o Transcendencia. Pasaje 
sinuoso de desafíos. Autobiografía del CA Estudios en Educación, cuyo pro-
pósito es justamente detonar nuestra reflexión y la de los demás integrantes 
respecto a la superación en términos de lo deseable para programas institucio-
nales, pero también desde la consideración de profesores-personas e intelec-
tuales que franquean muchos obstáculos; de allí que asumamos el concepto 
de trascendencia como óptimo para hablar de nosotros, el Cuerpo Académico 
Estudios en Educación, desde nuestro sentir y experimentar.

Para abreviar los nombres de los integrantes del Cuerpo, pero sobre todo 
para conservar el anonimato de los nueve integrantes entrevistados, usamos 
una codificación especial: CA78I1, CA78I2, CA78I3, CA78I4, CA78I5, CA78I6. 
CA78C7, CA78C8 y CA78C9. “CA78” se refiere al cuerpo académico 78, número 
de nuestro Cuerpo Académico; la letra “I” alude a integrantes y la “C” hace 
referencia a colaborador4. Los números consecutivos corresponden al orden 
en que fueron integrándose al CA. Los autores también participamos en las 
entrevistas y nuestras respuestas figuran como anónimas, porque en ningún 
momento decimos quiénes somos nosotros. Cabe señalar que, además de las

4 De acuerdo con las reglas del PRODEP, son miembros de un Cuerpo Académico aquellos profesores 
con nombramiento de tiempo completo. Los profesores por horas o técnicos académicos sólo pueden 
participar como colaboradores.
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entrevistas, también nos remitimos al análisis de documentos para dar cuenta 
de los productos colegiados y el trabajo colaborativo.

A continuación, se ofrece un análisis de lo que en términos de Arfuch 
(2002) llama una “confrontación rememorativa” entre lo que éramos y hemos 
llegado a ser, es decir, la construcción imaginaria del nosotros mismos, lo que 
Ricoeur (2003) denomina ipseidad, como apertura a lo otro, o a los otros, a 
lo diferente, o a lo divergente. Ambas nociones articuladas con la identidad 
narrativa. A partir de las respuestas francas, se fue reconstruyendo la identidad 
narrativa del CA.

Una narrativa quizás refiera a un relato inconcluso porque no tiene fin; pue-
de continuarse, está tejida por diferentes sentidos que persigue, sin conseguir 
nunca, la coherencia entre inicio y punto de llegada. De allí que se hable de 
espacio biográfico, en palabras de Arfuch (2005).

nuestro andar HaCia la trasCendenCia

Las políticas de las instancias que redirigen a los CAs delinean los criterios 
bajo los cuales se evalúan para obtener una nivelación, como antes se dijo: 
Cuerpos en Formación, en Consolidación y Consolidados.

Los grados de consolidación de los Cuerpos Académicos son tres: Con-
solidado, En Consolidación y En Formación, y están determinados princi-
palmente por el grado de formación de sus integrantes (doctorado, maestría, 
especialidad, licenciatura, etc.), por el equilibrio de las funciones académicas 
de todos sus integrantes (docencia, generación y aplicación del conocimiento, 
tutorías y gestión académica) reflejadas a través de la formación de recursos 
humanos, la obtención de productos conjuntos de buena calidad, el desarrollo 
de la infraestructura necesaria para las actividades de investigación y aplica-
ción innovadora del conocimiento y la vinculación con otros cuerpos acadé-
micos nacionales o extranjeros» (UV «Superación académica», 2006).

En el 2015, cuando el CA Estudios en Educación logró la consolidación, 
había dos integrantes que contaban con membresía en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), pero para el 2019 una de ellas la perdió, es decir, dejó 
de pertenecer al SNI. En el 2019, año en que el CA se evalúa con la intención 
de volver a ser consolidados, sólo una de sus integrantes no tenía el grado de 
doctor ni perfil deseable. La regla del programa de superación académica era 
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que preferentemente todos los miembros tuvieran Perfil Deseable (PRODEP), 
al menos en un cincuenta por ciento. Sin embargo, las reglas cambiaron, pues-
to que actualmente para ser Consolidados se exige que todos los miembros del 
CA tengan perfil PRODEP; por ello, algunos de los integrantes del CA comen-
taron lo siguiente:

La razón por la que no obtuvimos la consolidación tuvo que ver que no 
todos éramos perfil PRODEP (CA78I1). Aunque la maestra Mari dijo en 
ese momento que no contaba que todos fuéramos PRODEP, sí contó; ella 
no era, y eso nos afectó. Por eso sólo somos en Consolidación (CA78I3).

Para el día de hoy, todos los miembros son doctores y todos cuentan con 
perfil PRODEP. Adicionalmente, tres son SNI. Veamos la siguiente tabla:

Tabla 1

Miembro del CA Grado académico Perfil PRODEP Miembro del Sin

CA78I1 Doctor ♣ ♣
CA78I2 Doctor ♣ ♣
CA78I3 Doctor ♣ ♣
CA78I4 Doctor ♣ 
CA78I5 Doctor ♣ 

Fuente: Elaboración propia

De esa manera, se presupone que ya no tendrán (tendremos) ese obstáculo 
para aplicar este año, puesto que se cumple cabalmente con la exigencia de 
habilitación.

En cuanto al equilibrio de las funciones académicas, dos de los miembros 
son investigadores, y tres son profesores de Facultades. En la Universidad Ve-
racruzana se mantiene la diferenciación de cargas académicas. Al respecto, el 
profesor CA78I1 señala: “Nos afecta a los profesores porque los investigadores 
tienen más tiempo para producir, y uno con carga y luego tantas funciones, 
se nos complica.” En ese mismo sentido va el señalamiento de la profesora 
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CA78I4: “Damos muchas clases a varios grupos, entonces resulta complicado 
disponer de tiempo para escribir, participar en congresos o coloquios, porque 
no nos descargan para ello.”

Lo mismo opinó CA78I3, incluso se estresa ante las exigencias burocráticas 
o ante la ponderación de la cantidad en detrimento de la calidad, por ello de-
cidió no participar más en el SNI:

Antes solicitaban cinco textos y uno se aplicaba para hacerlos bien, pero 
ahora aumentan, ya solicitan siete o hasta ocho y la verdad hacer algo bien, 
en tan poco tiempo, no es posible. Se descuida la docencia. Molesta que se 
pondere la cantidad por encima de la calidad (CA78I4).

Los dos miembros que fungen como investigadores también dan clases y cum-
plen con las demás funciones sustanciales de la Universidad. Uno de ellos 
señala: “Cumplo dando clases como complemento de carga en la Facultad 
de Historia, también doy en doctorado, hago gestión, tutoro y, por supuesto, 
publico.” (CA78I2).

El otro miembro investigador imparte muchas clases en licenciatura y en 
posgrado. Además,  actualmente es director de un Instituto de Investigaciones 
de la UV, por lo que también realiza funciones de gestión y tutoría, pero es-
pecialmente de vinculación. Él señala: “La vinculación es muy necesaria, por 
eso yo llevo a mis alumnos a la comunidad, fuera de la escuela e intentamos 
hacer vinculación, La Red de Vida es solo un ejemplo.” (CA78I5). Se sigue 
conservando la regla de que el trabajo debe ser colaborativo: “sí y nos afectó 
que Julieta   se integrara un poco antes en que teníamos que aplicar, dado que 
no tenía trabajo en conjunto,   ya que solo venía trabajando con Ana, eso in-
cidió.” (CA78I2).

Como en líneas arriba se enunció, los integrantes del CA procuran trabajar 
en equipo; no obstante, hay quienes lo hacen más que otros. La siguiente figu-
ra está construida con base en la información que se encuentra en la platafor-
ma de Cuerpos Académicos:
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Las razones sobre esta distribución son diversas: mayor empatía entre los in-
vestigadores, o el hecho de que algunos tengan cargos de funcionarios, o que 
muchos de ellos sean profesores de tiempo completo y tengan que dedicar 
demasiado tiempo a la docencia, entre otras.

Yo, por ejemplo, soy profesora y dispongo de poco tiempo para trabajar 
en equipo; luego es difícil coincidir y desarrollar el verdadero trabajo en 
equipo, pero siempre me ciño a los acuerdos, por algo nuestro CA se carac-
teriza por la tolerancia que entre todos desarrollamos (CA78I4).

La entrevistada CA78I4 concibe a este cuerpo como tolerante, cualidad que 
perfila la identidad de este Cuerpo Académico. Sin embargo, CA78I2 admite 
que más que tolerantes, es un grupo comprensivo; “Somos muy compren-
sivos, más que tolerantes. Tratamos de ser empáticos con los compañeros y 
buscamos formas de ayudarnos”.

Los seis miembros producen para el CA, pero algunos más que otros, como 
lo ilustra el esquema:

Figura 1. Distribución de trabajo en equipo en el CA

Fuente: Elaboración propia
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Los miembros que más producen son justamente los que tienen mayor tiempo 
en el CA y, como es natural, el miembro que acaba de ingresar no cuenta aún 
con producción grupal: “Se acaba de incorporar y apenas tiene producción 
conmigo porque somos del mismo Instituto, ya presentó un libro que coordi-
né, además estamos en un proyecto y en un Diplomado sobre biología cultu-
ral, de hecho, él me invitó”. (CA78I2).

 De acuerdo con los productos que están reportados en la plataforma 
de PRODEP, los miembros del CA Estudios en Educación cuentan con la si-
guiente producción conjunta, la cual se ilustra en la siguiente gráfica:

Figura 2. Actividad académica en el CA según la producción de cada miembro: 
libros, ponencias, capítulos, seminarios y organización de eventos

CA78I3

CA78I1

CA78I2

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1. Publicaciones del CA en conjunto

Fuente: Elaboración propia

Libros Artículos Ponencias Tesis Memorias Capítulos
de Libros
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El trabajo en equipo no es una tarea fácil; sin embargo, ellos evaden los obs-
táculos porque son académicos comprometidos. Hace poco más de un año, 
publicaron dos libros, uno coordinado por CA78I y CA78I2, y otro por CA78I3 y 
CA78I5. Están en proceso dos libros más, y se han efectuado dos importantes 
seminarios internacionales relacionados con la historia de la educación, orga-
nizados por CA78I3 y CA78I5. En estos, se ha contado con la participación de 
grandes figuras de esta valiosa disciplina. También todos participaron en un 
curso formativo derivado de la LGAC que cultivan: práctica docente y cultura 
escolar, el cual fue organizado por CA78I1.

Como se ilustra en la gráfica, su mayor producción conjunta se centra en 
la elaboración de ponencias, seguida de capítulos. CA78I6 acaba de ingresar 
y es director de un instituto, como se observó antes, y por eso su producción 
es incipiente; no obstante, participó en el curso y apoya en todo a los demás 
colegas.

Apoyó a nuestras compañeras historiadoras para la organización del se-
minario y se integra bien, quien menos participa es CA78I4 y es porque 
tiene muchas cosas que hacer o a lo mejor porque ella estaba a gusto con 
la maestra Lyle, que en paz descanse, y ahora no se integra bien, no lo sé 
(CA78I1).
 Yo creo que, porque no hay mucha empatía entre todos, por ejemplo, el 
maestro CA78I1 se lleva con todas y se integra; la maestra CA78I2 también 
lo hace, e incluso ella es quien más llama a CA78I4 y la defiende cuando 
alguien quiere decir algo de ella. (CA78C2).

Como se lee, una de las integrantes no logra trabajar en equipo con todo(a)s. 
Ella (véase líneas previas) dijo que por ser profesora y estar a cargo de varios 
grupos se le dificulta el trabajo en equipo y además le disgusta la burocracia, 
el excesivo trabajo a los que someten a los profesores. De hecho, por eso deci-
dió salir del SNI y no volver a ingresar. En congruencia con su formación, de-
nuncia la eficiencia empresarial con que se equipara la escuela y la docencia:

Analizar si el CA ha trascendido o no, desde un enfoque eficientista, es 
conveniente porque finalmente la universidad obedece a políticas externas 
tendientes a la excelencia, pero hacerlo con una constante reflexión filosó-
fica es un imperativo ante una sociedad- mundo sujeta a reglas, condicio-
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nantes y hasta determinantes, más de las veces inhibidoras de la autonomía 
y la creatividad. (Figueroa, Partido, Malpica y Hernández, 2011)

Así lo visualizó la integrante CA78I5, quien dijo que tanta exigencia hace que 
se descuide a los alumnos y se pierda el sentido de la comunidad, pues no se 
trata de producir por producir, sino también de compartir y de aprender:

Y es que el SNI pondera el trabajo individual, o si haces trabajo colabora-
tivo aparezcas como primer autor, entonces eso hace que haya disgustos. 
Por otro lado, el PRODEP fomenta el trabajo colaborativo, realmente es 
difícil cumplir, pero de que se puede se puede, si se tiene voluntad y deseos 
de contribuir (CA78I2).

Con base en la respuesta de esta última entrevistada, se realiza una indagación 
de la producción individual de cada uno de los miembros y se detecta que, en 
efecto, CA78I2 es quien más producción individual tiene.

Gráfica 2. Producción individual de cada miembro.

A pesar de ello, de que no descuida su producción individual, es quien más 
trabajo colaborativo tiene, tal como lo demuestran las figuras 1 y 2 ¿Acaso 
esta integrante ha logrado la trascendencia?

Por su parte, de los colaboradores, CA78C1 produce más en equipo, ya que 
fue la primera en ingresar al CA, y por el tiempo que tiene eso es natural. 

CA78-M4 CA78-M3 CA78-M2 CA78-M1 12
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Además de que se integra bastante bien con CA78I3 y con CA78I5, y ha escrito 
textos con CA78I1 y colaborado con capítulos para los libros que coordina 
CA78I2; también ella es quien más producción tiene en comparación con los 
otros dos colaboradores.

No obstante, tienen disposición de incrementar su producción y crecer acadé-
micamente: “Se aprende mucho estando en un Cuerpo con mucha experiencia, 
donde he podido escribir y sigo escribiendo, me han integrado bien y estoy 
muy a gusto.” (CA78C3).

El camino hacia la trascendencia puede estar colmado de obstáculos como 
se detectó, la burocracia, la exigencia de funciones que hacen que descuiden 
la docencia, requisitos que pueden generar divisiones entre ellos, malentendi-
dos y hasta rupturas, como el hecho de que el SNI valore la primera autoría y 
devalúe las subsecuentes.

Ciertamente, como se dijo, alcanzar la consolidación no es tan compli-
cado como sí lo es la trascendencia. Sostienen Figueroa, Partido; Malpica y 
Hernández (2013) que, en la historia de la filosofía, el concepto ha transitado 
por varias vías; una de ellas, se ha referido a la trascendencia del mundo, del 
tiempo, del espacio, de la alteridad, del yo, de lo absoluto, de la latencia fác-
tica, entre otros. Es posible decir que lo común en todos esos diferentes usos 
de la noción de trascendencia es la oposición a la inmanencia. Es trascendente 
aquello que se encuentra “arriba o por encima de”; mientras que la inmanencia 

Gráfica 3. Producción individual de cada miembro.
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es la propiedad por la que una realidad permanece estacionaria, cerrada. En-
tonces, la trascendencia implica a la inmanencia como uno de sus momentos, 
pero la extralimita, justamente porque también supone a la superación. En 
el sentido más adyacente y general, la trascendencia alude a una metáfora 
espacial. Trascender se deriva de trans (más allá) y scando (escalar). Significa 
pasar de un ámbito a otro vadeando el límite que los separa; va más allá de la 
noción de superación o consolidación.

La trascendencia se ha vinculado con el concepto de superación, lo cual en 
términos burocráticos ha representado un fuerte impacto en todas las funcio-
nes académicas. Los integrantes de este CA, principalmente CA78I4 y CA78I5, 
detectaron que les ha afectado en sus funciones, en el descuido de la docen-
cia, la diversificación de carga, el excesivo trabajo y tiempo para atender las 
exigencias para cumplir cabalmente las cuatro funciones. En fin, han tenido 
que adaptarse para cumplir. Han aprendido a dibujar y desdibujar contornos 
(Zemelman, 2002), abrirse paso para continuar cumpliendo y trabajar a gusto: 
“Es un cuerpo que cuida la armonía, no solo el trabajo en cantidad también 
cuida la calidad. Son muy comprometidos con sus tareas y responsabilidades, 
a pesar de todos los altibajos” (CA78C3).

 La opinión de CA78C3, la más joven de todo el grupo, coincide con el 
miembro más antiguo: “cuidamos lo humano, comprender que cada uno está 
involucrado en diferentes tareas y situaciones, por eso nos apoyamos en todo, 
sí”. (CA78I1).

ConClusiones

El haber realizado este capítulo permitió, sin duda, que todos los miembros 
y colaboradores del Cuerpo Académico Estudios en Educación, reflexionára-
mos sobre el papel que fungimos al interior de éste. Resignificó un ejercicio 
de re-viraje, y quizás hasta de recursividad, de mucha responsabilidad porque 
tuvimos que dar cuenta de que la producción no es igual en todos y que no 
todos logran trabajar colaborativamente, pero también permitió abrir un sig-
nificativo horizonte analítico para colocarse en el lugar de cada uno de los 
integrantes, y mirar que cada quien vive situaciones distintas y tiene formas 
de pensar y de reaccionar diferentes.
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Celebramos haber optado por la investigación biográfica narrativa para 
elaborar este capítulo, puesto que esta modalidad tiene notables aportes a las 
ciencias sociales, las vuelve más humanizadas que otras posturas investigati-
vas de carácter racional que sólo buscan datos. La narrative inquiry adquiere 
una notable importancia (Bolívar, 2002 y Goodson, 2008).

Como antes dijimos, este relato no acaba aquí. En el 2013 se realizó ya 
la construcción de la biografía del CA, estando otros integrantes y colabora-
dores, pues en el camino vamos y venimos. Perdimos dos colegas por falle-
cimiento, lo que nos afectó significativamente, pero en honor a ellas, a que 
fueron las pioneras de este cuerpo, se continúa trabajando, siguiendo sus en-
señanzas: combinar lo humano con la calidad y cantidad de trabajo. No hay 
caminos fáciles, siempre habrá altibajos y asperezas, pero lo importante es la 
actitud de salida airosa.

Nos quedamos con la reflexión de Bruner (2004), quien planteó que una 
de las funciones primordiales de la mente humana siempre ha sido construir 
una visión particular del mundo, dicha construcción permite al individuo in-
terpretar y explicar su propia realidad. Así que la mejor manera que se posee 
para conocer la visión individual del mundo es a través de la narrativa de ex-
periencias, porque sólo a través de la rememoración de los hechos que posee 
en la memoria el sujeto logra vislumbrar el sentido de su experiencia al querer 
interpretarla. Las experiencias de cada uno, diferentes o no, son de riqueza ex-
cepcional porque constituyen la esencia del Cuerpo Académico y su identidad.
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logros y retos en el camino

Edith Hernández Méndez1

Lizbeth Gómez Argüelles2

resumen

Desde una mirada del enfoque de investigación narrativa y la investigación 
documental, en este capítulo, nos proponemos indagar y reflexionar sobre los 
retos y logros del Cuerpo Académico Estudios de Sociolingüística y de Lin-
güística Aplicada (CAESLA) de la Universidad de Quintana Roo en su camino 
a la transición a cuerpo en consolidación. Las preguntas que guían esta inves-
tigación son: ¿Qué dificultades u obstáculos ha tenido el CAESLA para la tran-
sición? ¿Qué logros han alcanzado? ¿Cómo han contribuido individualmente 
y en grupo a esa transición? A través de entrevistas a profundidad y una revi-
sión documental, nos acercamos a las voces de los miembros y a su produc-
ción colegiada. Los hallazgos revelan que factores como los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes hacia la investigación impactan dicha produc-
ción y, por ende, la transición del cuerpo académico al siguiente nivel; tam-
bién, las políticas institucionales, las comisiones, la falta de apoyo (financiero, 
administrativo, de infraestructura) para realizar investigación, y las ineficien-
tes estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo han afectado nega-
tivamente el trabajo del CAESLA. No obstante, y a pesar de que hay algunas 
divergencias en las voces de los miembros, la mayoría coincide en la existen-
cia de una buena voluntad y camaradería que ayudan al quehacer colegiado.

1 Profesora -investigadora en la Universidad de Quintana Roo. Correo: edith@uqroo.edu.mx
2 Profesora -investigadora en la Universidad de Quintana Roo. Correo: lizgomez@uqroo.edu.mx
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Palabras clave: Cuerpo académico, transición, PRODEP, investigación.

introduCCión

Con el fin de estimular la generación y aplicación del conocimiento en Mé-
xico, a inicios del siglo XXI, la Secretaría de Educación Pública, a través del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) -actualmente Progra-
ma para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)-, impulsó la política de 
creación de cuerpos académicos (CAs) en las instituciones públicas de educa-
ción superior. El PROMEP define cuerpo académico como:

Un conjunto de profesores–investigadores que comparten una o más lí-
neas de investigación (estudio), cuyos objetivos y metas están destinados 
a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, además de que, 
a través de su alto grado de especialización, los miembros del conjunto 
ejerzan docencia para lograr una educación de buena calidad. Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

El mismo PROMEP ha establecido una clasificación de los CAs, según su tras-
cendencia, en cuerpos académicos en formación, cuerpos académicos en 
consolidación y cuerpos académicos consolidados. Consecuentemente, los 
profesores-investigadores en México hemos participado en la conformación, 
desarrollo y, en algunos casos, desmembramiento de CAs. Esta política ha traí-
do consigo muchos cambios en las instituciones de educación superior y en 
el quehacer investigativo del profesorado. Las evaluaciones, ahora de los CAs, 
se vuelven parte de la cotidianidad de los investigadores y la trascendencia de 
estos; un objetivo institucional.

Durante estos años, los CAs han evolucionado: han crecido en número de 
miembros o colaboradores; o han reducido el número de estos; se han des-
membrado otros y conformado nuevos CAs; también hay profesores que han 
decidido no integrarse a ningún CA, y trabajar de manera individual. Todos 
estos cambios tienen fuertes implicaciones en el devenir institucional y en 
la investigación local, regional y nacional; reflexionar sobre los problemas, 
obstáculos y aciertos en el quehacer de los CAs, en sus diferentes contextos, 
se vuelve una necesidad y un tema relevante. Si bien se cuenta a la fecha 
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con diversas publicaciones sobre Cuerpos Académicos (De Vries y Álvarez, 
1998; Ibarra, 2000; Gil, 2001; Acosta, 2006; Bastidas y Bajo, 2010; Magaña 
y Sánchez Escobedo, 2014; Surdez Pérez, Magaña Medina y Sandoval Cara-
veo, 2015, Vences-Esparza y Flores-Alanís, 2017, entre otros), los cambios al 
interior de ellos, el surgimiento de nuevos, las políticas emergentes y el que-
hacer particular de cada una de las instituciones obligan a realizar indagacio-
nes constantemente del trabajo de los CAs en nuestro país, y desde diferentes 
ángulos, con el fin de evaluar las políticas implementadas y sus resultados, 
de mejorar el trabajo colegiado y, por ende, la labor de investigación en sus 
diferentes niveles.

La Universidad de Quintana Roo, institución pública ubicada en el sureste 
mexicano y fundada hace 30 años, cuenta con cuatro Cuerpos Académicos 
en el área de Educación y Humanidades; tres se encuentran En formación y 
uno es Consolidado (Catálogo de CA, PROMEP). Los primeros se conformaron 
recientemente en 2017; el segundo cuenta con una trayectoria de más de 10 
años. El CA Estudios Sociolingüísticos y de Lingüística Aplicada se crea a 
partir de la separación de un miembro y colaboradores de un Cuerpo Consoli-
dado. Estos cambios obedecen, por supuesto, a una serie de problemas y retos, 
pero también muestran las necesidades, la madurez y conciencia de los invo-
lucrados para innovar y eficientizar la labor investigativa, así como un interés 
por lograr un trabajo colaborativo más armonioso, más disfrutable.

De esta manera, desde una mirada del enfoque de investigación narrativa 
y la investigación documental, nos proponemos reflexionar sobre los retos 
y logros del CA en su camino a la transición al siguiente nivel, a cuerpo en 
consolidación. Las preguntas que nos planteamos son: 1) ¿Qué dificultades 
u obstáculos ha tenido el CAESLA para la transición?, 2) ¿Qué logros han 
alcanzado?, 3) ¿Cómo han contribuido individualmente y en grupo a esa 
transición?

Este tipo de investigaciones ofrecen información rica que puede ayudar a 
las instituciones de educación superior y a la misma SEP a diseñar o modificar 
políticas y estrategias para los CAs. También la reflexión puede ser útil para 
otros CAs, grupos de investigación o profesores, quienes pueden aprender de 
nuestras experiencias, de nuestros aciertos y errores. El empleo de la narrativa 
puede proveernos de información útil para futuras investigaciones con otros 
enfoques y diseños, y en otros contextos.
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método

Para este estudio, utilizamos la investigación biográfica narrativa (Bolívar, 
2002), enfoque que nos permite recuperar las voces de los investigadores, 
experiencias y sentimientos relatados por los cinco miembros del Cuerpo Aca-
démico Estudios de Sociolingüística y de Lingüística Aplicada. Para ello, se 
recurrió a la entrevista en profundidad, la cual fue realizada de manera cole-
giada. El instrumento o guía de preguntas constó de 13 preguntas, las cuales se 
enfocaron en analizar los logros y retos del CA hacia la trascendencia.

Nuestro propósito es propiciar la reflexión y toma de conciencia de los 
integrantes en relación con nuestra vida colegiada, los obstáculos y retos 
en el camino hacia la trascendencia del CA, así como los logros alcanzados. 
Partimos, para ello, de datos objetivos sobre la producción del CA y, con la 
entrevista, buscamos agregar ese componente de la intersubjetividad, de los 
sentimientos y emociones de profesores-personas-humanos que ofrecen infor-
mación valiosa para una reflexión completa. Analizamos así tres dimensiones: 
la conformación del CA, la producción colegiada y las percepciones de los 
miembros del CAESLA sobre los logros del Cuerpo y los retos para la tran-
sición en términos de: el perfil de los miembros, el trabajo colaborativo y la 
participación individual. Comparamos, finalmente, estas dimensiones.

EL CAESLA está conformado por cinco miembros y 3 colaboradores. Con 
el objeto de mantener el anonimato de los investigadores del CA, usamos las 
formas “Participante 1”, “Participante 2”. Todos los participantes en este es-
tudio son los miembros del CA, pues los colaboradores no participaron debido 
a cuestiones de tiempo.

Cabe aclarar que el CAESLA es un Cuerpo En Formación:

Los grados de consolidación de los Cuerpos Académicos son tres: Con-
solidado, En Consolidación y En Formación y están determinados princi-
palmente por el grado de formación de sus integrantes (doctorado, maes-
tría, especialidad, licenciatura, etc.), por el equilibrio de las funciones 
académicas de todos sus integrantes (docencia, generación y aplicación 
del conocimiento, tutorías, y gestión académica) reflejadas a través de 
la formación de recursos humanos, la obtención de productos conjuntos 
de buena calidad, el desarrollo de la infraestructura necesaria para las 
actividades de investigación y aplicación innovadora del conocimiento 
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y la vinculación con otros cuerpos académicos nacionales o extranjeros. 
(UV “Superación académica”, 2006).

 

ConformaCión del CuerPo Caesla

En la Universidad de Quintana Roo, el Cuerpo Académico Estudios de Lin-
güística y de Educación Superior (CAELES) se conformó por un grupo de pro-
fesores-investigadores del Departamento de Lengua Inglesa en 2008, y transi-
tó de grado de manera acelerada, por lo que, en la actualidad, es el único CA en 
grado de Consolidado en la División de Humanidades y Lenguas. Las líneas 
de investigación que cultiva son a) prácticas educativas y documentación del 
campo de las lenguas y b) estudios lingüísticos. La Dra. Edith Hernández 
fue miembro de dicho Cuerpo desde su fundación hasta 2017. Los maestros 
Lizbeth Gómez Argüelles, Ana Bertha Jiménez Castro, Maricruz Ramírez Po-
sadas e Hilario Chi Canul se integraron al Cuerpo en calidad de colaboradores 
y así permanecieron hasta su salida en 2017. 

La motivación para separarse de CAELES y de conformar un nuevo CA por 
parte de los profesores arriba referidos se sustenta en la necesidad de realizar 
investigación en líneas más definidas y acordes con sus propios intereses. Por 
una parte, la Dra. Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SIN), y sus intereses principalmente han sido la sociolingüística, la 
adquisición y la didáctica de lenguas. Sin embargo, en aras del trabajo cola-
borativo al interior del CAELES, desarrollaba investigación y productividad 
no muy acorde con sus intereses personales y hacer lo que sí le interesaba le 
implicaba el doble de trabajo.

Algo similar ocurría con los colaboradores, quienes, además de no coinci-
dir totalmente con los proyectos de investigación desarrollados en el CAELES, 
participaban esporádicamente y su productividad, por tanto, era escasa. La 
productividad (artículos, dirección de tesis, ponencias, etc.) la realizaban prin-
cipalmente los miembros de manera colaborativa. Adicionalmente, durante to-
dos esos años, no logró ninguno de ellos convertirse en miembro del CAELES.

De esta manera, identificamos intereses de investigación comunes y formas 
de trabajo armoniosas entre los colegas y, en diciembre de 2017, registramos 
ante PRODEP el Cuerpo Académico Estudios Sociolingüísticos y de Lingüísti-
ca Aplicada (CAESLA), al que se le otorgó el grado de “En Formación”, debi-
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do principalmente a la habilitación de los miembros, pues sola una profesora 
cuenta con el doctorado; el resto, con maestría. Sus integrantes son: Lizbeth 
Gómez Argüelles y Ana Bertha Jiménez Castro del Departamento de Lenguas, 
comisionadas por la institución al Centro de Enseñanza de Idiomas, e Hilario 
Chi Canul y Edith Hernández Méndez del Departamento de Humanidades; to-
dos de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal. Al mismo tiempo, 
se incorporaron como colaboradoras Vilma Esperanza Portillo Campos, del 
Departamento de Lengua Inglesa (Unidad Cozumel), y Maricruz Ramírez Po-
sadas del Departamento de Lenguas, comisionada a su vez por la institución 
al Centro de Enseñanza de Idiomas, y Azucena Ortiz del Centro de Enseñanza 
de Idiomas (Unidad Chetumal). La Dra. Hernández fue la coordinadora del 
CAESLA desde su conformación hasta febrero de 2020. Actualmente, la Coor-
dinadora es la Mtra. Lizbeth Gómez.

En 2018, la Mtra. Portillo Campos se registra como miembro de este cuer-
po. En el caso de la Mtra. Ramírez, se ha realizado ante PRODEP su incorpora-
ción como miembro, y la Mtra. Ortiz, debido a su nombramiento como profe-
sora por asignatura, no se puede solicitar su membresía al Cuerpo, por lo que 
se mantienen como colaboradoras. De esta manera, el CAESLA, actualmente, 
está integrado por cinco miembros y dos colaboradoras. Las líneas de investi-
gación que desarrollamos son a) Estudios Sociolingüísticos, y b) Estudios de 
lingüística aplicada. La primera la trabaja la Dra. Hernández y el Mtro. Hilario 
Chi; la segunda, todos los demás miembros y colaboradoras.

Otra motivación para conformar el CAESLA fue el interés en realizar inves-
tigaciones sobre otras lenguas, como el español, el maya y el francés, además 
del inglés que ya se estudiaba en el CAELES. De esta manera, nos proponemos 
trabajar colaborativamente y turnar las lenguas implicadas en los proyectos 
que se desarrollen.

ProduCCión del Caesla

De los seis proyectos de investigación que el CAESLA ha realizado de 2017 
a la fecha, se cuenta únicamente con un trabajo colaborativo en el que todos 
participan, tanto miembros como colaboradoras; en el resto, se encuentran tra-
bajando al menos un miembro y un colaborador, dos miembros, tres miembros 
y dos colaboradores. Es decir, no todos colaboran en todos los proyectos, ex-
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cepto en uno que recibió financiamiento del PRODEP y fue para fortalecimien-
to del cuerpo recién creado. Se han conformado subgrupos en el resto de los 
proyectos y esto ha sido resultado de la existencia de otros proyectos previos 
o nuevos, de intereses más específicos de los participantes y de coincidencias 
o afinidad en las formas de trabajo.

En la formación de recursos humanos de 17 tesis dirigidas, tres de maestría 
y 14 de licenciatura, se puede observar que en las primeras hay al menos dos 
miembros trabajando juntos. En nueve de las 14 tesis de licenciatura, hay co-
laboración de al menos dos miembros e incluso colaboradores, lo cual resulta 
en un total de 12 tesis trabajadas de manera conjunta, resultando así en un 
70% de trabajo colaborativo en ellas.

Si hablamos de publicaciones, en las 14 que se han realizado por parte de 
miembros y colaboradores en el Cuerpo, en seis de sus publicaciones existió 
el trabajo colaborativo de 2017 a la fecha. De esta manera, vemos que la pu-
blicación colegiada es limitada, pues también casi siempre son las mismas 
personas las que publican y hay algunos cuya experiencia es muy escasa.

Con respecto a ponencias, el CAESLA tiene un total de 34 ponencias de 
2017 a la fecha, de las cuales solo en 9 de ellas se ha trabajado de manera 
conjunta, ya sea en binas o en equipos de tres, lo cual representa el 26% de 
trabajo colaborativo en este rubro. No obstante, la participación en ponencias 
por parte de miembros y colaboradores es frecuente; este es uno de los rubros 
que muestra mayor producción, aunque es mucho mayor la individual que la 
colectiva. La cantidad de ponencias contrasta mucho con la de publicaciones, 
lo que evidencia que la investigación, si bien se divulga en distintos foros, no 
toda culmina en publicación. En la siguiente sección analizamos estos datos 
en relación con las voces de los involucrados: los miembros del CAESLA.

un balanCe Con miras a la transiCión

En las siguientes líneas describimos los logros y retos enfrentados por los 
miembros del CAESLA para la transición a la consolidación a través de sus 
propias voces, sus propias percepciones. Para ello, tenemos cuatro categorías: 
los perfiles, la producción del cuerpo, el trabajo colaborativo y el trabajo in-
dividual, las cuales surgieron de las mismas entrevistas. Reportamos aquí las 
voces de los cinco miembros del cuerpo académico.



68

Relatos autobiográficos de Cuerpos Académicos

Perfiles

En el CAESLA solo hay un miembro con grado de doctor; el resto cuenta solo 
con maestría. De ahí que se encuentre en formación. Para la transición al gra-
do de En consolidación, se requiere un 50% de miembros doctores. Esto, por 
tanto, se ha convertido en un reto para el cuerpo. Dos miembros se encuentran 
a partir de 2021 haciendo estudios doctorales. Esta cuestión de la obtención 
del grado parece ser un tema sensible, pues se aducen a problemas u obstácu-
los institucionales y a algunos personales. 

Para salir de doctorado, la institución debe darte el permiso. Eh… la mayo-
ría del cuerpo, de los miembros del cuerpo, ingresó al mismo tiempo como 
profesores de tiempo completo, y antes de nosotros pues ya había otros 
profesores con más tiempo en la institución que estaban en la fila, como 
se dice, para hacer doctorado. También pues debes participar en alguna 
convocatoria PRODEP, las cuales desde el 2018 pues han disminuido con-
siderablemente para los profesores. Sin embargo, creo que también esto es 
una decisión más personal a la que, al menos en mi caso, pues no le había 
dado gran importancia hasta ahora, que me encuentro como miembro de 
un Cuerpo, porque muchos años atrás antes del 2017 fui colaboradora, 
entonces no trabajaba con el cuerpo, pero no veía todo lo que implicaba 
ser parte de un cuerpo como colaboradora. Ahora que ya soy miembro me 
doy más cuenta de estas cosas, veo lo importante que son y entonces eso 
te motiva a querer este… contribuir al Cuerpo, por lo tanto, hacer estudios 
de doctorado. (Participante 2).

…A mí también me llama la atención por qué es que no han realizado 
estudios de doctorado antes… me parece que ha sido, eh, los estudios de 
doctorado una decisión que han postergado y no sé por qué exactamente… 
Y, bueno, ahorita con las dificultades que hay, parece que va a ser más difí-
cil ¿no?... y, bueno, estamos en eso, motivándolos, diciéndoles que, bueno, 
que trabajen con el doctorado ¿no? (Participante 1).

Por otra parte, los miembros del CA perciben el bajo perfil como un aspec-
to que afecta también negativamente la producción del mismo CA, pues en 
la institución se distribuye la carga docente según el grado: a los doctores, 
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miembros del SNI, se les asigna solo ocho horas de clases, mientras que a los 
maestros, un mínimo de 12 horas.

 
Yo creo que hay pocos miembros con doctorado justamente por esta di-
námica en la que la docencia nos permea, es decir, los que estamos como 
miembros o colaboradores pues tenemos una carga docente bastante am-
plia, la gestión académica que tenemos que hacer pues es también nutrida. 
Eso hace que la investigación se quede ahí como en espera siempre ¿no? 
(Participante 3).

Adicionalmente, como parte del perfil académico (formación académica), dos 
profesoras atribuyen obstáculos para una mejor producción a su comisión al 
Centro de Idiomas, ya que, al estar su carga docente limitada a los cursos de 
lengua, no tienen acceso a clases en programas educativos de licenciatura o 
posgrado (a menos que sean adicionales a sus cursos asignados), ni a tesistas. 
Además, el exceso de gestión propia del centro de extensión parece también 
impactar el trabajo investigativo de estas colegas.

El hecho de estar trabajando en un Centro de Idiomas o de estar designada 
o asignada a un Centro de Idiomas hace que el trabajo, pues, de dirigir 
tesis… pues se vea muy lejano y sea un problema… Aunque tratamos de 
sacar el trabajo en investigación, pues siempre resulta más difícil de ha-
cerlo cuando hay una carga de gestión académica o de docencia pues muy, 
muy fuerte ¿no? (Participante 3).

De esta manera, en breve, es evidente que los miembros del CAESLA perciben 
la falta de habilitación como un reto para la transición a la consolidación y le 
atribuyen causas de índole institucional, principalmente, y, en segundo térmi-
no, de tipo personal. También, se evidencia que la formación académica y la 
comisión al Centro de Idiomas de algunos miembros tienen un impacto en la 
producción colegiada debido a políticas institucionales en la distribución de 
cargas y acceso a tesistas, por ejemplo.

Fue evidente en las entrevistas que los participantes no coinciden del 
todo en sus percepciones con respecto a esta dimensión del perfil, pues 
cada uno, desde su propia experiencia, formación y actitudes, mira el mun-
do con una lente diferente. Los miembros comisionados al Centro de Idio-
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mas se enfocan y destacan esa peculiar situación que les está afectando en 
su quehacer investigativo; la doctora se enfoca más en el número limitado 
de doctores en el CA y lo orienta como un principal problema en la bús-
queda de la consolidación. Otros más se enfocan en las políticas institu-
cionales, que parecen dar ventajas a los doctores y descobijan a aquellos 
con solo grado de maestría. De esta manera, se observa que el problema es 
complejo, que es necesario analizar al cuerpo como grupo, pero no olvi-
darnos de que son individuos los que lo conforman; que cada persona tiene 
sus propios retos.

ProduCCión Colegiada

Con respecto a la producción colegiada, la mayoría declara que hay un trabajo 
aceptable en cuestión de ponencias, organización de eventos y realización de 
proyectos de investigación.

Pues yo pienso que el CA ha trascendido hasta el momento de mane-
ra satisfactoria, quizás no de manera sobresaliente. pero sí de manera 
satisfactoria. Hemos realizado eventos, presentado ponencias y traba-
jado en conjunto, también hemos participado en proyectos con finan-
ciamiento externo de los cuales han salido productos que sirven para la 
transición del CA y también para formar eh… redes de colaboración… 
(Participante 2).

No obstante, los miembros están conscientes de la insuficiente producción 
colaborativa en algunos aspectos, principalmente, en publicaciones. Así se 
evidencia en los siguientes comentarios:

…creo que nos hace falta un poco más, este yo lo pienso que es por la 
manera de que nos estamos adaptando, estamos… este… en formación, 
y bueno, es de recién creación digamos nuestro Cuerpo Académico, pero 
sí podemos, vamos bien, pero pues sí hace falta, este, trabajar más…Creo 
que nos falta más tener como más, eh, tesis en conjunto y obviamente, 
pues más artículos ¿no? (Participante 5).
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Yo creo que nos falta mucho incrementar en cuanto artículos y si es po-
sible en cuanto a libros. no sé, pero yo creo que primordialmente en los 
artículos, artículos arbitrados e indexados (Participante 4).

También la colaboración con pares externos y la supervisión de tesis son 
aspectos identificados con baja participación colegiada, como lo señala un 
miembro: “También la colaboración con otros CAs es otro factor… y que me-
nos de la mitad de los miembros cuenta con experiencia en formación de re-
cursos humanos” (Participante 2).

No obstante, también se muestran algunos profesores optimistas sobre los 
logros del CA en materia de producción de ponencias y proyectos:

 
Bueno las estrategias que hasta ahorita hemos estado poniendo en práctica 
es precisamente presentar ponencias con nuestros colegas, hacer investi-
gaciones, este, de manera conjunta, eh, meter proyectos de investigación 
en las instituciones financieras o que nos financia las investigaciones y 
de estas investigaciones pues publicar artículos, en, en coautoría integrar 
estudiantes, por ejemplo, para poder, este, fortalecer nuestros proyectos y 
presentar, eh, conferencias, ponencias con los resultados de ese trabajo, 
¿no? hasta el momento me parece muy buena estrategia que sigamos de 
esta forma. (Participante 4).

Los miembros del CAESLA señalaron también los retos y oportunidades para 
mejorar la producción colegiada y se concentraron en la organización y distri-
bución de actividades, en las actitudes de responsabilidad y compromiso, y en 
los intereses de investigación de cada uno de los miembros.

Aunque creo que hace falta controlar mejor, verificar mejor, dirigir me-
jor esos proyectos de tal forma que los tiempos también destinados para 
eso se cumplan y que todos realmente metamos, eh… interés, responsa-
bilidad también en sacarlo adelante, ¿no? respetar las fechas respetar las 
actividades que nos corresponde hacer de manera plena. Me parece que 
pudiéramos publicar más en conjunto si coincidimos sobre los intereses 
también de investigación de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que debemos 
también sentarnos, platicar y establecer nuestras líneas de investigación 
individual y luego intentar que en estas líneas de investigación encontrar 
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puntos de, perdón por la redundancia, puntos de encuentro con nuestros 
intereses y sobre todo con las líneas de investigación que lleva cada uno. 
(Participante 4).

Un problema persistente en las voces de los miembros del CAESLA fue la ex-
cesiva gestión institucional, la cual dificulta la tarea de investigación y pa-
rece ser uno de los principales obstáculos para mejorar la producción, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Si bien la institución contempla las cuatro 
tareas sustantivas a desarrollar por los profesores- investigadores: docencia, 
investigación, gestión y extensión, y cuenta con algunos lineamientos para su 
distribución, la realidad siempre muestra otros resultados: un desbalance tre-
mendo orientado hacia la docencia y la gestión, principalmente. Así lo revelan 
los miembros del CA:

 
Bueno, alguna de las dificultades que se presentan, pues es, demasiado 
trabajo administrativo que un profesor hace y obviamente no solamen-
te en su práctica docente, sino cuando va a presentar, va a registrar 
un proyecto también hay mucho trámite administrativo y eso podría, 
este, entorpecer un poco los tiempos y pues la dedicación del profesor. 
(Participantes 5).

Hay gente que tiene una sobrecarga de docencia, por ejemplo, y no puede 
dedicarse a la investigación o hay otros que, nos rebasa ¿no?, el trabajo 
de la gestión… En la UQROO, por ejemplo, tenemos muchísima gestión, 
nosotros tenemos que hacer mucho trabajo administrativo eh... las eva-
luaciones, las acreditaciones nos encargamos nosotros, la elaboración de 
planes de estudios, eh, la modificación de programas, este, dirigimos tesis, 
organizamos eventos, este, evaluamos lo que se tenga que evaluar, es de-
cir, hacemos nosotros todas las tareas sustantivas, las funciones sustanti-
vas y me parece que la gestión nos rebasa bastante. En ese sentido, eh, creo 
que estas políticas de exigencia de producción, pues no van de la mano con 
otras políticas también de planificación y de organización al interior de la 
universidad, ¿no? que permitan en verdad, eh, pues que nos dediquemos y 
que podamos producir (Participante 1). 
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Los conocimientos y habilidades para realizar el quehacer investigativo tam-
bién surgieron en las entrevistas como un reto para algunos miembros y un 
obstáculo para la producción colegiada. Veamos estos extractos:

…Me he dado cuenta de que, personalmente, me enfoco más en hacer el 
proyecto, la investigación en sí, presentar resultados en algún evento, pero 
encuentro más complicado concretar ese trabajo en escrito como lo sería 
un artículo o un capítulo de libro. Esto creo que se debe a que cuando uno 
termina con un proyecto, pues ya prácticamente tiene que empezar a tra-
bajar en otro y el trabajo anterior se va quedando rezagado y resulta más 
difícil de retomar, debido a la falta de tiempo y también de experiencia… 
para escribir un artículo. Para la, para la redacción de un artículo, tengo 
que decir que no me siento tan segura como cuando me encuentro reali-
zando el proyecto o presentando alguna ponencia. Es algo que me resulta 
un poco más abrumador y creo que, por lo tanto, lo voy dejando para des-
pués, ¿no? (Participante 2).

Creo que estamos… la mayoría produce más ponencia y todavía falta 
trascender a la ponencia y llegar a la redacción de la publicación ¿no? 
Eh… Parece que todavía hay un poco de incertidumbre, de dudas sobre 
estas capacidades ¿no? para sentarse y escribir… yo los veo temerosos de 
escribir, este, y también creo que o no cuentan con el tiempo o no tienen 
algunos la disposición de aprender. (Participante 1).

…no todos los integrantes de este cuerpo tenemos la oportunidad de 
tener, por ejemplo, algunas maneras de integrarnos a proyectos institucio-
nales o proyectos que tienen que ver con financiamiento externo. Creo que 
eso hace que tengamos, bueno, en mi caso, tenga yo muy poca práctica 
respecto de poder establecer ciertos proyectos, poder implementar algunas 
propuestas que puedan llegar a cristalizarse pues en algún, alguna, algunos 
artículos, incluso documentales. (Participante 3).

Adicionalmente, se adujeron otros problemas para la producción del CAESLA, 
como son la falta de infraestructura o de recursos internos para realizar pro-
yectos de investigación:

Lo otro es que no se, que no hay recursos pues para que los profesores se 
capaciten, ¿verdad? tal vez en la investigación o en otras necesidades que 
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tengamos, como tal vez ir a hacer unas estancias y desarrollar, eh, o aplicar 
nuestro instrumento en otra institución, pero poder tener recurso esos son, 
este, carencias que nos afectan también si queremos y que nos detienen a 
la manera de estructurar un proyecto Investigación. (Participantes 5).

Otro reto señalado por algunos miembros se relaciona con políticas internas 
de la misma institución que relegan los posgrados y la investigación a la buena 
voluntad del profesorado, “a desarrollarlos si es de su interés”, políticas que 
afectan notablemente el trabajo investigativo:

Es cierto que hay en el discurso de la institución hay esta, esta doble 
argumentación sobre que la investigación es importante y hay que ele-
var los números en la investigación y producción, más específicamente, 
pero también es cierto que la misma institución ha declarado que el tra-
bajo docente es prioritario y que entonces los estudios de licenciatura, 
por ejemplo, pues son, son de alta prioridad... Bueno, yo creo que la 
investigación o las oportunidades de investigar en el posgrado o en los 
posgrados es muy muy buena, es muy rica, es alta pues ¿no? Tenemos 
un nicho ahí que está pues vacío ¿no?… pero no se hace, una de las de-
claraciones que yo creo más tristes que ha dicho la Universidad es que 
es una Universidad de licenciaturas y no de posgrados. Y bueno eso creo 
que ha menguado de alguna manera también la producción ¿no? Y hace 
que la dinámica de trabajo se vuelva un poco más difícil incluso ¿no? 
(Participante 3).

En esta categoría, la producción del CAESLA, las voces de los miembros ex-
presaron una incipiente producción que necesita mejorarse, y que se están 
haciendo esfuerzos, pero que hay obstáculos y retos que se pueden clasificar 
de dos tipos principalmente: los institucionales y personales. Entre los pri-
meros, tenemos las políticas de distribución de las funciones sustantivas que 
deben realizar los profesores, pues, al parecer, hay un desequilibrio orientado 
más a la docencia y gestión, lo que pone en desventaja a la investigación, 
aunque en el discurso la situación pareciera otra. También el excesivo trabajo 
administrativo para realizar investigación y la falta de apoyo financiero inter-
no se identificaron como otros retos. Finalmente, la inexperiencia de algunos 
miembros para la publicación de sus hallazgos, la realización de proyectos y 
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dirección de tesis se mostraron también como principales retos de la mayoría 
de los miembros del CAESLA.

Estos resultados parecen apuntar a un problema de fondo en la institución 
o en las instituciones en general que PRODEP ignora o evade: la planificación, 
la organización, la administración y las formas de trabajo entre la academia y 
el aparato administrativo de la universidad. Sin una sistemática planificación, 
seguimiento y evaluación, no solo de los investigadores sino de todos los in-
volucrados en la tarea sustantiva de investigación y de la universidad en su 
conjunto como promotora de esta, poco pueden hacer los cuerpos académicos. 
No debe tratarse la investigación como una imposición, como una política 
externa a la que está obligado el cuerpo de profesores, sino como una respon-
sabilidad compartida por todas y cada una de las partes de la universidad.

el trabajo Colaborativo

Trabajar de manera colegiada parece ser lo idóneo en la academia y, a partir 
de esta suposición, surge la política de la creación de los Cuerpos Académicos 
en México. Es decir, la colaboración al interior del CA es la esencia misma y 
razón de ser de estos equipos de trabajo. Los beneficios, se cree, son mayores 
si se trabaja colaborativamente. Sin embargo, si bien se evidencian logros y 
beneficios, también se enfrentan a veces dificultades y tropiezos. Así se obser-
va en las voces de los miembros del CAESLA:

Generalmente, en los proyectos, sí tratamos de que se integren todos, pero 
como siempre, a veces pasa que no todos trabajan al mismo ritmo ni con-
tribuyen en el mismo nivel ¿no? Entonces también se ha observado que 
hay gente que no trabaja o que trabajamos muy poquito; hay gente que 
tiene que echarle más ganas, que trabaja más y pues esto está impactando 
¿no? (Participante 1).

Insisto en que creo que debemos trabajar más en cómo conseguir, este mé-
todo para conseguir que trabajemos en equipo o de manera conjunta para 
lograr el objetivo que tiene el Cuerpo… Yo creo que tenemos que cambiar 
las estrategias y ver otras vías para poder trabajar en conjunto. Emm… no 
sé cómo, no sé cuáles, pero sí creo que hasta ahora lo que hemos hecho no 
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ha funcionado del todo. O si ha funcionado, ha funcionado para algunos, 
pero no para todos. Y pues creo que se trata de pensar en el Cuerpo y cuá-
les son las fortalezas de todos nosotros para darle un empuje real, notorio, 
que realmente se vea en el Cuerpo Académico. (participante 3)

El primer proyecto que hemos echado a andar, pues sí ha sido muy 
democrático muy de equipo el trabajo… Y ¿cómo se elige con quién traba-
jar?, pues bueno, creo que se ha elegido de manera pues este, democrática, 
quién elige con quién trabajar y, y creo que hasta ahorita hemos sido muy 
democrático y muy éticos también a la hora de hacer esto… Bueno, el 
problema creo yo en el trabajo colaborativo, es cuando algún colega, no, 
no cumple con lo que le toca ¿no?… si nosotros nos comprometemos con 
algún colega, pues vamos a cumplir, no, no solamente es decir sí le entro 
y, y a la mera hora pues, sabes qué no puedo, los tiempos nos ganaron 
y termina el organizador o la organizadora haciendo todo ¿no? entonces 
ahí sí tenemos que mejorar, ahí sí tenemos que poner de nuestra parte la 
responsabilidad y la madurez también porque si decimos que vamos a apo-
yar, nos dividimos el trabajo, en estos momentos y creo que en cualquier 
otro grupo y cualquier otro trabajo, la división del trabajo y el respeto del 
tiempo y con los demás es muy muy importante y primordial para que 
podamos avanzar. (Participante 4).

Las voces de los miembros muestran una necesidad por mejorar las vías de 
comunicación, las actitudes de responsabilidad, empatía, compromiso y ética 
en el desarrollo del trabajo colaborativo. Es interesante observar que mani-
festaron más retos y oportunidades que logros, lo cual puede significar que se 
deben replantear formas de trabajo al interior del cuerpo. Y es que, como arri-
ba se ha descrito, los perfiles, carga de trabajo excesiva (gestión y docencia), 
intereses de investigación, habilidades investigativas y cuestiones personales 
parecen tener un impacto también en el trabajo colegiado.

Ante los retos que implica el sistema de educación superior, Vences y Flo-
res (2017) destacan la necesidad de “superar el individualismo del profesora-
do y la concepción mecanicista de los centros educativos y de las estructuras 
institucionales” para propiciar actitudes colaborativas y modalidades de orga-
nización flexibles. Como lo señalan Armengol A., Carme (2001; p.15), para 
esto, es necesario atender tanto los factores personales como los colectivos en 
el funcionamiento de las organizaciones. El quehacer investigativo, individual 
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y colectivo, debe ser repensado en las universidades; no se trata de la buena 
voluntad y decisión del profesorado, ni de una imposición organizacional; 
debe ser un ejercicio de planeación, liderazgo, respaldo y acompañamiento de 
toda la institución, como concluyen (Vences y Flores, 2017).

la PartiCiPaCión individual

Una categoría que requiere también considerarse es la percepción de los 
miembros del CA con respecto a su propia contribución al trabajo del CAESLA, 
pues esto complementa también la percepción del trabajo colaborativo.

Pues yo no sé si contribuyo a la consolidación del Cuerpo Académico, creo 
que lo que ahora estoy haciendo es tratar de recuperar el perfil deseable, 
este creo que eso es lo que… para apoyar al Cuerpo e iniciar en algún mo-
mento, yo espero que el próximo año, iniciar con estudios de doctorado. 
Creo que esas son mi forma de lograr la consolidación, ahora justamente 
estamos trabajando con un proyecto interinstitucional, colaborando con 
otros miembros de otras instituciones. (Participante 3).

Mi producción en el CA, pues ha sido realmente bajo y creo que sí 
tenemos que seguir produciendo lo más que sea posible, mínimo quizás 
dos artículos al año, o uno tan siquiera, uno individual quizás y uno grupal 
o en binas o, o con cualquier otro colega del CA podría ayudar bastante. 
(Participante 4).

Creo que mi experiencia en docencia ayuda al cuerpo, así como pues 
mi disponibilidad a para trabajar en equipo y en un beneficio común. Ten-
go pues una relación cordial, de respeto con los miembros del mismo CA 
y con otros profesores… eh… me estoy ocupando en recuperar mi perfil 
PRODEP con mi participación pues en artículos, organización de eventos, 
presentar ponencias, asisto a las reuniones de trabajo a las que el CA con-
voca para llegar a acuerdos de manera conjunta en beneficio del CA. O sea, 
pienso que tengo la disponibilidad, la disposición de hacer todo lo que sea 
necesario y lo que yo pueda hacer para beneficiar al Cuerpo Académico. 
(Participante 2)
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De esta manera, se observa que, en general, los miembros están haciendo lo 
propio por contribuir al CAESLA, por incrementar la producción y por apoyar 
para la transición del mismo. Sin duda, unos contribuyen más que otros y esto 
se evidenció en las entrevistas. Es decir, los miembros son conscientes de 
ello y justifican su contribución en relación con los factores arriba ya señala-
dos (políticas institucionales, comisiones, cuestiones personales). También es 
cierto que aceptar limitaciones es difícil para todos, pero mirarse al espejo me-
diante estas entrevistas ha llevado a la reflexión y análisis de la propia autoefi-
cacia y de las actitudes hacia la investigación, que también surgen como un 
aspecto que puede afectar el trabajo del cuerpo académico. La única miembro 
que es doctora y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores plantea 
estas y otras cuestiones en su comentario:

…Sí, se requiere entusiasmo; se requiere entrega; se requiere compromiso; 
se requiere constancia, este, para hacer la investigación, ¿no? Necesitamos 
trabajar mucho con esta motivación, con las condiciones más favorables 
para el trabajo de la investigación, que la institución nos dé mucho más 
apoyo en cuestión de distribución de horarios, de menos carga, quizás de 
docencia o menos carga de gestión y, bueno, también que la gente desarro-
lle esas actitudes hacia el trabajo colaborativo y hacia la investigación, en 
general. (Participante 1).

La tarea del investigador depende, en primera instancia de un interés y moti-
vación personal por ser, por convertirse en investigador; no debe tratarse, de 
ninguna manera, de una imposición o de una obligación. Las instituciones 
deben plantearse la pregunta esencial: ¿Todos pueden y quieren investigar? 
En universidades como la nuestra, nuestro cargo de profesor-investigador 
nos obliga a desempeñar las funciones de docencia e investigación, ade-
más de gestión y extensión, y realizar esto rebasa muchas veces nuestras 
capacidades, conocimientos, tiempos, actitudes, etc. No nos sorprende para 
nada escuchar sobre el burnout en el profesorado universitario, pues este es 
una realidad que no se ha enfrentado aún por el sistema educativo (Magaña 
y Sánchez, 2014). Al contrario, cada día surge más gestión, más formatos 
que llenar, más evaluaciones a qué someterse, más burocracia, más tareas 
administrativas y de planeación… que se vuelven un cuento de nunca aca-
bar. Las instituciones deberían plantearse desarrollar al individuo en primera 
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instancia (Fullan y Hargreaves, 1999) para después promover una cultura 
del trabajo colegiado.

ConClusión

En este capítulo, nuestro propósito fue reflexionar sobre los retos y logros del 
CAESLA en su camino a la transición al siguiente nivel, a cuerpo en consolida-
ción. Para esto, nos guiamos de las preguntas: 1) ¿Qué dificultades u obstácu-
los ha tenido el CAESLA para la transición?, 2) ¿Qué logros han alcanzado?, 3) 
¿Cómo han contribuido individualmente y en grupo a esa transición?

En resumen, considerando la trayectoria del CAESLA, es claro que, su con-
formación obedeció al motivo de cultivar líneas de investigación que son de 
interés común entre los miembros y de integrarse al quehacer investigativo, 
pero muy importante: de sentirse miembro, parte de un grupo, de crear una 
identidad propia como Cuerpo y de juntos planear los objetivos y metas del 
trabajo colegiado. Los logros, manifiestan las diferentes voces, son en materia 
de proyectos, organización de eventos y ponencias, principalmente. Además, 
el CAESLA está posicionándose como un grupo de investigación singular al 
fomentar la investigación en lenguas extranjeras (inglés y francés), de español 
como primera lengua y de maya. Hasta ahora se ha trabajado inglés, francés y 
maya de manera colaborativa en los proyectos desarrollados.

No obstante, durante el camino, ha habido obstáculos, tropiezos, dificulta-
des que llevan a una transición lenta del CA a la consolidación. La producción, 
como se evidencia arriba, no es la suficiente, sobre todo en el rubro de publica-
ciones y tesis; solo hay un miembro con grado de doctor y hay dos que acaban 
de iniciar estudios de doctorado. La obtención del grado no será posible sino 
después de cuatro años, cuando se haya tenido que pasar por otra evaluación 
del Cuerpo con la misma situación: solo un doctor en el CAESLA.

Las voces de los miembros revelan que factores como las políticas insti-
tucionales, las comisiones, la falta de apoyo (financiero, administrativo, de 
infraestructura) para realizar investigación, así como los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes hacia la investigación impactan esta producción y, 
por ende, la transición al siguiente nivel. Adicionalmente, se alude a ineficien-
tes estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo que han afectado 
negativamente el trabajo del CAESLA. En este sentido, el futuro no es muy 
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alentador, aunque los miembros son optimistas y buscan evitar el fracaso a 
toda costa.

Este ejercicio de reflexión nos ha permitido mirarnos al espejo como gru-
po y como individuos, y entender que los problemas hacia la transición del 
cuerpo a la consolidación son multicausales y complejos; y que, además, no 
es una cuestión por resolver solamente por los investigadores, ya que la ins-
titución desempeña un papel fundamental para el devenir de los cuerpos. El 
quehacer investigativo no debería ser una imposición organizacional ni una 
política por atender sin una adecuada planeación, un seguimiento permanente, 
y una efectiva evaluación de todas las partes; las universidades deberían de-
sarrollar una cultura de liderazgo, respaldo y apoyo a la investigación y a los 
investigadores.
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resumen

El Cuerpo Académico de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio 
Manuel Altamirano” CENEIMA-CA-1, obtuvo su registro en el 2017. Trabaja la 
línea de generación o aplicación del conocimiento (LGAC) Formación docente 
y práctica curriculares. Las actividades académicas han contribuido a mejorar 
la práctica docente de los formadores de la Licenciatura en Educación Espe-
cial Plan 2004, y a la profesionalización y actualización de los profesores. 

El propósito del presente trabajo es describir el proceso de conformación 
del CA, sus alcances y limitaciones respecto a las principales actividades de 
docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura, así como las diver-
sas experiencias vividas que conlleva el trabajo colaborativo.

1 Profesora investigadora de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano”. 
Correo: gro03.lmondragons@normales.mx

2 Profesora de tiempo completo de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altami-
rano”. Correo: gro03.lromanm@normales.mx

3 Docente de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano”. Correo: gro03.
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4 Profesora tres cuartos de tiempo de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Alta-
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introduCCión

Las Escuelas Normales han sufrido cambios y adaptaciones desde sus inicios 
hasta nuestros días, dentro de los cuales se encuentran la transformación mis-
ma del papel de docente a profesor-investigador y la conformación de Cuer-
pos Académicos dentro de la institución. A lo largo de este capítulo haremos 
un recorrido por el proceso que históricamente han pasado las Normales frente 
a los retos de una sociedad moderna, el surgimiento de nuevas instituciones 
formadoras de docentes, reformas en política educativa, y de cómo esto devi-
no en la implementación de un Cuerpo Académico en la Centenaria Escuela 
Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” en Chilpancingo, Guerrero; 
cuáles han sido los retos y cuál es la proyección a futuro, así como el impacto 
en el ámbito académico y de gestión dentro de la institución.

las reformas en la Profesión del doCente normalista 
y la ConformaCión de CuerPos aCadémiCos

Las Escuelas Normales se fundaron durante el Porfiriato como un espacio en 
el que se formaban los futuros docentes en las disciplinas necesarias para en-
señar en la educación elemental, en las metodologías de enseñanza, así como 
en una amplia cultura general (Ducoing, 2013, p. 117). Durante la segunda mi-
tad del siglo XX hubo diversas reformas a la educación normal, sin embargo, 
una de las más relevantes por su efecto transformador en el sistema normalista 
fue la del 84 (Ducoing, 2013, p. 118), en la que por decreto presidencial el 22 
de marzo de 1984 se reconoció a las Escuelas Normales como Instituciones 
de Educación Superior (Juárez Mancilla, 2012, p. 47). Dicha reforma influyó 
principalmente en:

La década de los ochenta representa en materia de formación de profeso-
res una ruptura importante respecto a la tradición normalista mexicana: 
se instaura la licenciatura en educación preescolar y primaria, como ciclo 



87

Construyendo el camino hacia el futuro

profesional básico, al igual que cualquier institución universitaria, para 
lo cual se exige como requisito de ingreso contar con el bachillerato. En 
efecto, en adelante, las Escuelas Normales estarían habilitadas para formar 
licenciados en educación primaria y en educación preescolar, en lugar de 
simplemente maestros, como habitualmente se había promovido desde su 
etapa fundacional, cuando el Estado hizo suya la tarea de educar a la po-
blación y, por tanto, la de formar a los maestros que habrían de atender la 
instrucción pública del país, de ahí́ que todas las formaciones asignadas a 
las Escuelas Normales pasaron a formar parte del subsistema de educación 
superior, como principio y por “decreto” en 1984 (Diario Oficial de la Fe-
deración, 1984), pese a que en realidad la educación normal permaneció́ 
adscrita a la Subsecretaria de Educación Básica y Normal hasta 2005, año 
en el que formalmente fue transferida a la Subsecretaria de Educación Su-
perior, creándose para tal efecto la Dirección General de Educación Supe-
rior para Profesionales de la Educación (DGESPE). (Ducoing, 2013, p. 118)

Al elevar los estudios al grado de licenciatura, se contribuyó con la formación 
de una nueva configuración de docentes normalistas, ya que los normalistas 
pasaron de incorporarse a los estudios profesionales al egresar de la secun-
daria, a ingresar después del bachillerato, con lo cual se reforzaba tres años 
más su conocimiento en las diversas disciplinas; por otro lado, incorporaron a 
sus estudios superiores mayor conocimiento teórico en detrimento del técnico 
(todo lo referente a la organización y operativización de su función docente), 
con esto, la educación normal se asemejó más a la universitaria (Ducoing, 
2013, p. 20); así, fue imperativa una reforma para los docentes, quienes debe-
rían fungir como docentes-investigadores “atendiendo la exigencia de dotar a 
los futuros maestros de una sólida formación disciplinar y una amplia cultu-
ra general, también semejantes ambas a las formaciones universitarias” (Du-
coing, 2013, p. 120). Por otro lado, elevar los estudios a nivel de licenciatura 
implicó agregar funciones sustantivas de investigación y difusión sin contar 
con recursos humanos formados en este rubro, lo que implicó la capacitación 
y actualización sobre la marcha (Juárez Mancilla, 2012, p. 47). Con esto los 
formadores de docentes no sólo se vieron obligados a incursionar en la inves-
tigación educativa, sino también a estudiar el grado mínimo de licenciatura.

Después de la reforma de 1975, donde se firmaba un acuerdo para que la 
Dirección de Educación Normal impartiera cursos de Licenciatura en Educa-
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ción Preescolar y Primaria (Ducoing, 2013, p. 131), la creación de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN) en 1978 por decreto presidencial (UPN, 2019) 
fue un antecedente para que en 1984 la nivelación de docentes de educación 
normal pasara a esta institución y de manera obligatoria para los docentes de 
Educación Normal. Cabe mencionar que dicha función no se conserva actual-
mente. Hoy en día la UPN compite con las universidades públicas y privadas, 
así como con las Escuelas Normales en la formación de docentes de educa-
ción básica.

Durante el proceso de fortalecimiento de las Escuelas Normales, que como 
mencionan Ducoing y Rodriguez, a diferencia de las universidades estatales y 
UPN, cambiaba con cada administración y carecía de un proyecto a largo plazo 
(Ducoing, 2013, pp. 28-29; Rodriguez, 2013), sin embargo, hoy en día la edu-
cación Normal representa una parte importante de las escuelas formadoras de 
docentes en el estado de Guerrero al haber nueve Escuelas Normales, frente a 
cuatro UPN, tres CAM y una unidad de Ciencias de la Educación en la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero.

Durante la fase de fortalecimiento de la Educación Normal ha habido pro-
gramas como el PTFAEN, creado en 1996 durante la administración de Zedillo 
(Rodriguez, 2013; Juárez Mancilla, 2012, p. 47), que se centró en: 

reforma curricular, actualización y perfeccionamiento profesional de los 
docentes de las escuelas normales, mejoramiento y equipamiento de la 
planta física, la transformación de la gestión institucional, la regulación 
del trabajo académico, la evaluación interna y externa y la regulación de 
servicios (Juárez Mancilla, 2012, p. 47).

Este programa se ha mantenido, no sin cambios en cada sexenio. En 2002, 
dicho programa se denominó PEFEN; en 2014 el PACTEN; y hoy en día es EDI-
NEN. El PROMEP ha sido parte importante de estos programas desde el 2009, 
cuando se integró a la Educación Normal, aunque cabe destacar que está pre-
sente en las IES desde 1998 (INEE, 2019); surgió como resultado de un análisis 
hecho por la Secretaría de Educación pública en el que muchos docentes de 
educación superior no contaban con grado académico de Doctorado ni se ar-
ticulaban en grupos de investigación (Juárez Mancilla, 2012, pp. 47-48). Este 
programa se crea bajo los siguientes objetivos:
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El objetivo último del PROMEP es sustentar la mejor formación de los 
estudiantes de educación superior, universitaria y tecnológica; para ello, 
se plantea como principio la sólida formación académica del profesorado 
y su articulación en cuerpos académicos comprometidos con sus institu-
ciones y articulados a los medios nacionales e internacionales de genera-
ción y aplicación del conocimiento. Al elevar la calidad del profesorado y 
mejorar su dedicación a las tareas académicas fundamentales, centradas en 
la figura del profesor de tiempo completo como docente-investigador, se 
reforzará la dinámica académica que constituye la columna vertebral de la 
educación superior (Asamblea General de la ANUIES, 1996, p. 1).

Los Cuerpos Académicos surgieron de la necesidad de elevar la calidad 
profesional de los docentes en las Instituciones de Educación Superior; en 
1996 se presenta el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 
desafortunadamente sólo fueron incluidas 182 instituciones públicas, pero 
no las escuelas Normales (ANUIES, 1996. P. 7). La Secretaría de Educación 
Pública define las características de los Cuerpos Académicos en las Escuelas 
Normales como:

Grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten una o varias 
Líneas de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento (inves-
tigación o estudio), en temas disciplinares o multidisciplinares del ámbi-
to educativo, con énfasis especial en la formación de docentes, así como 
un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. Adicionalmente 
atienden programas educativos (PE) en uno o en varios tipos. (Secretaría 
de Educación Pública [SEP], 2013).

Los Cuerpos Académicos tienen grados de consolidación que se clasifican en: 
Cuerpos Académicos en formación, Cuerpos Académicos en consolidación y 
Cuerpos Académicos consolidados (Juárez Mancilla, 2012, p. 48). La conso-
lidación de los cuerpos académicos es necesaria para fortalecer y asegurar el 
avance académico en las instituciones, debido a la formación y experiencia 
con la que cuentan los docentes que lo conforman, se asegura de que puedan 
ser abarcadas las áreas necesarias para una educación de calidad ya que los 
docentes tienen la obligación de proyectar perfiles deseables a futuro que les 
permita desarrollar investigación en la educación. Los cuerpos académicos 
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tienen un gran compromiso con su institución, deben ver por su desarrollo 
general, no sólo académico, también de fomentar un área de trabajo confor-
table, con valores, innovaciones de trabajo, investigación, trabajo en equipo. 
“Además de ser considerados como la ‘fuerza motriz del desarrollo institu-
cional’, los CA presentan rasgos invariantes: a) alta habilitación académica, b) 
compromiso institucional de los integrantes, c) intensa vida colegiada, y d) 
integración de redes” (Vences Esparza, y Flores Alanís, 2017, p. 2). 

Cabe señalar que la excelencia en las instituciones no es tarea sólo del 
profesor de tiempo completo, también lo es del resto del profesorado, pues 
al desarrollar trabajo colaborativo podrán obtener la experiencia y conoci-
miento que necesitarán para su superación; los profesores de las dependencias 
de Educación Superior (DES), deben complementarse en diferentes áreas de 
formación y deben contar con una formación mínima al nivel en el que se 
encuentran laborando. (ANUIES, 1996. P. 10).

Los cuerpos académicos también deben ser respaldados por todo un esce-
nario que permita su desempeño, ya que para atender las demandas del de-
sarrollo educativo deben coordinarse un conjunto de requerimientos, como 
la infraestructura apropiada que permita el desempeño de las funciones de 
los docentes, condiciones de trabajo para el desarrollo y la inclusión de to-
dos los involucrados, la obtención de incentivos que continúen impulsando; 
cabe señalar que los incentivos no son obligatoriamente monetarios, cuando 
se reconoce el trabajo realizado se motiva a continuar creciendo; gestiones 
que beneficien al proceso pueden ser internas o externas y, por supuesto, el 
desarrollo de planeaciones de investigación. 

Los CA deben ser un ejemplo para los estudiantes y también los generado-
res de ambientes académicos agradables para la adquisición de conocimien-
tos. Deben priorizar las necesidades académicas y compartir sus tiempos para 
no dejar a un lado lo indispensable, cómo lo son las asesorías, acompañamien-
to en las prácticas, tutorías y demás necesidades dentro de toda institución. 
(ANUIES, 1996. P. 8)

Los docentes de tiempo completo deben desarrollar investigación de acuer-
do con su línea de investigación. La Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) de su Cuerpo Académico es la realización de proyectos, 
actividades o estudios con objetivos y metas conjuntas, en temas disciplinares 
o multidisciplinares, donde se generen trabajos con temáticas afines, se lleve 
a cabo trabajo conjunto y se hagan propuestas innovadoras. En las Escuelas 
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Normales hay principalmente dos LGAC: formación docente e investigación 
educativa (Juárez Mancilla, 2012, p. 49). Es necesario que se lleve un registro 
de todo el trabajo realizado, con la finalidad de poder demostrar el trabajo 
académico desarrollado y que poco a poco puedan ser aptos para obtener el 
objetivo que debería tener todo docente, la obtención del reconocimiento al 
perfil deseable. “El reconocimiento al perfil deseable lo otorga la Subsecre-
taría de Educación Superior a través del PROGRAMA a los/as profesores/as de 
tiempo completo que cumplen satisfactoriamente las funciones universitarias 
y dan evidencia de ello por lo menos en los tres últimos años” (SEP, 2013, p.3). 

Cuándo un cuerpo académico se encuentra en consolidación o consolida-
do, debe buscar otros Cuerpos Académicos afines con el propósito de inter-
cambiar estrategias de trabajo y conocimientos entre sí, dar a conocer resulta-
dos de sus investigaciones por medio de publicaciones, eventos académicos o 
llevar a cabo proyectos en conjunto. A la articulación de Cuerpos Académicos 
que cooperan entre sí se le conoce como redes de colaboración temática.

anteCedentes del CuerPo aCadémiCo Ceneima-Ca-1

La Centenaria Escuela Normal del Estado, “Ignacio Manuel Altamirano”, ubi-
cada en Chilpancingo, en la región Centro del estado de Guerrero, fue una de 
las primeras instituciones en la entidad; sus orígenes se remontan al año 1869 
y ha cambiado su nombre en numerosas ocasiones (León, 2016, pp. 9-10). Al 
igual que todas las normales en el país, ha sufrido reformas y reestructuracio-
nes, no siempre bien asimilados por la planta docente.

La CENEIMA inició las actividades para la conformación de cuerpos acadé-
micos en el año 2007, considerando las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciembre del 2007, en el Acuerdo número 417. Que 
como política general de apoyo a la educación superior pública la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) impulsa la formulación de Programas Integrales 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) públicas, mismos que tienen como objetivos la mejora continua de 
la calidad de los programas educativos que ofrecen, la generación o aplicación 
innovadora del conocimiento que producen y de los procesos más importantes 
de gestión académico-administrativa. Que en el proceso de formulación y ac-
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tualización del PIFI, la definición y establecimiento de estrategias para mejorar 
el nivel de habilitación del profesorado de carrera y el desarrollo y consolida-
ción de Cuerpos Académicos, ha requerido de atención especial por parte de 
las instituciones para incidir de manera eficaz en la mejora de la calidad de los 
programas educativos y servicios que ofrecen (SEP, 2007, p. 1).

Esta disposición fue acatada por las autoridades educativas estatales e ins-
titucionales para iniciar la gestión para la conformación de Cuerpos Acadé-
micos (CA) en las escuelas formadoras de docentes del Estado de Guerrero, 
debido a que ninguna escuela normal contaba con perfiles deseables y CA, lo 
cual denotó el nivel de profesionalización docente y las formas de trabajo de 
la gestión institucional.

La profesionalización del docente ha sido un tema de constante reflexión y 
una demanda cada vez más notable para ejercer la profesión. Así, el docente es 
un profesional del conocimiento, obligado a estar atento a la continua evolu-
ción tanto en las disciplinas que enseña como en las ciencias del aprendizaje. 
Por lo que no sólo debe cumplir con las exigencias de la autoridad o las nuevas 
reformas, sino por la convicción y deseo de mejorar su práctica docente; como 
menciona Díaz Barriga (2005), el docente no percibe que cuando asume un 
conjunto de comportamientos que muestran “dependencia” de la autoridad 
educativa, se aleja de su posibilidad profesional, lo que genera una identidad 
interna de empleado, no de quien asume desde el dominio de sus conocimien-
tos y habilidades su condición profesional. (Barriga, 2005).

Por esta razón, se eligió la LGAC sobre la formación docente y prácticas 
curriculares, para mejorar la práctica docente y la formación profesional de 
los profesores y estudiantes, a través de estrategias y acciones, que coadyuvan 
al mejoramiento y la auto capacitación y actualización permanente en temas 
como la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en la educación superior.

A partir del 2008, la institución organizó cursos de capacitación, talleres, 
diplomados y seminarios para que los docentes contaran con los requisitos 
para el perfil deseable y la integración a CA’s por PROMEP.

El reconocimiento a profesores/as de tiempo completo con perfil desea-
ble se refiere a los/as profesores/as que poseen un nivel de habilitación 
académica superior a la de los programas educativos que imparten, prefe-
rentemente de maestría o doctorado en el campo de la educación y de la 
formación docente, lo cual les permite contribuir a la formación pertinen-
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te de los/as profesores/as de educación básica y responder con calidad a 
las demandas del desarrollo educativo del país; además realizan de forma 
equilibrada actividades de docencia, investigación educativa innovadora, 
vinculación con instituciones y organizaciones del ámbito educativo, tuto-
rías y gestión académica. (SEP, 2013, pág. 3)

En ese mismo año, el primer equipo de investigación que se formó, con el 
propósito de registrar un cuerpo académico, estuvo integrado por cuatro pro-
fesores titulares y dos colaboradores. 

La afinidad personal y académica de los integrantes del equipo permitió el 
trabajo en colaboración y se obtuvieron resultados favorables en el año 2010, 
como la edición y publicación del libro: Papel del asesor de 7º y 8º semestres 
de la Licenciatura en educación preescolar, en el logro de competencias di-
dácticas de la nueva educadora. Además, se presentaron ponencias en eventos 
académicos estatales y nacionales. Los integrantes se involucraron en el pro-
grama de tutoría, seguimiento a egresados, en la evaluación de los programas, 
en actividades de gestión escolar con mayor involucramiento en tareas para el 
desarrollo de la infraestructura académica institucional. 

En ese mismo año se jubiló la coordinadora del equipo, y por algún tiempo 
se tuvo un estado de inactividad, porque nadie asumía el papel de líder. Posi-
blemente porque el líder del equipo no sólo tenía el mayor grado de estudios o 
categoría laboral, sino porque reunía ciertas características y cualidades perso-
nales casi innatas que lo distinguían (Katz, 1999): disposición para trabajar en 
equipo, responsabilidad, compromiso en la ejecución de acciones para alcan-
zar metas comunes, el que preservaba la estabilidad del equipo y el que encar-
na la esencia de la identidad social al grupo (Haslam, Reicher y Platow, 2011).

Transcurrieron cinco años, del 2007 al 2012, y ninguna de las escuelas 
normales del Estado de Guerrero había registrado algún CA y ningún profesor 
con el perfil deseable por PROMEP. Este hecho hizo que las autoridades del 
nivel programaran diversas acciones para que las escuelas normales lograran 
su incorporación al PROMEP. 

En el año 2012, las autoridades educativas estatales organizaron el curso ta-
ller: Conformación de cuerpos académicos. El objetivo fue conocer el estado en 
el que se encuentra la institución sobre la formación de cuerpos académicos, y 
elaborar un plan de trabajo para la formación de CA y perfil PROMEP. Se hizo un 
diagnóstico situacional de cada institución, y el de la CENEIMA fue el siguiente:
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• Insuficiente información sobre el perfil PROMEP y CA.
• Varios docentes no tienen estudios de posgrado y otros no están titula-

dos.
• Falta de interés de los profesores para formar CA’s y perfiles deseables.
• No se cuenta con un Representante Institucional ante PROMEP (RIP). 
• Pocas habilidades de los profesores para la investigación educativa. 
• Insuficientes apoyos institucionales para la formación del CA y perfiles 

deseables. 
• Poco interés de los profesores por participar en el Programa de PROMEP.

Posteriormente se elaboró un plan de trabajo bianual en que se plasmaron 
las acciones a seguir para alcanzar la meta. Del 2012 al 2014, se realizaron 
las acciones programadas: capacitarse en temas de investigación educativa, 
nombrar y registrar a un RIP, hacer expedientes de los integrantes, firmar un 
acta constitutiva, registrar a los profesores de tiempo completo (PTC) en la 
plataforma, definir las Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC), hacer el proyecto del CA, integrar el curriculum de los profesores y 
participar en la convocatoria de PROMEP.

En el 2013 se editó y publicó el libro “Experiencias de investigación edu-
cativa para la conformación de cuerpos académicos en las escuelas norma-
les del Estado de Guerrero”, se presentaron ponencias en diversos eventos 
académicos, estatales, nacionales e internacionales, destacando los alcances y 
limitaciones en la profesionalización de la formación de Docentes del Estado 
de Guerrero.

En el 2014 los primeros profesores de las normales de Guerrero en obte-
ner el perfil deseable fueron tres, un maestro de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, otro de la Escuela Regional de la Montaña y una maestra de la 
CENEIMA. 

Uno de los temas que se comentó permanentemente en la institución fue 
sobre la profesionalización de los formadores, traducido en su desempeño, 
productividad académica, evaluación del desempeño, calidad de la enseñanza, 
así como de la investigación en colaboración y cooperación con pares acadé-
micos de otras instituciones de educación superior. 

Otro tema en discusión fue sobre la difusión, vinculación, movilidad, inno-
vación, generación y aplicación del conocimiento, como lo menciona Yáñez 
(2013), al considerar que los temas que implican movilizar el capital intelec-
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tual de las IES, entendiendo por éste el conjunto de conocimientos que crean o 
pueden crear valor para una organización. (Yáñez, 2013). 

Los esfuerzos sistemáticos por registrar un CA de la institución fueron 
constantes durante dos años. Se siguió un plan de acciones concretas que se 
transformaron en metas y en un curriculum del equipo de investigación que 
permitió participar en la convocatoria del 2016 para CA del PROMEP. En esta 
ocasión el equipo se conformó por tres profesores titulares, cinco profesores 
colaboradores y dos estudiantes de la Licenciatura en educación especial.

Entre los proyectos de investigación aprobados por PROMEP en el 2014 
fueron: La formación de Cuerpos Académicos y perfiles deseables de los do-
centes de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Alta-
mirano”, durante el ciclo 2014-2015. Respondió a las interrogantes: ¿Cuáles 
son las condiciones institucionales para proporcionar a los docentes de la CE-
NEIMA, las oportunidades para la actualización, capacitación, desempeño y 
gestión académica?, ¿cuáles son las condiciones institucionales para favore-
cer el trabajo colaborativo académico para los docentes de la CENEIMA en el 
diagnóstico, seguimiento y evaluación del proceso académico?, ¿qué actitudes 
predominan en el colectivo docente para el trabajo académico colaborativo?

Otro proyecto fue: Sentido de Vida de los estudiantes de la “Centenaria 
Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano” (CENEIMA). En esta 
investigación nos preguntamos lo siguiente: ¿Existe vacío existencial en los 
estudiantes de la CENEIMA?, ¿cuál el grado de realización de su sentido en la 
vida?, ¿varía la realización del sentido de la vida y la presencia del vacío exis-
tencial según la carrera que se estudie, la edad, el sexo y el año de estudio? Los 
resultados que aportó la investigación contribuyeron a fortalecer el desem-
peño académico de los estudiantes y, por ende, al logro del perfil de egresos.

El 07 de noviembre del 2016, la Dirección del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el Tipo Superior, envió el oficio a la institución, 
donde se informó que el CA “Desempeño profesional docente y formación ini-
cial de profesores” fue dictaminado y registrado con la clave CENEIMA-CA-1, 
EN FORMACIÓN, con vigencia de tres años (Del 2017 al 2019). De acuerdo a 
las reglas de operación.

Con el proyecto se identificaron algunos de los rasgos de la profesionali-
zación docente, como lo expresa Fernández (1998): el análisis de la práctica, 
la investigación operacional y el perfeccionamiento permanente técnico-pe-
dagógico, debido a que se realizó el autoanálisis de la práctica docente para 
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reconocer los alcances y limitaciones, y así plantear nuevas estrategias para 
mejorarla. En este sentido, la profesionalización docente se mejora con la au-
topercepción del profesional, identificándose con nitidez y cierto grado de 
satisfacción (“autorrealización”, “orgullo profesional”, etc), como profesional 
de la enseñanza.

Así también con el hecho de contar con cierto nivel de institucionalización 
por lo que se refiere a la ordenación normada del ejercicio de la actividad 
en cuestión (legislación, colegio profesional, etc.), como tal profesional, en 
nuestro caso, de la enseñanza y el progreso continuo de carácter técnico-peda-
gógico. (Fernández Pérez, 1998, p. 2).

Cabe mencionar que la CENEIMA obtuvo recursos económicos de la Di-
rección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), por medio del Programa de Mejoramiento Institucional de las Es-
cuelas Normales Públicas (ProMIN). De éste programa se derivaron, el Plan 
Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) en el 2008; el 
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas 
Normales (PACTEN) en el 2016; y la Estrategia de Desarrollo Institucional de 
la Escuela Normal (EDINEN) en el 2020. 

Con los recursos, el personal académico tuvo la posibilidad de estudiar 
posgrados, editar y publicar libros, revistas, manuales, difundir resultados en 
eventos académicos estatales, nacionales e internacionales. 

En este sentido, el PRODEP tiene como fin contribuir a la política social 
mediante programas de formación, proyectos de investigación, actualización 
académica y/o capacitación, dirigidos a profesores de tiempo completo, per-
sonal docente con funciones de docencia, dirección, supervisión o asesoría 
técnico-pedagógica, que les permita fortalecer el perfil para el desempeño de 
sus funciones. (SEP, 2020).

Los rasgos principales de quienes integran los CA es común en todos sus 
miembros y se consolidan poco a poco con el trabajo en colaboración que 
realizan: alta habilitación académica, compromiso institucional, intensa vida 
colegiada e integración de redes. También implica una nueva forma de orga-
nización del trabajo como lo menciona Tinajero V., Guadalupe; P. F., Carmen 
y E. G., Erika J (2008), transitar a estilos de autoridad más participativos y 
colegiados.  

El trabajo colaborativo requiere diversas actitudes que ponen en juego el 
paso de la individualidad al trabajo colaborativo. Como lo dice Ortiz del Án-
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gel, Yolanda (2008), la modalidad del trabajo en equipo colaborativo requiere 
del desarrollo de habilidades interpersonales y la comunicación eficaz que 
permita conocerse entre sí y establecer una relación de confianza. También 
destaca que el trabajo colaborativo requiere la aceptación, el apoyo mutuo, la 
comunicación asertiva y constructiva para la toma de decisiones en conjunto. 

Esta manera de trabajar en colaboración y equipo tiene sus dificultades, 
sobre todo cuando en la institución no se ha promovido el trabajo en proyectos 
de mejora, ni se incluye a la mayor cantidad de miembros en tareas institucio-
nales. O donde las autoridades ejercen verticalmente las disposiciones y los 
criterios para la organización. 

Así, durante el 2017, surgió una dificultad en el equipo de trabajo, rela-
cionada con la falta de comunicación, de compromiso con las tareas planea-
das, diferencias personales, falta de confidencialidad entre los integrantes, 
desacuerdos sobre posturas, perspectivas, enfoques y maneras de trabajar las 
acciones planeadas.

Por esta razón, una de las titulares salió y se reintegró otro profesor que 
había colaborado en el equipo de investigación en el 2010. Desde ese año al 
2020, el CA realizó las actividades requeridas para mantener la vigencia y el 
registro de Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), antes 
PROMEP. Con respecto a la vinculación y movilidad académica, se realizaron 
diversas actividades para la interlocución con otros CA y redes. 

En marzo del 2018, el cuerpo académico CENEIMA-CA-01, tuvo la iniciativa 
de formar una red temática con otros CA’s de escuelas formadoras de docentes 
de Guerrero. Se elaboró un proyecto con el propósito general de favorecer el 
trabajo colaborativo entre CA’s y grupos de investigación de escuelas normales 
y CAMs para la realización de actividades conjuntas con impacto en la docen-
cia, la investigación, la difusión de la cultura.

Los CA’s que integraron la primera etapa de la Red fueron: CENEIMA-CA-1: 
desempeño profesional docente y formación inicial de profesores, de la Cen-
tenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano”; ENPAVV-
CA-01: formación y práctica docente preescolar de la Escuela Normal Prees-
colar “Adolfo Viguri Viguiri”; el ENRTC-CA-1: formación docente: desarrollo e 
innovación de la práctica educativa de la Escuela Normal Regional de Tierra 
Caliente; el ENRRIB-CA-1: procesos y prácticas en la formación docente; y EN-
RRIB-CA-2: formación docente y política educativa de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
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Otros integrantes de la red fueron, el CAMA-CA-2: investigación para la in-
novación en la formación de docentes del Centro de Actualización del Magis-
terio de Acapulco; el ENRMJV-CA-1: procesos formativos del docente intercul-
tural, de la Escuela Normal Regional de la Montaña; el grupo de investigación 
de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”; el grupo de 
investigación del Centro de Actualización del Magisterio de Chilpancingo; y 
el grupo de investigación: Procesos de formación docente del Centro Regional 
de Educación Normal de Iguala.

Durante el resto del 2018, se realizaron mejoras al proyecto de la Red y se 
presentó a las autoridades educativas para su conocimiento y para solicitar el 
apoyo para continuar con las acciones del plan de trabajo. Entre los colaborado-
res de la red, se intercambió información y asistieron a eventos académicos que 
cada uno organizó en sus instituciones. En el mes de octubre del 2019, se invitó 
a colaborar a dos CA’s consolidados de la Universidad Veracruzana y se firmó un 
acuerdo de colaboración lo cual amplió el horizonte de los CA’s de las normales.

Los cuerpos académicos consolidados con quienes se amplió la Red fue-
ron: el CA-372, tecnologías e innovación en educación para la sustentabilidad; 
y el CA-78, estudios en educación de la Universidad Veracruzana. Con la in-
corporación de estos dos CA’s, se incrementaron los participantes de la red y se 
iniciaron los trabajos en colaboración de forma constante. 

En el mes de octubre del 2019, los miembros de los CA´s de la Universidad 
Veracruzana impartiron un curso taller sobre la “Red de Comunidades para la 
renovación de la Enseñanza-aprendizaje en Educación Superior” (RECREA) y 
como producto de esté, se editó el primer Libro: Transformando la enseñanza, 
Travesías y re-virajes.

Esta nueva experiencia de colaboración entre docentes de CA´s consoli-
dados de otras instituciones de educación superior, motivó a continuar con 
actividades académicas y a plantear la meta de lograr la consolidación de los 
que no la tienen. Sobre todo, porque trabajar en Red facilita la colaboración 
en actividades académicas, y la habilitación para generar o aplicar innova-
doramente el conocimiento, como se considera que deben poseer quienes se 
encuentran en CA consolidado.

En diciembre del 2019 se realizó un intercambio académico en la Universi-
dad Veracruzana con los CA’s y de Quintana Roo, y se acordó una nueva agen-
da de actividades para la colaboración. Durante el 2020 se realizaron diversas 
actividades en colaboración, se emitió una convocatoria para escribir el capí-
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tulo sobre las experiencias de la práctica docente que se obtuvieron a partir 
de que los CA’s se integraron a una Red donde se retroinforman mutuamente. 
Fueron diez CA’s que colaboraron para escribir el libro, y en el mes septiembre 
del mismo año se presentó de forma virtual. 

A finales del mes de noviembre y principios de diciembre del 2020, la red 
organizó un ciclo de conferencias sobre el pensamiento complejo aplicado a la 
práctica docente reflexiva “Salud emocional en tiempos de pandemia: factores 
asociados y estrategias de ayuda”; “Desigualdad social y educativa: los desa-
fíos de la escuela ante la crisis sanitaria y la Crisis global por la pandemia” y 
“Los desafíos para la educación: una mirada desde la complejidad”. 

La elaboración del libro fue una actividad que permitió detectar las limita-
ciones que se tienen para escribir textos científicos para publicación, motivo 
por el que se planeó otra actividad académica. Los CA’s de la Universidad 
Veracruzana, impartieron el curso: Investigación autobiográfica y biográfica 
narrativa, del cual se propuso la edición de un segundo libro como producto 
del aprendizaje obtenido del curso. 

Otra experiencia en colaboración fue el ciclo de conferencias realizado del 
30 de noviembre al 2 de diciembre, donde se destacaron temas relacionados 
con la práctica docente en los tiempos de pandemia: “Salud emocional en 
tiempos de pandemia: factores asociados y estrategias de ayuda”, “Desigual-
dad social y educativa: los desafíos de la escuela ante la crisis sanitaria” y “La 
crisis global por la pandemia y los desafíos para la educación: una mirada 
desde la complejidad”.

En el 2020, un integrante decidió dejar el CA, en esta ocasión por no cum-
plir las expectativas de tipo académicas y de remuneración económica, y se 
incorporó un profesor como titular. Mientras, el equipo siguió realizando acti-
vidades académicas en colaboración con los integrantes y CA’s de la Red.

Uno de los problemas comunes entre los CA’s, es el hecho de que el trabajo 
que se realiza emplea tiempos extra a los horarios oficiales, y no es remunera-
do económicamente. Esto dificulta la incorporación de otros profesores, por-
que es más trabajo con el mismo sueldo, y en ocasiones la actualización corre 
a cuenta del mismo profesor. Los profesores deben mantener una motivación 
intrínseca y la convicción de que la actualización permanente y el trabajo co-
laborativo es una decisión de cada uno. 

Sobre la generación del conocimiento, los proyectos realizados por el CA 
están dirigidos al tema de la práctica docente, la práctica docente reflexiva y 
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la profesionalización. Actualmente el proyecto de investigación que se desa-
rrolla es un estudio que tiene como principal objetivo construir un modelo 
pedagógico, que profundiza en el conocimiento, la didáctica y la pedagogía. 
Pretende que los profesores participen en la autoformación, puesto que con-
vierte la reflexión en la práctica, y sobre la práctica en un hábito consciente 
que se integra en la actividad diaria del profesor para mejorar permanente-
mente su profesionalización, así como en la toma de decisiones que afectan la 
vida académica de los estudiantes.  

Sin duda, la actualización permanente y la profesionalización docente son 
una responsabilidad tanto del mismo profesor como de las instituciones que 
deben proveer de condiciones para que éstos se actualicen y cumplan con 
los niveles o estándares establecidos por la educación superior, los cuales 
básicamente se refieren a que el profesor sea un experto en la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura, como lo expone Núñez, Arévalo y 
Ávalos (2012), al afirmar que la profesionalización docente es un proceso de 
perfeccionamiento docente. O, bien, Rosas (2000) considera que implica una 
formación científica y especializada del campo profesional. 

El estudio permitirá al docente la construcción de conocimientos a través 
de la solución de problemas que se encuentran en la práctica: esto conlleva 
la construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar 
decisión mediante la utilización de estrategias y metodologías para innovar. 
Como lo expresa Larrain (2003), constituye la posibilidad para la identidad 
para el profesional reflexivo, la cual “solo puede constituirse en la interacción 
simbólica con los otros”.

Por lo antes mencionado, refleja el caminar de un grupo de profesores que 
día a día intentan darle sentido a su actividad docente con acciones que pro-
muevan su actualización y profesionalización en aras de mejorar la práctica do-
cente y revalorar el papel de docente como investigador de su propia práctica.

retos del CuerPo aCadémiCo en la Ceneima

El camino de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Alta-
mirano” hacia las nuevas exigencias académicas no ha sido fácil, pues muchos 
docentes siguen sin interesarse por la investigación educativa o por alcanzar 
el perfil deseable, pero como experiencia propia la conformación del cuerpo 
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académico ha permitido fortalecer el avance académico de la institución en el 
desarrollo de proyectos de investigación sobre los temas de la práctica docen-
te, la práctica docente reflexiva, la profesionalización, sentido de vida de los 
estudiantes, así como por la participación activa de sus integrantes en la ela-
boración de proyectos para el programa de mejoramiento institucional, como 
también por compartir experiencias con la red de colaboración. El trabajo ha 
sido satisfactorio.

El Cuerpo Académico aún tiene mucho trabajo por desarrollar, deberá 
continuar en busca de propiciar un ambiente idóneo para la investigación y 
el desarrollo del Perfil Docente, no sólo de los PTC sino de toda la base tra-
bajadora, específicamente docentes; también deberá enfocarse en la difusión 
de esta información, con miras a crear conciencia de la responsabilidad que 
tenemos los docentes de las Escuelas Formadoras de futuros profesores de 
educación básica en nuestro estado y caminar hacia la profesionalización de 
manera uniforme.
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resumen

El objetivo del presente trabajo es narrar el origen, evolución y perspectivas 
del cuerpo académico Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad Jurídica, 
para ello se utiliza una metodología narrativa en la cual se rescatan las expe-
riencias de los miembros de este colegiado a través de un grupo focal llevado 
a cabo con base en un guion de entrevista semiestructurado. El reporte fue 
elaborado contrastando y enriqueciendo las experiencias con aportes teóricos 
pertinentes, lo cual permitió configurar una interesante perspectiva de nuestra 
esencia como cuerpo académico.

Palabras clave: Cuerpo académico, Narrativa académica, Investigación jurí-
dica, Derecho integral.

nota introduCtoria y metodológiCa

El presente trabajo se construye a partir de la narrativa de los miembros del 
cuerpo académico “Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad Jurídica”, pri-

1 Investigador de tiempo completo Universidad Veracruzana, fabaez@uv.mx
2 Investigador de tiempo completo Universidad Veracruzana, mlascurain@uv.mx
3 Investigador de tiempo completo Universidad Veracruzana, josealvm@hotmail.com
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mer cuerpo académico adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana. Todos, los seis miembros, participamos en la cons-
trucción de experiencias de origen, evolución y perspectivas que integran este 
trabajo, pero sólo tres participamos en la redacción del informe.

La metodología de investigación narrativa es antigua. Sin embargo, asiste 
a un resurgimiento post positivista, por ser una forma de rescatar la construc-
ción de experiencias individuales o grupales que pueden resultar de utilidad 
para otras situaciones o contextos. En el ámbito de la educación, “la narrativa 
cobra cada día mayor importancia debido a que evidencia la voz del investi-
gador y el investigado, mostrando sus sentimientos y emociones, a la vez que 
rescata la dimensión personal de la labor de ser maestro” (Molano & Baquero, 
2009, pág. 124). 

(...) la investigación narrativa se ha venido abriendo campo en la educa-
ción, particularmente en la definición del papel de las narrativas en la for-
mación inicial de los profesores, el papel de las narrativas en la conforma-
ción de la identidad de los profesores y el rol que tienen las narrativas en la 
estructuración del conocimiento de los docentes (Barrera, 2020, pág. 204). 

En este sentido resultó pertinente y enriquecedora la oportunidad de colaborar 
con el cuerpo académico “Estudios en Educación” para configurar este colec-
tivo con la narrativa particular del surgimiento, desarrollo y perspectivas de 
nuestro Cuerpo Académico.

Para la obtención de información desarrollamos (a través de la plataforma 
de google meet) un grupo focal entre los seis integrantes del CA, 4 fundadores 
y 2 de incorporación posterior, con base en una guía de entrevista semiestruc-
turada desarrollada conforme los intereses de la convocatoria para participar 
en este trabajo colectivo; la reunión quedó grabada y se tomaron notas para 
posteriormente redactar un informe haciendo contraste con información teóri-
ca relevante para los temas, para lo cual se decidió que fuera elaborado por el 
coordinador y los dos colaboradores más nóveles.

El objetivo del presente trabajo es narrar el origen, evolución y perspecti-
vas del cuerpo académico Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad Jurídi-
ca, para lo cual se desarrollaron en el reporte tres apartados relativos a cada 
una de estas temáticas.
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origen: Constituyendo un CuerPo aCadémiCo en el área jurídiCa

Quienes narramos esta historia, partícipes de la creación del cuerpo acadé-
mico “Derecho, gobierno y multidisciplinariedad jurídica” coincidimos en la 
afirmación señalada en el grupo focal por el participante 3 (De la Fuente).

El área jurídica es un área donde existe una compleja dualidad en el tema 
del trabajo en equipo, se trata de una profesión en la cual muchas veces se 
debe competir con los colegas y, por tanto, se forja un espíritu individua-
lista, pero por otro lado también es una carrera que requiere un excelente 
manejo de relaciones y el apoyo de otras personas para alcanzar el éxito 
en muchas de sus manifestaciones. También es común la conformación de 
grandes colegios o despachos que integran a varios abogados, no sin que 
deje de mediar entre los partícipes el espíritu de competencia interna propio 
de la profesión”.

Arellano Ríos (2012) concuerda con esta dualidad y considera que ambas 
perspectivas pueden ser utilizadas para analizar la abogacía hispanoamerica-
na, ya sea por separado o combinándose en cierto grado y sentido. La abogacía 
vista como un campo social se desenvuelve en una esfera de doctrina legal, 
litigio e investigación jurídica en donde hay un sistema de relaciones entre 
clientes, firmas, gremios y abogados, por lo cual la perspectiva que tiene como 
base el individualismo no alcanza para explicar y comprender totalmente a la 
abogacía, aunque de alguna forma siempre está presente.

Quizá por lo anterior se explica, al menos en parte, el caso de la Univer-
sidad Veracruzana donde son contados los cuerpos académicos asociados al 
área jurídica; al momento en el cual se planteó la creación del colegiado del 
que somos participes, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas no existía un 
solo cuerpo académico adscrito, aunque sí investigadores que eran participes 
de cuerpos académicos externos.

En la academia, como ocurre en otras áreas, la motivación puede tener 
dos orígenes, la extrínseca o externa y la intrínseca o interna. En el ámbito 
docente, los elementos motivacionales externos se refieren a alentar a la planta 
a completar sus tareas como contraparte de la recepción de una recompensa; 
mientras que la vertiente intrínseca es la que está asociada con los sentimien-
tos personales que la realización de una actividad determinada le genera al 
individuo (Muriel-Páez, 2017).
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Atendiendo a ello, puede afirmarse que una de las principales motivaciones 
para la creación de este colegiado fue conforme se señaló en el grupo focal por 
el participante 2 (Dra. Armenta):

Cubrir la ausencia de este indicador para nuestra entidad académica, ade-
más de contar con el indicador a nivel individual para ser partícipes de 
estímulos como el ya modificado U040 (Programa de Carrera Docente) y 
el aún vigente PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Académico), por lo cual sinceramente podemos reconocer que en un inicio 
la motivación para integrar el colectivo fue más extrínseca que intrínseca. 
Sin embargo, esta situación evolucionaría con el devenir del colectivo.

 
En el año de 2019, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Dra. 
Petra Armenta Ramírez, tuvo la iniciativa de que se creara un cuerpo acadé-
mico para esta entidad, para lo cual, considerando los indicadores de perfil ne-
cesarios -pero además la sinergia de trabajo que se tenía por haber participado 
en proyectos como la creación y acreditación ante el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) del Doctorado en Derecho y la fundación de la revista Universos 
Jurídicos-, se encomendó al Dr. José Francisco Báez Corona la tarea de enca-
bezar y coordinar este proyecto.

Debe precisarse que en los grupos de juristas “se reconoce un liderazgo 
que puede ser compartido; y la monopolización y fortaleza de éste se encuen-
tra inversamente proporcional al tamaño de la asociación” (Arellano Ríos, 
2012, pág. 169). Para el caso particular de nuestro CA, consideramos que se 
configura este liderazgo compartido desde su origen por la naturaleza y posi-
ción académica de sus participantes. Como se mencionó, la Dra. Petra Armen-
ta es quien tiene la iniciativa y dirige el Instituto, aunque asume en el CA el 
papel de miembro. El Dr. Báez Corona es el coordinador para efectos del CA, 
pero subordinado en su función de investigador a la dirección del Instituto. 
Esta complejidad de liderazgos se ve enriquecida cuando se complementa la 
formación con el tercer miembro, el Dr. Alejandro de la Fuente Alonso, quien 
a la vez funge como director de la Facultad de Derecho. A estos tres miembros 
originarios se une pocas semanas después el Dr. Arturo Miguel Chipuli Casti-
llo, uno de los investigadores más nobel del Instituto, pero que recientemente 
ocupó la secretaría académica de la Facultad de Derecho.
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Tomando en cuenta la tipología propuesta por Díaz Mejía (2017), en la 
cual clasifica a los profesores de tiempo completo (PTC) de acuerdo con su 
participación en los CAs, en tres arquetipos:

1. Resistentes: PTC reconocidos y prestigiados de la comunidad universi-
taria; varios poseen perfil PROMEP, algunos son miembros del sistema 
nacional de investigadores, de modo que no se piense que se rehúsan a 
trabajar, sencillamente no logran asociarse en CA.

2. Adaptados: Hay académicos que hacen trabajo colaborativo, pero como 
peculiaridad ya lo hacían antes; conformaban grupos de trabajo previa-
mente a su registro oficial como CA. Son afortunados porque se bene-
fician tanto de recursos económicos y de prestigio entre su comunidad, 
como de trabajo colaborativo gratificante y productivo.

3. Quienes se adaptaron: PTC de reciente contratación apreciaron la or-
ganización en CA como algo natural. Es comprensible, porque cuando 
ellos ingresaron a la Universidad, el campo ya estaba estructurado–al 
menos discursivamente–por los criterios de la política educativa vigen-
te. Al momento de su contratación, se les indicó la importancia y se les 
invitó a trabajar en CA. (Díaz Mejía, 2017, págs. 9-11).

Se puede afirmar, por las características de los cuatro miembros fundadores, 
que tres de nosotros teníamos el perfil de “adaptados”. Estos serían la Dra. 
Armenta y el Dr. Báez quienes participaron previamente como miembro y co-
laborador respectivamente en un CA que alcanzó el grado de consolidado; por 
su parte, el Dr. De la fuente también fue partícipe de otro colegiado; mientras 
que uno de los miembros entraría en la categoría de “quienes se adaptaron”, se 
trata del Dr. Chipuli quien, al incorporarse al Instituto, de inmediato se adentró 
en la dinámica del CA.

En el transcurso de 2021, acordamos la incorporación de dos miembros 
más, los cuales comienzan a trabajar con el colegiado desde inicios de año, 
pero se darán de alta formalmente ante PRODEP en el siguiente periodo de 
cambios del mes de mayo. Se trata del Dr. José Lorenzo Álvarez Montero, un 
investigador de mucha trayectoria en el Instituto y que también fue previa-
mente partícipe de otros CA, por lo cual podría considerarse como “adaptado”; 
por otra parte, el Dr. Mauricio Lascuráin Fernández quien es de reciente incor-
poración a la Universidad Veracruzana, pero con amplia trayectoria académica 
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en otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, 
por lo cual pudiera clasificarse como uno de “quienes se adaptaron” al trabajo 
colegiado, además de que inserta un ingrediente importante al perfil que bus-
camos para este cuerpo académico al tener una formación de base diversa a 
la del licenciado en Derecho, ya que se especializa en temas de comercio y 
relaciones internacionales.

El CA también cuenta con colaboradores activos y participativos que se han 
incorporado a los trabajos desde septiembre de 2018. No obstante, debido a 
las reglas del PRODEP que impiden fungir como miembros a los académicos 
que no son de tiempo completo, su incorporación ha sido como colaborado-
res. Estos son la Dra. Karina Nohemí Martínez Meza (participante de estancia 
postdoctoral), el Dr. Saúl Cortés Viveros (personal de apoyo en el Instituto), 
la Mtra. María del Rocío Viveros Hernández (Técnico académico) y el Dr. 
José Rubén Croda Marini (profesor por asignatura en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales).

De vuelta al origen del CA, desde finales de 2018 e inicios de 2019, los 
cuatro académicos mencionados comenzamos a trabajar como un colectivo 
integrando líneas de trabajo, realizando eventos académicos e involucrán-
donos colegiadamente en las tareas del Instituto. No obstante, la formaliza-
ción del Cuerpo Académico se podría proponer hasta mayo del año 2019, 
periodo en el cual se abre convocatoria para modificaciones en los CAs, 
entre tanto una de las tareas fundamentales consistió en la elección de un 
nombre.

El nombre “Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad jurídica” (DEGOM) 
fue electo por votación entre varias propuestas; a decir del participante 1, en 
el grupo focal (Dr. Báez Corona)

Fundamentalmente se escogió porque refleja el espíritu abierto del CA a 
estudiar el derecho, pero desde un enfoque integral, con incidencia en la 
política y las decisiones de gobierno y además como una disciplina que 
debe de complementarse con otras para poder adaptarse a la complejidad 
imperante en la realidad actual. El nombre también refleja la unión de in-
quietudes de investigación que los miembros fundadores teníamos previo 
a conformarnos como un colegiado, lo cual permite integrar armónica-
mente nuestros trabajos individuales al esfuerzo colectivo.
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Esta postura del derecho integral ha sido defendida por diversos autores 
(Kaufmann, 2006; Báez Corona, 2020; Reale, 1997), y básicamente consiste 
en sostener que ante todo fenómeno jurídico debemos contemplar una triple 
realidad, que es a la vez normativa, axiológica y social; es decir, en todo fenó-
meno jurídico interactúan aspectos de regulación, relacionados con leyes, in-
tervención de estado, normatividad; pero éstos se aplican en una sociedad, por 
lo cual la eficacia del derecho también depende de un sustento sociológico, y 
finalmente se enmarcan en una valoración de las conductas, lo que implica que 
la reflexión filosófica, ética y moral es intrínseca a lo jurídico.

Consideramos que nuestro nombre como colegiado enmarca esta inte-
gralidad del fenómeno jurídico, pero además resalta dos aspectos contem-
poráneos relevantes para la evolución jurídica en México, se trata de la in-
cidencia en el gobierno a través de políticas públicas, particularmente con 
enfoque de derechos humanos, así como también de la multidisciplinariedad 
como sello de la ciencia actual y que, sin duda, permea cada vez con mayor 
fuerza en lo jurídico; este tipo de reflexiones envolvieron nuestra elección 
de nombre.

A decir de la participante 2:

Para el trabajo conjunto desde nuestra creación la comunicación ha fluido 
en forma continua, ha sido fácil conjuntarnos y empalmar agendas debido 
a que todos colaboramos en el mismo espacio de trabajo, (como se ha 
mencionado el Instituto de Investigaciones Jurídicas UV), también utili-
zamos los medios electrónicos con naturalidad contamos con un grupo de 
trabajo en la aplicación de WhatsApp a través del cual cada miembro del 
CA es fácilmente localizable y hay respuesta casi inmediata.

También debemos mencionar que ha sido una ventaja estratégica contar con 
la directora de la entidad en nuestras filas, pues facilitó mucho el apoyo ins-
titucional y administrativo que se requirió para la organización de eventos, 
disposición de algunos espacios y generación de proyectos colegiados de este 
CA en la etapa de su fundación y hasta la fecha.

Encontramos coincidencia con el análisis de Díaz Mejía (2017) cuando 
describe que entre PTC la comunicación es necesaria y enriquece los proyectos 
así como que la colaboración se realiza fundamentalmente para:
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Publicación. La meta común, la regularidad encontrada en el decir de los 
compañeros, se relacionó básicamente con la necesidad de publicar, aun-
que no como meta explícitamente acordada, sí como requisito para acce-
der o permanecer en PROMEP y CA. Publicar es un objetivo tácito.

Colaboración en los proyectos. La colaboración se consiste en opinar 
sobre la estructura metodológica o viabilidad del proyecto que alguien de 
manera individual propone. (Díaz Mejía, 2017, pág. 12)

Sin embargo, el camino a constituirse como CA no fue totalmente llano, desde 
luego se enfrentaron obstáculos. En el caso particular de nuestro colegiado 
la traba principal vino desde la esfera administrativa, no de la UV si no de la 
administración central de la SEP y el PRODEP. En primer lugar, porque desde 
nuestro punto de vista resulta insuficiente el realizar una sola convocatoria 
anual para el registro de CAs. En nuestro caso, comenzamos a trabajar casi re-
cién se había vencido la convocatoria anterior de 2018, y el tener que esperar 
un lapso de casi tres años para nuestro reconocimiento formal estuvo a punto 
de desmotivarnos y romper con la integración grupal.

Para nosotros, el reconocimiento necesario consistía en el registro ante 
PRODEP:

Desde el punto de vista jurídico no basta que un grupo de individuos se 
reúna para la cooperación y consecución de determinados fines, ya sea 
para la protección o defensa de sus intereses, sino que la asociación en este 
caso profesional debe contar con un sustento contractual e incrustarse en 
un marco jurídico. (Arellano, 2012-166)

Comenta en el grupo focal el participante 1:

El tiempo de espera habitual para el registro de un CA se duplicó para no-
sotros debido a otra falla administrativa: nuestra evaluación; en primera 
instancia, nos negó el registro por un error garrafal en el evaluador, des-
pués de un año de espera para convocatoria y otros 6 meses para espera 
del resultado, este fue negativo, fundamentado en una escueta retroali-
mentación: “El cuerpo académico no cuenta con Profesores de Tiempo 
Completo”, afirmación a todas luces improcedente ya que nuestra for-
mación original se integraba por cuatro profesores de tiempo completo, 
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además de que es el primer requisito que se revisa internamente en la 
Universidad Veracruzana, comprobando número de plaza y nombramien-
to. Lamentablemente la corta visión de evaluador le llevó a confundir 
que, por estar adscritos a un Instituto, entonces éramos investigadores y 
no profesores, cuando el concepto de PTC abarca claramente académi-
cos adscritos de tiempo completo a instituciones de educación superior, 
independientemente de la entidad a la cual se encuentren adscritos, así 
lo es en la Universidad Veracruzana y además en todas las universidades 
del país.

El daño que nos provocó este error en la evaluación se vio agravado por un 
tedioso procedimiento de réplica que, tratándose de una cuestión tan evidente, 
consideramos que el aparato burocrático de PRODEP debiera poder resolver 
expeditamente. Sin embargo, la respuesta al escrito de réplica se tomó más de 
un año, inclusive trascendió el tiempo de la siguiente convocatoria anual, por 
lo cual algunos de nuestros miembros se vieron tentados (y con justa razón) 
a desistir de la réplica para integrarse a otros colegiados. No obstante, nos 
mantuvimos unidos y, finalmente en octubre 2019, obtuvimos la tan esperada 
respuesta favorable.

 Derivado de esa respuesta, el registro actual de nuestro CA se encuentra 
bajo la clave UV- CA-523, con el nivel de “en consolidación” (de algo sirvió 
tener que esperar un año para participar en la convocatoria), bajo el nombre 
“Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad Jurídica”, que abarca hasta el año 
2023 con la coordinación del Dr. José Francisco Báez Corona.

desarrollo: fundamentaCión teóriCa y jurídiCa 
del CuerPo aCadémiCo

Como se mencionó previamente, el cuerpo académico adoptó el nombre “De-
recho, gobierno y multidisciplinariedad jurídica” atendiendo a una perspec-
tiva de derecho integral y tomando en consideración aspectos emergentes en 
la realidad contemporánea como lo son las políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos, su incidencia en el gobierno y también la interacción del 
derecho en el contexto multidisciplinar. Estos aspectos se ven reflejados en 
nuestra línea de generación y aplicación del conocimiento.
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Ya con la línea denominada: “Derechos humanos, gobierno y multidisci-
plinariedad jurídica” pretendemos estudiar el Derecho como fenómeno pú-
blico en tanto regula las actividades de los órganos del Estado, pero no sólo 
desde el enfoque normativo sino también desde el gobierno, las políticas pú-
blicas y otras áreas del conocimiento que impactan el desarrollo de un Estado 
de justicia y bienestar, particularmente en lo relacionado con los Derechos 
Humanos como parámetros de tratamiento digno para la ciudadanía y sin dejar 
de lado que el Derecho es un fenómeno social, lo que obliga a un estudio que 
trascienda las barreras disciplinares para encontrar explicaciones más comple-
tas y acordes a la complejidad que encierran por su naturaleza los fenómenos 
jurídicos; por ello, también se aborda la investigación jurídica desde la multi-
disciplinariedad.

Para llegar a esta línea de investigación consideramos que los derechos 
humanos se constituyen en un criterio orientador que tiene un adecuado em-
palme epistémico con el tridimensionalismo jurídico (Kaufmann, 2006). Ade-
más, hoy en día representan a la vez una aspiración y un modelo dominante en 
la construcción de los sistemas jurídicos nacionales. Los derechos humanos se 
han reconocido y postulado como paradigma constitucional (Labardini, 2012), 
como valores del consenso para la educación (Ramírez & Varela, 2015), como 
criterio de interpretación jurisprudencial (Cossío & Lara Chagoyán, 2015), 
por mencionar algunos; es así que para nuestro CA constituyen un tema rele-
vante en nuestra línea de investigación.

Como hemos comentado en un inicio este CA se constituye, más que como 
un grupo, como una conjunción de individualidades, y, en cierta forma, los de-
rechos humanos y su incidencia en el gobierno fue siempre una preocupación 
común a los miembros originales e incorporados, incluso un tema que cada 
uno tenía en su línea de trabajo individual por lo cual fue natural ponerla en 
conjunto. La manera de construir este consenso fue a propuesta del coordina-
dor aceptada en forma unánime por los integrantes del CA.

Por lo que respecta a la multidisciplinariedad, “en la investigación del de-
recho consiste en observar un mismo fenómeno jurídico desde la perspecti-
va de muchas disciplinas” (Gozaine, 2013, pág. 9), es una postura teórica y 
metodológica que en lo particular ha sido cultivada por el coordinador del 
cuerpo académico (Báez Corona, 2015) y que se propuso compartir con los 
demás miembros y colaboradores por la misma congruencia que guarda con 
el enfoque integral del derecho y cómo puede apoyar a vincular el estudio de 
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lo jurídico con lo social, con la filosofía y los valores, la educación universi-
taria, el propio gobierno y las políticas públicas, por mencionar algunas áreas 
disciplinares.

Esta única LGAC ha resultado bien pensada y suficiente hasta el momento, 
por ello no ha existido necesidad o propuesta alguna sobre hacerle ajustes, 
pues es una línea a la vez tan amplia que permite integrar todas las inquietudes 
individuales, pero también fuertemente amalgamada para poder estructurar un 
conjunto armónicamente integrado en su coherencia teórica.

Ejemplo de cómo hemos trabajado esta línea del conocimiento serían 
dos de nuestros libros colectivos, el primero de ellos “Estudios del doctora-
do en derecho” publicado en 2019, en el cual realizamos labor de formación 
con los estudiantes del doctorado en derecho del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y se les alentó a escribir un aporte teórico con base en sus 
temas de investigación doctoral; los miembros y colaboradores el CA parti-
cipamos en diversas etapas como revisores, tutores y autores de algunos de 
los ensayos que integran este texto, el cual posteriormente fue sometido a 
arbitraje ciego previo a su publicación, congruente con el sustento teórico, 
epistemológico y metodológico que hemos explicado, el trabajo parte de la 
base de que:

 
El derecho es un fenómeno complejo, que hoy en día abre sus puertas 
disciplinares a otras áreas del conocimiento para así poder abarcar el estu-
dio de los problemas que surgen en la materia, es así como tanto hacia el 
interior de la ciencia jurídica como más allá de sus fronteras disciplinarias 
es cada vez más común y necesario el hacer investigaciones de frontera, 
este interesante crisol se ve reflejado en este libro que integra diferentes 
ensayos formulados desde áreas aparentemente tan diversas como el de-
recho constitucional, derecho internacional, procedimiento penal, derecho 
mercantil, penitenciario, civil entre otros, pero que se amalgaman con-
gruentemente como inquietudes iniciales de los trabajos de investigación 
de los estudiantes de la primera generación del mencionado doctorado. 
(Armenta y Báez, 2019, 1)

Para la realización de este libro tuvimos la coordinación de la Dra. Armenta 
y el Dr. Báez. Durante los seminarios y clases impartidas en el doctorado se 
comenzó el trabajo con los estudiantes y coautores de la obra, posteriormente 
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otros miembros del cuerpo académico se incorporaron como coautores, ase-
sores y revisores en primera instancia de los trabajos, y para ello hubo mucho 
trabajo en conjunto a través del correo electrónico y reuniones presenciales. 
Parte de lo más complejo fue lograr la participación de todos y todas las estu-
diantes del programa, apoyarlos en los procesos de investigación y redacción, 
pues aun cuando sólo fueran doce, cada uno presentaba habilidades y antece-
dentes muy diversos en la investigación; para un buen número de ellos se trató 
de su primera obra publicada, con lo cual el compromiso además de teórico-
metodológico fue formativo.

Posteriormente a integrar y hacer la revisión previa de trabajos, la obra se 
propuso a una entidad particular para su publicación, en donde cruzó por el 
proceso de arbitraje doble ciego y aval del consejo editorial; la primera edi-
ción fue ampliamente aceptada en la comunidad jurídica del entorno veracru-
zano y actualmente se encuentra en proceso una segunda edición que será de 
distribución nacional a través de la editorial Porrúa.

El segundo trabajo colectivo que quisiéramos mencionar como ejemplo 
es el libro titulado “Tópicos de metodología de la investigación jurídica”, se 
trata de un colectivo que integra trabajos tanto de investigadores miembros del 
CA como de profesores de las experiencias educativas de seminario de tesis 
en la Facultad de Derecho; con este trabajo se pretende permear la vocación 
metodológica y teórica que compartimos sobre el derecho con estudiantes que 
se encuentran formándose en la Facultad de Derecho, en el documento consi-
deramos que:

El Derecho como fenómeno y como disciplina de estudio, atraviesa en los 
últimos años por un periodo de transformaciones intensas, la añeja carrera 
entre derecho y realidad; en la cual el legislador pretende adelantarse a 
regular los fenómenos para guiar los causes de la sociedad, a la vez que las 
transformaciones de la realidad marcan la agenda de los cambios legisla-
tivos, es un proceso cada vez más acelerado y palpitante. Inmersos en esta 
condición, los y las científicos del derecho también se han apresurado en 
actualizar los paradigmas, métodos y esquemas que permiten explicar la 
realidad y los fenómenos jurídicos. Producto de ello surgen trabajos como 
el presente en el cual se ilustran diferentes temas actuales que atañen a la 
investigación jurídica. (Maldonado et al, 2019, 3)
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Entre los capítulos que integran este libro colectivo pueden mencionarse va-
rios que atañen de manera directa con nuestra línea de investigación, entre 
los cuales se puede mencionar: “Método para la aplicación de la perspectiva 
de género en el derecho”, “Derechos humanos y perspectiva de género en la 
investigación jurídica”, “Transdisciplina y ciencias penales: un acercamien-
to metodológico”, “El objeto y método de la investigación jurídica en la ac-
tualidad”, “Metodología cualitativa y cuantitativa en el estudio del derecho”, 
“Derecho ciencia multidisciplinaria”; en cada uno de ellos se puede resaltar 
la concepción del Derecho como una ciencia, superando los relativismos y las 
visiones del derecho como profesión de siglos pasados, también se delibera 
con rigor en torno al enfoque integral para el análisis de los fenómenos jurí-
dicos que abarca su configuración como hechos, valores y normas; lo anterior 
conlleva a ampliar el campo de métodos y técnicas de análisis de la ciencia ju-
rídica, antiguamente reducido a la mera lógica y argumentación, hoy contem-
plado una riqueza de métodos cuantitativos y cualitativos. Se trata de sendos 
ejemplos de técnicas y métodos de investigación del derecho con un enfoque 
científico de vanguardia. (Maldonado, Báez, Armenta, & Díaz, 2019)

retos y PersPeCtivas Para el CuerPo aCadémiCo

Los integrantes del colegiado coincidimos en lo que afirma el participante 5 
del grupo focal (Dr. Álvarez Montero):

 
Para nuestro cuerpo académico la trascendencia es un reto importante, 
desde luego para poder escalar en la clasificación de PRODEP y en la si-
guiente evaluación postular de en consolidación a consolidados, pero más 
allá de ello para dejar huella en nuestro Instituto y nuestra universidad en 
torno a la manera en que concebimos el derecho conforme hemos desarro-
llado en el apartado anterior.

En la primera etapa de trabajo, nuestro CA se ha destacado por la participación 
en la organización de eventos académicos. En los primeros meses de exis-
tencia debemos destacar la realización de más de una decena de coloquios, 
congresos, presentaciones e inclusive un diplomado titulado “La función del 
periodista en el sistema penal acusatorio”, el cual congregó a más de 50 pe-
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riodistas de Xalapa y la región, con actividades como esta y también el “Co-
loquio: video vigilancia, políticas públicas y derechos humanos” o el curso ta-
ller: “El machismo como factor criminógeno”; hemos podido abonar a nuestra 
línea de investigación y a nuestra visión de un Derecho integral, cercano a la 
sociedad y en constante diálogo disciplinar.

Aunque ya contamos con las primeras publicaciones colectivas previa-
mente mencionadas, consideramos que es necesario para nosotros reforzar 
este rubro; en el lapso de los siguientes tres años estaremos implementando 
estrategias para realizar publicaciones de libros colectivos y artículos conjun-
tos. Todos los integrantes del CA coincidimos en que el escribir en coautoría 
es un reto. Previamente hemos estado habituados a realizar la investigación 
en forma individual, pues cuatro de nuestros seis integrantes forman parte del 
SNI, y los seis contamos con perfil PRODEP, pero hasta el momento esto ha 
sido derivado de los logros individuales.

Sin embargo, reconocemos junto con Rodríguez y Gómez (2010) que exis-
ten diferentes ventajas derivadas de la colaboración científica. Entre las que 
se pueden resaltar los trabajos con varios autores son, con frecuencia, más 
citados y durante mayor tiempo; los organismos financiadores de investiga-
ción fomentan la investigación en colaboración; la colaboración incrementa 
la eficiencia, debido al mejor uso de los recursos existentes; los grupos de 
investigación grandes pueden abordar grandes proyectos; el trabajo en cola-
boración permite la transferencia del aprendizaje, y ser miembro de un grupo 
de investigación aporta prestigio.

La pandemia de 2020 y lo que va de 2021 ha hecho aún más complejo el 
reto de compartir espacios para dialogar, investigar y redactar en coautoría. 
No obstante, hemos implementado el uso de sistemas de videoconferencia, 
nubes de almacenamiento dinámico de archivos, grupos de conversación de 
WhatsApp y diversas estrategias que nos han permitido mantenernos activos; 
de la misma forma, los eventos académicos se han trasladado al espacio vir-
tual y hemos realizado diversos coloquios a través de redes sociales oficiales 
de nuestra casa de estudios, en los cuales la audiencia se ha potencializado 
respecto de los eventos presenciales y los costos se han visto reducidos signi-
ficativamente.

Consideramos que las políticas de educación hacia los cuerpos académicos 
en cierta forma “obligan” a trabajar en equipo al gremio académico que, pese 
a realizar una actividad con alto enfoque de interacción social, muchas veces 
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no desarrolla de manera natural grupos consolidados de trabajo. “Esto lleva 
a que la organización del trabajo en CA, se aprecie, en general, como impo-
sición normativo-laboral derivada de la política federal” (Díaz Mejía, 2017, 
pág. 15). En nuestro caso particular, ha sido un aprendizaje y lo consideramos 
una experiencia enriquecedora, pues nuestro grupo es joven y al momento no 
hemos enfrentado mayores conflictos; por el contrario, podemos comenzar a 
constatar algunas de las ventajas de trabajar en cuerpos académicos.

Sin embargo, el esquema de evaluación trianual y el tiempo de respuesta 
en las evaluaciones y réplicas que reduce drásticamente el tiempo de trabajo, 
lo percibimos como una limitante en la generación de proyectos de mayor en-
vergadura, al centrarse en los indicadores, ya que se debe optar por proyectos 
que den resultados en corto plazo y con ello de menor complejidad.

ConClusión

El construir esta narrativa colectivamente de nuestro origen, evolución y pers-
pectivas como cuerpo académico ha resultado una experiencia enriquecedora 
para consolidar nuestra esencia como colegiado; si bien el objetivo inicial se 
cumplió al poder documentar todas las etapas en el desarrollo de nuestro CA, 
la experiencia narrativa y su construcción nos aporta adicionalmente un ejer-
cicio de reflexión sobre nuestra misión y visión como colegiado.

Coincidimos que, como muchos grupos académicos, nuestra motivación 
para conformarnos parte en un inicio de factores extrínsecos, políticas y direc-
trices del sistema universitario. Sin embargo, hemos podido confirmar cómo 
nos une también una vocación disciplinar, un modo particular de entender, 
estudiar y aplicar el derecho; y el compartir esta visión en nuestros ejercicios 
formativos con estudiantes, profesores e investigadores es algo que nos une 
fuertemente.

El camino hacia la trascendencia de un CA y el nuestro en particular está 
permeado por múltiples esferas, la política educativa, las relaciones inter e 
intrapersonales, el contexto organizacional, entre muchos otros, pero hasta 
el momento nos hemos podido desarrollar favorablemente en este com-
plejo entorno, aunque nuestro CA es joven estamos encaminados hacia la 
trascendencia.
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Tecnologías e innovación en educación para la sustentabilidad

Arano Leal Elena del Carmen1

Terán Delgado Laura2

González Hernández Amador Jesús3

Maldonado Vela Uzziel4 

resumen

Esta recapitulación de la trayectoria del UV-CA-372 “Tecnologías e innovación 
en educación para la sustentabilidad”, presenta una cronología de algunas de 
las acciones académicas que dan muestra del desarrollo en el trabajo cole-
giado de los integrantes del Cuerpo Académico (CA). La redacción incluye 
reflexiones sobre la manera en que los participantes asumen su quehacer como 
CA, así como la trascendencia en su institución de adscripción: la Facultad de 
Pedagogía UV. También se presentan de manera sucinta los sustentos teóricos 
y metodológicos que han caracterizado sus acciones académicas. Destacan la 
articulación, docencia, investigación y difusión, para capitalizar su experien-
cia docente, como problema de investigación, que les permite generar conoci-
mientos, así como divulgar sus resultados.

El texto muestra cómo la experiencia colegiada del CA-372 ha logrado am-
pliar la colaboración con académicos, otros CA y redes nacionales e interna-
cionales; así como la participación en un proyecto nacional de la Secretaría de 

1 Profesora de la Facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana. correo: earano@uv.mx
2 Profesora de la Facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana. correo: lateran@uv.mx
3 Profesor de la Facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana. correo: amgonzalez@uv.mx
4 Profesor de la Facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana. correo: umaldonado@uv.mx



124

Relatos autobiográficos de Cuerpos Académicos

Educación Pública: “Redes de Comunidades para la Renovación de la Ense-
ñanza-Aprendizaje en Educación Superior (RECREA)”, que inició a finales del 
2017 y perduró dos años y meses.

Palabras clave: Trabajo colegiado, diálogo, innovación educativa, susten-
tabilidad.

introduCCión

El ejercicio autoreflexivo que suscitó este escrito académico ubica a los au-
tores como observadores de su propio quehacer. Esta condición los posiciona 
también como evaluadores de su propia trayectoria, de manera que el texto 
muestra las concepciones y estrategias desarrolladas; pero también da cuenta 
de las expectativas y aspiraciones de los participantes. En ese sentido, desde 
las reflexiones derivadas por las actividades, se perfilan los horizontes y retos 
que el trabajo colegiado imprime en los participantes del CA. De manera que 
esta narrativa lleva al lector a visualizar la trascendencia del CA-372, en su 
contexto, a tener una apreciación de su influencia en la comunidad académica 
en la que se adscribe, así como en las interacciones locales, nacionales e inter-
nacionales en las que se implica.

El escrito muestra la relación entre la experiencia generada, los posiciona-
mientos ante los retos actuales del ejercicio académico, como con las proyec-
ciones y propuestas de acción para afrontarlos.

metodología

El presente documento es una narrativa que refleja el esfuerzo de los autores 
por redactar de manera colectiva, una síntesis de las experiencias compartidas. 
Sin embargo, el texto posibilita observar las valoraciones inherentes de los 
participantes al relatar la trayectoria del CA; la reconstrucción de los hechos 
no solo articula y da sentido al trabajo conjunto, también perfila la proyección 
de horizontes.

En el texto se plasma la autoreflexión de los actores del proceso, que a la 
par de los lectores nos ubica como observadores de un ejercicio académico, 



125

Reflexiones sobre la trayectoria del CA-372

dimensionado en su contexto y que, al ser compartido públicamente, provoca 
una evaluación y una enseñanza; de este modo, se constituye en un ejercicio 
pedagógico.

Al reconstruir la trayectoria del CA-372, nos vemos reflejados como acadé-
micos en el esfuerzo de trascender nuestras concepciones, acciones y anhelos; 
nos reconocemos como actores de nuestra comunidad académica y su impacto 
en la sociedad, la cultura y la vida de los estudiantes en formación. De manera 
que nos pone de manifiesto nuestro quehacer académico, nuestra identidad y 
trascendencia social; como lo expresa Giuseppe Anacortini, en su artículo La 
narración y el heroísmo de las pequeñas cosas, publicado en el libro “Metodo-
logías narrativas en educación”:

(…) poner en contacto lo que se es en cuanto hombres y mujeres, con lo 
que se puede ser en cuanto ciudadanos, productores, trabajadores, docen-
tes, migrantes; en cuanto sujetos portadores de una idea de socialidad y 
de una perspectiva que, narrada, se propone siempre como interpersonal y 
transpersonal, cultural y social, invocando las reglas de un diálogo hecho 
de compromiso y negociación, no menos que de conflicto (polemos); pero 
siempre tendente hacia la afirmación de una forma neohumanista del pen-
sar y del pensamiento. (Anacortini, en Rodríguez-Illera, 2019, 33)

anteCedentes y ConformaCión del CuerPo aCadémiCo

El CA-372 surge a partir de la experiencia previa de varios de sus integrantes 
en el único cuerpo académico que hasta ese momento existía en la facultad de 
pedagogía. El mencionado cuerpo académico con numerosos integrantes, a fin 
de especializarse en sus líneas, se subdividió en dos; uno es el 372, integrado 
principalmente para innovar la práctica educativa y recuperar el uso de recursos 
tecnológicos diversos, entre ellos los digitales, y promover la sustentabilidad.

Si bien la gestión para registrar el cuerpo académico 372 se inició a media-
dos del 2012, propiamente se logró en el 2013, pues para la conformación de 
su línea de generación y aplicación del conocimiento se realizaron varias reu-
niones para precisar las perspectivas, intereses y metas a lograr, por los cuatro 
titulares y los cuatro colaboradores que lo integraron inicialmente. Como titu-
lares la Mtra. Laura Terán Delgado, Mtra. Griselda Vélez Chablé, Mtra. Elvia 
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Dolores Castillo, y como responsable la Dra. Elena del Carmen Arano Leal. 
Los integrantes colaboradores fueron la Mtra. Minerva Pérez Juárez, la Lic. 
Rocío Liliana González Guerrero, el Lic. Amador Jesús González Hernández 
y el Lic. Jorge Chacón Reyes.

La apertura y flexibilidad de los ocho integrantes del Cuerpo académico, 
aunado al entusiasmo por conformar un trabajo colegiado, favoreció la pre-
cisión y metas en común. Sin embargo, la gestión y procesos administrativos 
para el registro de dicho CA, representó todo un reto, así que se requirieron 
varias reuniones, minutas y redacción de documentos para presentar con todos 
los requisitos la Solicitud, el Plan de Trabajo 2013-2016 y alcanzar el registro 
formal.

El cuerpo académico 372 se adscribió a la Facultad de Pedagogía y los in-
tegrantes en su totalidad formaban parte de dicha comunidad académica. Par-
tícipes todos de una sola línea de generación y aplicación del conocimiento: 
“Estudios, innovación educativa y tecnologías de información, comunicación 
y conocimiento para la sustentabilidad”. Permanentemente se ha orientado a 
fortalecer acciones que impacten en el desarrollo de su comunidad académi-
ca. Desde la experiencia laboral de los ocho docentes que conformábamos el 
cuerpo académico, expresamos de manera conjunta:

El CA que aquí se propone parte del reconocimiento de las diversas es-
trategias para la educación, incluidas las tecnologías de la información, 
comunicación y conocimiento como apoyo al proceso educativo que, a 
través de la recuperación de las experiencias de los participantes, se siste-
matizan en propuestas de innovación.

Ante los requerimientos para el desarrollo de una cultura de sustentabilidad, 
se propone promover acciones en la docencia, investigación y vinculación, 
que contribuyan al enriquecimiento de propuestas educativas innovadoras; así 
como a dar sustento teórico a las TIC y el diseño de propuestas educativas que 
promuevan la equidad, la identidad cultural y   el respeto por el medio ambien-
te, en consonancia con el Plan Maestro de Desarrollo Sustentable de la UV.

La educación superior enfrenta el reto de responder a las nuevas demandas 
sociales, principalmente en su función de pilar de la sociedad, la ciencia y la 
tecnología, preparando a los ciudadanos y profesionales de este nuevo siglo. 
En este panorama, el auge de las nuevas tecnologías de la información y la co-
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municación ha creado nuevas condiciones para el surgimiento de sociedades 
del conocimiento, originando a nivel mundial sociedades que sean fuentes de 
desarrollo para todos; en particular, una exigencia a las instituciones de edu-
cación superior para identificar, producir, difundir y utilizar la información, 
con el propósito de construir y aplicar los conocimientos para el desarrollo del 
bien social, en una auténtica acción transformadora.

En este sentido, toda acción educativa innovadora deberá responder al de-
sarrollo científico, tecnológico y sociocultural del momento histórico que se 
vive actualmente; marco en el que deben inscribirse las propuestas que al 
respecto formule la universidad que, en este caso, son centro de interés para 
este cuerpo académico.

En la trayectoria del cuerpo académico hubo variaciones en los integrantes, 
ya que la Mtra. Vélez Chablé se jubiló, y la Mtra. Elvia Dolores Castillo dejó 
de participar con este cuerpo académico, así como el Lic. Chacón Reyes. Sin 
embargo, se incorporó como titular el Mtro. Sergio Rafael Vazquez Zárate, 
quien proporcionó un carácter interdisciplinario, ya que su perfil desde la an-
tropología, como su adscripción laboral, se articuló al trabajo colegiado armó-
nicamente. De igual manera, se fortaleció con los colaboradores que se inte-
graron: el Mtro. Uzziel Maldonado Vela y la Mtra. Marisela Redondo Aquino.

Posteriormente, la Mtra. Pérez Juárez y la Mtra. Redondo Aquino, aten-
diendo a los criterios institucionales, respecto a que al ser PTC deberán ser 
titulares de cuerpos académicos, por lo que, a fin de fortalecer las acciones 
académicas en sus respectivas entidades, integraron nuevos CAs como titula-
res, exclusivamente participando en ellos.

Se incluyó al CA como colaboradora la Dra. Xochitl del Alba León Estrada, 
cuyo perfil también es la Antropólogía, fortaleciendo la perspectiva interdisci-
plinaria dentro del trabajo académico colegiado.

Asimismo, la Dra. Silvia Ivette Grappin Navarro, quien es PTC de la Fa-
cultad de Pedagogía, ingresa como titular al UV-CA-372, y se acuerda que ella 
funja como responsable del CA a partir de junio 2020. De igual manera, ingre-
san como colaboradoras la Mtra. Ana Silvia Martinez Sánchez, Mtra. Yadira 
Rivera Ortiz y Mtra. Gabriela Jennifer Hernández Hernández, todas docentes 
de la Facultad de Pedagogía. Actualmente permanecen los cuatro titulares y 
siete colaboradores.

En el antes mencionado Plan de Trabajo 2013-2016, se incluyeron dos ob-
jetivos: el primero orientado a fortalecer el nivel académico de los integrantes 
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del CA, y el segundo a colaborar con la Facultad de Pedagogía en la transver-
salización de la perspectiva de sustentabilidad, como parte de la estructura 
curricular del plan de estudios. Para cada uno de los objetivos se establecieron 
estrategias, acciones y metas, las cuales se han llevado a cabo con la colabora-
ción de todos los integrantes, según sus tiempos, responsabilidades, intereses 
académicos y afinidad con las tareas a realizar.

Relacionado con el objetivo uno, la iniciativa y anhelo de superación de 
integrantes del cuerpo académico los llevó a acreditarse en nuevos grados, que 
de alguna manera hubo una contribución recíproca con la participación en el 
CA. Es el caso de la Dra. Terán Delgado, grado logrado en 2015. El Dr. Gon-
zález Hernández, logró el grado de maestro en 2015 y el de Dr. en 2020. El 
Dr. Maldonado Vela, en 2017. De igual manera, lograron el perfil deseable en 
el 2013, otorgado por PRODEP, la Dra. Terán Delgado y la Dra. Arano Leal. La 
Dra. Grappin Navarro en 2020, y varios de los colaboradores están próximos 
a reunir las condiciones para alcanzarlo.

generaCión de ConoCimiento, enfoques teóriCos y metodológiCos

El fortalecimiento al nivel académico de los integrantes del CA también po-
demos relacionarlo con el trabajo colegiado respecto a la innovación en la 
educación superior, ya que se ampliaron las perspectivas sobre nuestra labor 
académica. De acuerdo a las concepciones actuales “La innovación debería 
entenderse como parte de la cultura institucional, (…) un eje transversal del 
actuar universitario y estar fuertemente articulada a los proyectos de investi-
gación, en los que se incluye la investigación educativa, y de vinculación con 
la sociedad.” (Orellana, 2020, p. 30)

Los proyectos del CA-372 se encaminaron a articular nuestra labor docente 
con la investigación educativa y la vinculación con el entorno social, invo-
lucrando tanto a los integrantes del CA como a otros compañeros docentes, 
investigadores, directivos y, principalmente, a estudiantes. Al mismo tiempo 
se generaron proyectos con otras entidades académicas, e instituciones de dis-
tinto carácter.

Así que el trabajo colegiado del cuerpo académico favorece la integración 
de diversos participantes en las tareas, tanto de amplia como de escasa expe-
riencia, pues se enriquecen todos con la injerencia en el ejercicio académico. 
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Por ejemplo, en un proyecto que participaron estudiantes que cursan una 
experiencia educativa, tienen oportunidad de dialogar con otros docentes e 
investigadores a partir de la meta conjunta.

 Los estudios sobre la innovación educativa señalan que este tipo de expe-
riencias, un tanto novedosas y audaces, pese a los riesgos y reconocimiento de 
la incertidumbre; generan innovación en la docencia, a partir de la realización 
de proyectos de beneficio social, realizados con la participación desde la uni-
versidad, plantean:

(…) vincular docencia, investigación y servicio generó un impulso distin-
to del trabajo docente para abandonar, en ocasiones de manera extrema, 
la tradicional tarea de transmisión, y transitar hacia responsabilizar a los 
alumnos de su aprendizaje al fomentar la discusión en clase y vincular su 
formación con situaciones profesionales reales (Díaz Barriga, 2020, s/p).

En las acciones educativas innovadoras y en colaboración se recupera la pers-
pectiva sustentable; en el sentido de que se constituye en un eje pedagógico para 
sensibilizar e intervenir ante las problemáticas de la propia institución y del 
entorno. Es decir, las instituciones educativas expresan sus posicionamientos 
ante las problemáticas propias de su dinámica, respecto de sus entornos natu-
rales, sociales, económicos y políticos; clarifican sus valores éticos y estéticos, 
normatividad y programas, contextualizados y con un principio de autonomía.

En el ámbito universitario, se considera que: “En el caso de los planes de 
acción de las instituciones de educación superior, el consenso debe incluir 
a los que habitan sus espacios de manera temporal (estudiantes), definitiva 
(personal, directivos) e incluso y de manera deseable a representantes de la 
comunidad en la que se insertan” (Gutiérrez, 2010, p.112).

interloCuCión Con otros CuerPos aCadémiCos o redes

Los integrantes titulares y colaboradores del CA, en el marco del convenio rea-
lizado por la Universidad Veracruzana con el municipio de Teocelo, Veracruz, 
participaron en el proyecto “Teocelo sustentable”. Las primeras acciones fue-
ron reuniones con representantes y miembros de la comunidad de Teocelo, así 
como académicos de diversas entidades de la Universidad Veracruzana, para 
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elaborar un diagnóstico comunitario a fin de formular el plan de trabajo. En 
colegiado, el CA-372 acordó que tanto docentes como estudiantes que cursan 
la licenciatura en pedagogía apoyarían las estrategias para favorecer la parti-
cipación de los miembros de la comunidad de Teocelo, para intervenir en las 
problemáticas priorizadas de manera conjunta. Las actividades se realizaron 
desde finales del 2012 y a lo largo del año 2013 y 2014. Esta experiencia de 
multi y transdisciplinariedad aportó valiosos aprendizajes en campo para los 
estudiantes que asistieron, así como para los docentes que los coordinaron y 
también intervinieron.

La intervención de los estudiantes en calidad de practicantes o de tesistas 
generó entre otros textos académicos, múltiples documentos recepcionales en 
modalidad de tesis, monografías, reportes y trabajo práctico educativo. En 
cuanto a los textos elaborados por los integrantes del CA, se derivaron los 
siguientes productos y acciones académicas: Participación en el 7º Congreso 
Mundial de Educación Ambiental, efectuado del 9 al 14 de junio de 2013 
en Marrakech Marruecos. Se participó con la ponencia “Educación para la 
sustentabilidad: contribución al municipio de Teocelo, Veracruz, México”, 
donde hubo la publicación de una memoria digital. Visita académica al Real 
Jardín Botánico Juan Carlos I, de la Universidad de Alcalá, en España, para 
compartir experiencias de enseñanza y analizar las posibilidades de colabo-
ración entre las dos instituciones, particularmente conocer las metodologías 
de trabajo para promover las ciencias realizadas en dicho jardín, dentro del 
séptimo programa marco de la Unión Europea, efectuado el 17 de junio 2013. 
Asistencia y participación en el seminario internacional “La sostenibilidad: un 
punto de encuentro enfocado a la temática del territorio”. Por invitación del 
Colegio Mayor de Antioquía, celebrado en Medellín, Colombia, se participó 
con la ponencia “Dimensión pedagógica para el desarrollo sustentable”, con 
fecha 18 de octubre de 2013. Publicación de la memoria digital.

Todos los participantes en el proyecto “Teocelo sustentable” fuimos invita-
dos a redactar un capítulo del libro que recupera las experiencias de interven-
ción desde las múltiples entidades académicas de la Universidad Veracruzana; 
el libro fue titulado “Construyendo desde la universidad un modelo de sus-
tentabilidad para municipios: caso Teocelo”, coordinado por la Dra. Dolores 
Pineda, con el ISBN: 978-607-9248-38-3. Participamos en 2013, con el capí-
tulo titulado: “Estrategias de intervención educativa para la promoción de una 
cultura sustentable”.
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De igual manera se participó con el capítulo titulado: “Integración y co-
municación familiar para la sustentabilidad alimentaria” del libro digital: 
“Teocelo y su compromiso con la sustentabilidad: Bases de un modelo entre 
sociedad, gobierno municipal y universidad” (2015). Comp. Rosario Valen-
cia, Editora Periodística y Análisis de Contenidos, S.A. de C.V., México, con 
ISBN: 978-607-95504-3-1.

Cabe destacar que las acciones académicas realizadas de manera colegiada 
por el CA surgen en el marco de las responsabilidades propias de nuestra con-
tratación como profesores de tiempo completo. Los ejercicios de vinculación 
y de investigación respecto de nuestra propia práctica docente derivaron en 
textos académicos que fueron expuestos y publicados a partir de la participa-
ción en congresos nacionales e internacionales.

De esta forma, los procesos de enseñanza y aprendizaje se fortalecieron 
con las acciones de vinculación e investigación, lo cual, como ya se indi-
có, favoreció la discusión y difusión en foros académicos. Lo anterior, para 
generar la transversalización de la sustentabilidad, desde los espacios de in-
tervención como docentes. Es así como en el trabajo colegiado para la ge-
neración del conocimiento, a través de la investigación, la vinculación y la 
divulgación, se contribuye al fortalecimiento de los procesos formativos de la 
licenciatura en pedagogía; en el caso nuestro, puesto que el CA está adscrito 
a la Facultad de Pedagogía y la mayoría de los integrantes somos profesores 
de la misma.

También se ha contribuido en los eventos organizados por la Facultad de 
Pedagogía, con la participación en la organización y con la ponencia “Inves-
tigación para la innovación educativa y pedagógica”, en el 3er. Encuentro 
Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación de Instituciones 
Miembros de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación 
y Pedagogía A.C. (ANEFEP), realizado el 18 y 19 de septiembre del 2014.

Se han realizado acciones académicas para atender necesidades percibidas 
en la propia facultad, como la organización del seminario-taller “Compleji-
dad y Educación: nuevos territorios, otras posibilidades”, impartido por el 
Dr. Arturo Guillaumin Tostado, en el periodo febrero-julio 2014. Igualmente, 
un integrante del CA, y en representación de la Facultad, asistió al Primer 
Encuentro Internacional de Educación Inclusiva, organizado por el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe (CREFAL), en octubre 2014.
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El trabajo colegiado como CA se ha extendido a la comunidad de la propia 
facultad en la que está adscrito, como la colaboración con otros cuerpos y 
otras entidades académicas. Por ejemplo, en colaboración con el CA-350 “Estu-
dios de complejidad, sustentabilidad e innovación en la docencia”, se realizó 
el diplomado “Cómo diseñar y evaluar en la práctica docente las competencias 
a través de estrategias innovadoras”, impartido por el Dr. José María Ruiz 
Ruiz, a finales del 2014. Por otra parte, se desarrolló también el seminario: 
“Ética, conocimiento y sociedad” en el que participaron 12 CAs de  la UV, 
así como el INAH, la Universidad de Murcia, España y la de Oviedo, España. 
Efectuado en julio del 2014.

doCenCia, tutorías, gestión y la trasCendenCia 
de las ProduCCiones aCadémiCas

Otro importante proyecto en coordinación con la Facultad de Pedagogía y 
la Secretaría del Medioambiente (SEDEMA) Veracruz es “Coexistencia sus-
tentable: el parque Natura como espacio educativo”; inicia en febrero 2015 
con la participación de estudiantes que cursan experiencias educativas como 
Desarrollo Humano y Práctica educativa, quienes, con el apoyo de integrantes 
del CA, el encargado de Vinculación y autoridades de la facultad, de la Coor-
dinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta) y personal de la 
SEDEMA Veracruz, adscritos al Parque Natura, realizaron diversas actividades 
que los sensibilizaron respecto a las problemáticas ambientales de su entorno.

Entre las acciones iniciales, como charlas, foros, talleres y conferencias, 
los estudiantes realizaron también la recolección de residuos sólidos en un 
amplio tramo de la entrada cercana a la facultad; mismo que posteriormente 
demarcó el área correspondiente al programa “Adopta una hectárea”.

Las acciones de vinculación con la comunidad, articuladas desde este pro-
yecto, tienen un carácter permanente, ya que desde las EE se les da continui-
dad y se amplía la participación. El proyecto se presentó ante la comunidad 
académica de la Facultad de Pedagogía, con la presencia de personal de la 
SEDEMA Veracruz, la Dirección General de Vinculación, del Área Académica 
de Humanidades y CoSustenta de la UV, el 11 de abril del 2016.

El diseño del programa: “Coexistencia sustentable: el Parque Natura como 
espacio educativo”, posteriormente, en el marco del Convenio Específico de 
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Colaboración celebrado por la SEDEMA Veracruz y la Facultad de Pedagogía, 
se incluye como anexo 1; donde se enuncia como objetivo general: “Fortalecer 
acciones de conservación y desarrollo sustentable de la biodiversidad, a partir 
de la participación colaborativa de la comunidad de la facultad de pedagogía-
escolarizado-Xalapa, en la hectárea adoptada en el Área Natural Protegida, El 
Tejar Garnica fracción III denominado Parque Natura, asumiéndola como un 
espacio de convivencia social, cultural, natural y educativa; promoviendo la 
concientización y sensibilización en la población estudiantil y comunitaria.”

La facultad de Pedagogía, a fin de sistematizar las acciones orientadas a 
la sustentabilidad, comisionó a integrantes de los dos cuerpos académicos 
adscritos a la misma: el 372 y 350, para realizar el Programa General de Sus-
tentabilidad. Dicho programa se analizó mediante el taller “Relevancia de la 
sustentabilidad en la educación superior”, dirigido a la comunidad académica 
de la Facultad de Pedagogía, realizado el 11 de abril del 2016. En el taller 
se recuperaron propuestas que enriquecieron al Programa General de Sus-
tentabilidad, una vez incluidas; posteriormente, se presentó y avaló en Junta 
Académica.

El mencionado Programa General de Sustentabilidad, señala como su ob-
jetivo general: “Aplicar las políticas académicas y administrativas que pro-
cedan de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de poner en marcha el 
sistema de manejo ambiental de la facultad de pedagogía, así como fortalecer 
la dimensión ambiental de la sustentabilidad y sostenibilidad en sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y vinculación”. Presenta las siguientes 
líneas de acción: 1. Educar a educadores: a) Educación formal: transversal 
en el diseño curricular y en programas de estudio; b) Educación no formal: 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; 2. Recuperación de 
saberes y prácticas ecológicas; 3. Promover en la comunidad de la facultad de 
pedagogía la cultura del ahorro de energía y buen uso del agua; 4. Reducción 
de residuos de papelería, consumo de alimentos y tecnológicos; 5. Promover 
áreas verdes y áreas naturales protegidas.

Derivado de la visita al Jardín Botánico Carlos I, se gestionaron recursos 
ante la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación Educativa, 
para que la Mtra. Alicia Fernández Rodríguez impartiera el Seminario ProFA: 
“Indagación para la sustentabilidad”, con la colaboración de personal de Co-
Sustenta. Dicho taller se llevó a cabo dentro del Parque Natura y en el Centro 
Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina (CVICTM), 
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a cargo de la SEDEMA Veracruz, en sus instalaciones en el Raudal, municipio 
de Nautla, Veracruz; del 8 al 12 de agosto del 2016. Dicho seminario contó 
con 30 participantes de las siguientes entidades académicas: Facultades de Pe-
dagogía, Antropología, Agronomía, Ciencias Administrativas y Sociales, Ins-
tituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Instituto de Investigación Edu-
cativa, también dependencias como la Dirección de Actividades Deportivas 
(DADUV) y de la SEDEMA Veracruz. Conocimos de manera teórico-práctica el 
método “Enseñanza de las Ciencias Basadas en la Indagación (ECBI)”.

Entre otras colaboraciones del cuerpo académico con la ConSustenta, se 
realizó el Programa de estudio de la experiencia educativa: “Gestión de la sus-
tentabilidad en las entidades académicas y dependencias con una mirada par-
ticipativa”, que en su descripción señala los tres aspectos que lo conforman: 
1. Construcción colectiva de conceptos, valores y percepciones de sustenta-
bilidad; 2. El contexto de la gestión para la sustentabilidad en la Universidad 
Veracruzana; 3. Métodos para construir de forma colaborativa el programa 
de sustentabilidad en las entidades académicas y dependencias universitarias. 
Presentada a inicios del 2017.

A partir de las acciones respecto de la sustentabilidad, se participó en el 9th 
World Evironmental Education Congress, efectuado en Vancouver, Canadá, 
del 9 al 15 de septiembre; con un póster relativo a la experiencia de Vincula-
ción con la SEDEMA de Veracruz, en el proyecto: “Coexistencia sustentable: 
el Parque Natura como espacio educativo”. La asistencia a este evento suscitó 
un grupo de comunicación digital entre participantes latinoamericanos, que 
permanece a la fecha.

Como la Facultad de Pedagogía ya había realizado su Programa de Sus-
tentabilidad, el Mtro. Julio César Sánchez Hernández, quien participa en el 
Área de Procesos Ambientales y Sustentabilidad, de la Dirección General de 
Vinculación de la UV, solicitó colaboración para elaborar el diagnóstico de 
problemáticas en los departamentos del Área. De igual manera, se contribuyó 
con diversas actividades de su Programa de Sustentabilidad, con apoyo de 
estudiantes en Estancia Académica o en Servicio Social con el CA-372, cola-
boraciones diversas desde 2018, a la fecha.
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metodologías y formas de trabajo Conjunto

En el 2017, se recibió la invitación por parte del UV-CA-78 “Estudios en edu-
cación” para integrarse a la “Red de Comunidades para la Renovación de la 
Enseñanza Aprendizaje en Educación Superior” (RECREA), proyecto de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), la Subsecretaria de Educación Superior, 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Dirección de 
Superación Académica. Así que nos integramos a dicho proyecto nacional, al 
conformarnos como RECREA-Veracruz, los UV-CA 78 y 372, y de la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana (BENV)” Enrique C. Rebsamen”: “Innovación 
educativa en la sociedad del conocimiento” y “Políticas públicas y evaluación 
educativa”.

La Red RECREA tiene por objeto contribuir a que:

(...) el personal docente, tanto de las escuelas normales como de las uni-
versidades, mejoren sus capacidades, competencias y conocimientos, for-
men redes profesionales para el mutuo apoyo, el aprendizaje por pares, 
la autorreflexión, la experimentación y con ello se eleve el desempeño 
docente, se estimula el bienestar personal y el desarrollo profesional con-
tinuo, además de que los docentes renueven sus prácticas para que logren 
mayores y mejores aprendizajes en sus estudiantes.

La participación voluntaria en RECREA incluyó a nodos de la red, de gran parte 
de los estados, conformados por cuerpos académicos de universidades públicas 
y escuelas normales. Dichos nodos asistimos a seminarios para sensibilizar-
nos, capacitarnos e integrarnos como un gran equipo. Para realizar las acciones 
académicas conjuntas, el CA- 372 recibió un apoyo de $500,000 en su primer 
año de ejercicio, y la misma cantidad en el segundo año; con lo que se finan-
ciaron la organización de eventos académicos, así como para recibir y brindar 
seminarios y talleres, además para gestionar acciones educativas conjuntas.

El nodo RECREA Veracruz, favoreció la interacción académica de la UV y la 
BENV, el Centro Regional de Educación Normal (CREN) “Javier Rojo Gómez” 
y, de manera importante, con el apoyo de autoridades del estado de Guerrero, 
las escuelas normales de casi todo el estado. Las acciones académicas al inicio 
dirigidas a los nodos, para posteriormente favorecer el trabajo colegiado en las 
normales.
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A fin de alcanzar dicha renovación, la Red RECREA propone la perspectiva 
de la complejidad, la articulación docencia-investigación y la recuperación de 
las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento. Con todo 
ello, se genera el diseño de EE que impartimos, para incorporar acciones trans-
formadoras en nuestra planeación y práctica educativa.

Posteriormente, desde la propuesta RECREA, compartimos los fundamentos 
teóricos y la metodología con docentes tanto de las escuelas normales mencio-
nadas como con integrantes de la misma UV. En el caso de la UV, se generó un 
diplomado denominado “Indagación de la acción docente” con registro ante 
ProFa. Participaron académicos de las facultades de Pedagogía, Antropología, 
Sistema de Enseñanza Abierta, y Universidad Intercultural. Los participantes 
reflexionaron sobre su propia práctica docente y efectuaron el diseño de una 
EE que imparten.

En las escuelas normales se realizaron, entre otras colaboraciones, los ta-
lleres “Renovación de la práctica docente” en Bacalar, Quintana Roo, y en 
Acapulco, Guerrero, efectuados a finales del 2019.

Derivado de las acciones RECREA, se intercambiaron experiencias en los 
seminarios y talleres nacionales, que dimensionaron una visión de las nece-
sidades y problemáticas educativas en las diversas zonas a nivel nacional; 
de manera conjunta, se generaron conceptualizaciones y criterios de calidad 
respecto a la educación superior. Particularmente, reuniones con cuerpos aca-
démicos de Puebla, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo y Guanajuato.

Con las interacciones ampliamos las perspectivas para visualizar las pro-
blemáticas regionales; en todo momento, el énfasis estuvo en generar pro-
puestas de diseño y renovación de las prácticas educativas desde la propia 
experiencia; es decir, desde lo local. Con la experiencia RECREA, tuvimos 
oportunidad de dialogar con los actores educativos de las universidades y es-
cuelas normales participantes, cara a cara.

La Red RECREA, planeada para cuatro años, se limitó a dos, coinciden-
te con los cambios administrativos y políticas nacionales. El primer año fue 
principalmente de sensibilización y capacitación; en el segundo, se alcanzaron 
a realizar acciones académicas conjuntas con las escuelas normales de los 
estados.

Aunque terminada oficialmente la red RECREA a mediados del 2019, las 
vinculaciones derivaron en acciones que hasta la fecha se están desarrollando, 
entre las principales, fuimos invitados a conformar una nueva red a partir de 
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2020, de carácter internacional denominada Abya Yala, que ha generado el 
seminario mundial: “Diálogos solidarios para la ciudadanía y el Buen vivir”, 
con participantes de países latinoamericanos y europeos; se publicó un libro 
conjunto, respecto de la educación ante la pandemia por el COVID 19; asimis-
mo, otro está en proceso.

De igual forma, a partir de las acciones conjuntas en RECREA, del nodo 
Puebla y Veracruz, actualmente se programó el coloquio internacional 2021: 
“Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Virtuales: Retos, Experiencias, Bue-
nas Prácticas e Inclusión”, donde habrá una mesa de trabajo para recuperar de 
la Red RECREA sus repercusiones académicas y fortalecimiento de las vincu-
laciones orientadas a la innovación educativa.

Las experiencias de colaboración interinstitucional, así como regional, 
nacional e internacional, ampliarán perspectivas de comprensión, de proble-
matización y propuestas de innovación, al afrontar las necesidades y proble-
máticas compartidas. Las acciones académicas en redes de colaboración dan 
muestra de la importancia y necesidad de fortalecer el trabajo colegiado entre 
los participantes de procesos educativos. Coincidente con los resultados de la 
investigación, sobre innovación educativa en Cuba:

Es imprescindible un enfoque integrador, en el que las culturas   en   sus 
diversas manifestaciones estén presentes en la escuela, en el que la inves-
tigación y la ciencia formen parte de los currículos y de las preocupaciones 
de los profesores, en el que se reconozca la riqueza de la diversidad cultu-
ral y lingüística, en el que la apuesta por la innovación de las escuelas y de 
los profesores, sobre todo en redes y equipos de trabajo, sea una de las se-
ñas de identidad de un esfuerzo que deben hundir sus raíces en las fuentes 
de la identidad de la región: su capacidad de imaginación y de innovación. 
(Marchesi, 2009, p. 139, 140)

 

avanCes, logros, troPiezos, difiCultades

En este documento se han señalado solo algunas de las acciones académicas 
realizadas como CA-372, que le han llevado a transitar como “en construcción” 
desde su registro en 2013 hasta “en consolidación”, a partir de 2018. Todos los 
integrantes que permanecemos nos hemos enriquecido con el trabajo colegia-
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do, que nos ha permitido articular nuestra labor docente, con las de vincula-
ción, investigación y difusión; a partir del desarrollo en nuestra LGAC.

Sin embargo, cada uno de nosotros hemos superado retos de diversa ín-
dole, mismos que se expresan en los avances que se han tenido en el CA-372; 
sin duda alguna, se traducen en vivencias e interacciones a partir del estable-
cimiento de un elemento fundamental para el entendimiento entre pares; este 
ha sido el diálogo. Como herramienta fundamental, ha permitido llevarnos de 
la mano para el establecimiento de un ejercicio autoreflexivo, que amplía la 
perspectiva, desde la complejidad.

Hemos construido conjuntamente una visión sobre el estado actual en el 
que nos encontramos, así como enfocar hacia dónde deberíamos caminar. 
Fundamentados en una prospectiva, basada en los escenarios globales actua-
les, respecto a la formación y/o capacitación necesaria para los miembros del 
CA, y con ello poder actuar en consecuencia, articulados con las políticas insti-
tucionales de la Universidad Veracruzana, tales como el Programa de Susten-
tabilidad de la UV, y sus diversos reglamentos y normatividades.

En este sentido, la Facultad de Pedagogía a través de nuestro CA-372, fue 
pionera en el diseño del Programa de Sustentabilidad para las Entidades Aca-
démicas, mismo que fue un ejemplo base para que todos los programas educa-
tivos de la UV emprendieran la elaboración de su programa correspondiente. 
También derivado de esta experiencia exitosa, diseñamos un programa educa-
tivo de capacitación para todos los responsables del programa de sustentabili-
dad por programa; posteriormente, fungimos como capacitadores.

Capitalizando ya nuestra experiencia, emprendimos el diseño de ponencias 
las cuales se presentaron en diferentes escenarios nacionales e internaciona-
les, como parte de la extensión de los logros alcanzados y la divulgación de lo 
que la Universidad Veracruzana realiza a través de los CA.

Por otro lado, las experiencias vividas en las diferentes capacitaciones que 
tuvimos respecto a un paradigma distinto, como lo es el pensamiento complejo 
considerado en el programa RECREA, el cual permitió distintos acercamientos 
a contenidos y planteamientos diversos para transformar las prácticas educati-
vas, de docencia y aprendizaje. El grado de complejidad para poder entender 
una sistematización del conocimiento y cómo hacer evidente la aprehensión 
de éste, definitivamente fue un reto. Pero, poco a poco, con las reuniones de 
trabajo, el incursionar en un diplomado respecto a ello -generado por el propio 
CA-372-, facilitó su comprensión y pusimos en marcha las diferentes capaci-
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taciones que se dieron a maestros normalistas de Chetumal, en el estado de 
Quintana Roo, y en Acapulco, Guerrero.

La articulación de la investigación-docencia, nos llevó a poner la mirada 
en nuestras propias prácticas, lo que llevó a plantearnos la metodología de la 
Investigación Acción Participativa (López, 2021), para generar una investiga-
ción conjunta: “Calidad de vida académica en el campus Arco-Sur de la UV”, 
que se pausó con la pandemia; pero será retomada para apoyar el periodo de 
adaptación por el cambio repentino de un proceso educativo presencial, que 
predominaba en dicho campus, a otro en la virtualidad.

Cabe señalar que nuestro acercamiento a la innovación educativa con los 
tres ejes en el proyecto RECREA: 1) complejidad, 2) articulación docencia-in-
vestigación, 3) incorporación de las TIC, fue un elemento de apoyo a la condi-
ción emergente de realizar nuestra docencia en la virtualidad, como condición 
emergente ante la pandemia.

De igual manera, las experiencias compartidas por docentes de diversas 
universidades mexicanas, así como de Colombia, Perú, Brasil, Bélgica, Espa-
ña, Italia, nos han dado elementos de comprensión, respecto a la magnitud del 
impacto de la pandemia en los procesos educativos, al igual que conocer las 
diversas estrategias emergentes.

Otros avances académicos por resaltar es el estatus del CA-372: En Consoli-
dación, mismo que ha permitido realizar los ajustes necesarios para considerar 
una próxima evaluación y alcanzar el siguiente estatus de Consolidado. Ade-
más, ha establecido una organización derivada de la experiencia en el proyec-
to RECREA, para brindar la réplica a estudiantes de la Facultad de Pedagogía 
en diversos grupos de acuerdo a los integrantes que llevaron a cabo la réplica 
en anteriores semestres.

Derivado del proyecto RECREA, se logró conjuntar un equipo de trabajo 
conformado por varios docentes integrantes de los cuerpos académicos de la 
UV: 78 y 372, para promover la renovación docente a partir de los tres ejes 
establecidos: 1) complejidad, 2) docencia- investigación, 3) incorporación de 
las TIC, hacia los docentes normalistas de los estados de Guerrero y Quintana 
Roo. Ello se realizó en dos fases: una de visita e incentivación y otra de apli-
cación del curso taller.

Cabe señalar que se dispuso de la plataforma virtual de la UV: EMINUS, para 
que los docentes normalistas pudieron tener acceso al curso-taller y consultar 
los materiales de estudios, haciendo uso de las Tecnologías de Información 
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y Comunicación. También se brindó una breve capacitación de forma virtual 
durante el curso taller, principalmente a los docentes del estado de Guerrero, 
con la finalidad de mostrarles el uso de la plataforma institucional Eminus y 
conocer la estructura general.

Con el desarrollo de los cursos, quedó abierta la posibilidad de establecer 
redes de colaboración entre diversos cuerpos académicos, conformando la red 
entre los estados de Veracruz, Guerrero y Quintana Roo.

Como tropiezos, podemos señalar que los recursos financieros del proyec-
to RECREA, en cuanto al financiamiento de las acciones en los estados mencio-
nados, se vieron aplazadas por el retraso en la liberación para poder ejercer-
los. Frecuentemente, para poder cumplir las acciones según lo planeado, los 
docentes dispusimos de recursos propios para los traslados y viáticos, aunque, 
posteriormente, con las comprobaciones fueron reintegrados.

En cuanto a dificultades, se presentaron algunas de carácter técnico, ya 
que no todos los docentes de las escuelas normales en los estados disponen de 
equipos de cómputo, lo cual impidió acceder a las plataformas virtuales donde 
se alojaron los materiales de estudio.

reflexiones finales

Múltiples retos se le presentan a la educación, agudizados por el contexto de 
la pandemia. Sin duda, la reflexión, diálogo e innovación son imprescindibles 
para generar acciones colaborativas que optimicen las estrategias de inter-
vención locales; acciones sustentadas desde amplios referentes. Es decir, que 
incluyan los determinantes locales, regionales, nacionales e internacionales, 
considerando las complejas condiciones culturales, sociales, económicas, na-
turales, entre otras.

Es en esta perspectiva que el CA-372 avanza, coincidiendo con el pensamien-
to y metodologías que contribuyan a “pensar hacer pedagogías” (Rodríguez, 
2020) criticas, por ejemplo, desde la mirada de Granda-Merchan (2020) quien 
al retribuirle un homenaje a C. Walsh, señala que uno de sus aprendizajes:

Tiene que ver con la necesidad imperiosa de volver la mirada hacia lo 
local, lo cotidiano, con el objetivo de recuperar otras formas de entender 
la educación y de llevarla a la práctica. Necesidad imperiosa por cuanto 
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la construcción de nuevos y mejores mundos requiere, necesariamente, de 
la puesta en juego de formas alternativas de conceptualizar la educación. 
(2020, p.145)

El trabajo colegiado a partir de cuerpos académicos, de redes, o por iniciativa 
personal integrarse a grupos que amplíen las perspectivas de comprensión y 
colaboración, fortalecen las estrategias para atender las problemáticas comu-
nes. Claro está que el trabajo conjunto tiene también sus retos, para generar 
una comunicación que asuma las condiciones interdisciplinares, la multicultu-
ralidad, la diversidad, la brecha generacional, económica, política, entre mu-
chas otras.

Las acciones del CA-372, a partir de articular la docencia, investigación y 
difusión de conocimientos y saberes, constituyen un acierto, pues al recuperar 
la experiencia docente y replantearla a través de su indagación, genera impor-
tante información para valoración de los resultados y proyección de metas a 
alcanzar. De igual manera, se evita recargarse de actividades, al sistematizar 
las acciones para la docencia, a partir de las cuales se genera la investigación 
y se enriquecen con la difusión de sus resultados; tal es el caso de 4 integran-
tes que continúan desarrollando diversas experiencias educativas, a partir del 
2017 a la fecha, con la metodología para la renovación de la práctica docente, 
experiencias compartidas con la intención de recuperar próximamente el se-
minario denominado “Indagación de la acción docente”, con la intención de 
capacitar y realimentar nuevamente a los integrantes de este colegiado.

Los integrantes del CA-372, al ser docentes de licenciatura, tienen la opor-
tunidad de integrar a estudiantes de la licenciatura en sus diferentes proyectos 
y acciones colegiadas, por lo que se benefician también los estudiantes, y se 
contribuye con el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA) en 
incorporar transversalmente las visiones de sustentabilidad, investigación, in-
novación educativa, interdisciplina, entre otras.

El CA-372 se ha planteado como reto ampliar la articulación investigación-
docencia, y una de sus estrategias es retomar la Investigación Acción Partici-
pativa: “Calidad de vida académica en el Campus Arco-Sur, UV”, fortalecer 
la sustentabilidad y la atención al entorno, mediante proyectos de vinculación 
como “Coexistencia sustentable: el Parque Natura como espacio educativo”, 
“Huertos de plantas medicinales y aromáticas”. De manera prioritaria, realizar 
la difusión y divulgación mediante publicaciones digitales e impresas.
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El propósito central del CA-372 es mantener la colaboración al interior de 
la comunidad académica, pero también permanecer en redes tanto nacionales 
como internacionales; igualmente, que a partir de reflexiones colectivas se 
amplíen las perspectivas de comprensión de las problemáticas comunes y se 
generen estrategias atinentes a los contextos particulares.

Esperamos que el trabajo colegiado continúe enriqueciendo el quehacer 
académico de los participantes, que contribuya a la formación integral de los 
estudiantes e impacte en el logro de metas del PlaDEA; en este caso, la facultad 
de adscripción. Paralelamente, la posibilidad de postular para alcanzar el nivel 
de “Consolidado”.
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resumen

El Cuerpo Académico (CA) Investigación para la Innovación en la Formación 
de Docente (CAMA-CA-2), trabajamos la línea de generación o aplicación del 
conocimiento (LGAC) en torno a los procesos de formación docente y prácticas 
curriculares que han posibilitado la vinculación con programas educativos de 
las Licenciaturas en Educación Secundaria: Español, Matemáticas y Telese-
cundaria, y en la Maestría en Competencias para el desempeño docente del 
Centro de Actualización del Magisterio Acapulco.

El propósito de este artículo es caracterizar el trabajo académico que se es-
tablece dentro y fuera de la institución, regulado por la integración y atención 
de las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión-extensión y 
gestión, que emergen en un conjunto de acontecimientos narrados en torno a 
nuestras experiencias con desajustes de darnos cuenta de que se necesita re-
crear diversas formas desde la construcción de lo que se tiene. Las dificultades 
y aciertos que hemos vivido y enfrentado en el proceso de aprender juntos 
a problematizar y resignificar los problemas de la práctica profesional en el 
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deseo de saber y construir alternativas de cambio en la medida de nuestras 
posibilidades.

Palabras clave: formación docente, prácticas profesionales, investigación

anteCedentes y ProCesos Constitutivos del Ca 

La noción de tiempo se relaciona con las condiciones cambiantes y se recons-
truye en modo narrativo de las prácticas de enseñanza; tal como lo mencio-
naron Bolívar (2002) y Suárez (2007), se dirige a dar sentido y a comprender 
la experiencia de los agentes centrales del proceso educativo, por lo que es 
necesario comprender los acontecimientos vividos o contados que precisan 
la transformación de las instituciones. En palabras de Serrano (2012), al na-
rrar la vida de los sujetos da cuenta de las elecciones y es posible entender 
las acciones de los demás. En este caso, el contexto histórico de los Centros 
de Actualización del Magisterio, antes Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio (1944) -que se conoció como la Escuela Normal más grande del 
mundo-, se ha ido transformando con ese periodo; formaba parte de la garantía 
de los profesores tener derecho a la educación con espacios para la actualiza-
ción, capacitación como parte del proceso de profesionalización a todo aquel 
docente que presente necesidades y quien deseaba superarse. 

Sin embargo, las políticas educativas han desfavorecido la situación de 
los CAM en el país,  en algunos estados se ha tenido que trabajar en situacio-
nes precarias, en contextos vulnerables, donde hace falta el acompañamiento 
a los docentes. Estas diferencias son notables en la infraestructura, recursos 
económicos y apoyo en los proyectos de investigación, a pesar de que somos 
considerados como Instituciones de Educación Superior no tenemos los be-
neficios, y cada CAM hace lo que puede con lo que tiene. En Guerrero, nos 
hemos situado al nivel de las circunstancias, dando respuesta a las exigencias 
que se nos presentaba, desde la capacitación a jóvenes bilingües con estudios 
de secundaria (1978), a quienes habían contratado para desempeñarse como 
“castellanizadores” y “promotores bilingües” en las zonas indígenas de Méxi-
co, durante más de una década.

En 1984, se elevaron los estudios de normal a nivel de licenciatura, se im-
plementó el Bachillerato Pedagógico y se inicia la Licenciatura en Docencia 
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Tecnológica. Durante la descentralización de los servicios educativos a las 
entidades federativas (1994), se creó la Escuela Normal Superior y se de-
positó en los CAM la facultad para organizar, programar, impartir y evaluar 
los cursos de la Licenciatura en Educación Media en las especialidades de: 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés y Psico-
logía Educativa, con sujeción al Plan de Estudios de 1983. En el ciclo escolar 
2001-2002, dos acontecimientos marcaron a los CAM: 1) el desarrollo del Plan 
de Estudios para la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidades 
en Español, Inglés, Historia y Matemáticas modalidad mixta;  2) el programa 
de Maestría en Educación en Competencias Profesionales para la Docencia 
(2003); con la reforma al diseño curricular de la Maestría en Competencias 
para el desempeño docente (2015), fue diseñado con la perspectiva de con-
siderar la profesionalización de los maestros de Guerrero como la clave para 
la mejora de la escuela y la calidad de los aprendizajes de los alumnos. En el 
2007, finalmente se le brinda la oportunidad a los CAM de formar estudiantes 
en la Licenciatura en Educación Secundaria en la modalidad escolarizada, lo 
que ocasionó oportunidades y a la vez generar espacios en investigación con 
los Cuerpos Académicos.

Se inició este trabajo con 3 integrantes de profesores de Tiempo Completo, 
8 colaboradores, 4 maestros y 2 estudiantes; se presentaron los productos de 
investigación con los ejes temáticos: naturaleza, procesos y condiciones del 
trabajo docente, y establecimos reunirnos catorcenalmente los días martes. 
Solicitamos el registro ante PROMEP y el 15 de noviembre 2012 recibimos el 
grado dictaminado en Formación con clave (CAMA-CA-2) con el nombre: In-
vestigación para Innovación en la Formación de Docentes, que cultiva LGAC 
“Formación docente y práctica curricular”, que comprende estudios de inves-
tigación orientadas al análisis de experiencias reales y significativas para la 
innovación educativa en la formación de docentes. 

El dictamen del comité evaluador: 

La LGAC que proponen es congruente con el nombre del CA y con las 
actividades que han realizado en su práctica profesional. Es una fortaleza 
que todos sus miembros se centren en una sola línea de trabajo.

Otra de las fortalezas es que están integrados en el CA colaboradores, tales 
como profesores y estudiantes, lo cual puede repercutir en la formación de 



150

Relatos autobiográficos de Cuerpos Académicos

recursos humanos, pues hay una clara interacción entre sus miembros en tesis, 
proyectos y productos, por lo que han ido incrementando la producción con-
junta de publicaciones. 

El resultado acrecentó nuestro interés por continuar investigando, de tal 
forma que el  10 de abril el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRO-
MEP) nos envía una invitación a participar en la convocatoria 2013 para el 
fortalecimiento de Cuerpos Académicos; se iniciaron  los trabajos para rea-
lizar un proyecto, por el cual fuimos beneficiados. Sin embargo, en el perio-
do 2015-2016 se jubilaron tres miembros: Mtro. Adrián Villar Castillo, Lic. 
Humberto Santana Díaz y el Mtro. Rafael Román Miranda. Los maestros con 
sus experiencias realizaron producciones que marcaron la ruta y trayectoria de 
nuestra institución.

Con estas situaciones que acontecieron en los últimos tres años para eva-
luarnos al grado siguiente: En Consolidación. Sin embargo, el comité de pares 
dictaminó el grado de desarrollo del CA del Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente para el Tipo Superior (ProDEP) -antes PROMEP-, con vigencia 
de 2015-2018  

Tiene una alta productividad individual y colectiva, gran apoyo en el pro-
ceso de titulación a nivel maestría y licenciatura, reuniones frecuentes muy 
productivas, participación en grupos de investigación a nivel estatal; sin em-
bargo, solamente un integrante del cuerpo académico tiene el reconocimiento 
del perfil deseable. El CA debería avanzar en el logro del perfil deseable PRO-
MEP. Por lo que, se estuvo invitando a docentes que quisieran incorporarse a 
los trabajos del CA, pero fueron pocos los que accedieron a una nueva expe-
riencia profesional investigativa. Finalmente, el Dr. Bismark Villanueva Fa-
jardo, Mtro. Gerardo Gabriel García y Verónica Montes Montalvo aceptaron 
transitar de colaboradores a miembros del CA. Nos une la poca experiencia 
en la investigación, la disposición en el proceso de aprendizaje, el compro-
miso para integrarnos en un equipo académico. El camino resultó azaroso, se 
presentaron dificultades en cuanto a la organización, ritmo de trabajo, moti-
vaciones e intereses, pues se necesitaba tiempo para conocernos, tiempo para 
compartir desde el capital intelectual que posee y que es construido a lo largo 
de la trayectoria profesional y académica.

Resultado de la evaluación, se otorgó la vigencia: 2018-2021, nuevamen-
te para el grado dictaminado formación: Los cuatro integrantes cuentan con 
estudios de posgrado, y dos de ellos cuentan con el Reconocimiento al Per-
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fil Deseable. La producción de sus integrantes se concentra en sus mayoría 
en memorias en extenso; hace falta diversificar sus publicaciones en libros, 
capítulos de libro o artículos. Todos sus integrantes demuestran actividades 
docentes, con relación a la formación de recursos humanos sus integrantes 
demuestran tutorías y dirección de tesis en los últimos años. El trabajo co-
laborativo se refleja en los cuatro integrantes del cuerpo académico, quienes 
mantienen reuniones periódicas. Hay evidencia de trabajo con otros cuerpos 
académicos, aunque se debe fortalecer este rubro de manera constante, con 
trabajo y vinculación con otros cuerpos académicos.

Debido a los dictámenes de las autoridades estamos trabajando en diver-
sificar nuestras publicaciones; sin embargo, se observan incidencias como: la 
falta de apoyo económico para nuevos proyectos por el confinamiento por el 
COVID 19, lo que ha implicado cambios en algunos docentes y colaboradores, 
como exceso de trabajo, incapacidades por enfermedades o problemas fami-
liares; como consecuencia, en el 2020 la Mtra. Verónica Montes Montalvo 
solicitó retirarse de los trabajos como miembro del CA.

Estamos convencidos de que trabajar en comunidad de práctica (Wenger, 
2001)  permite esclarecer la premisa de un colectivo donde se negocien los 
significados en el contexto y juntos enfrentemos estos tiempos tan difíciles sin 
rendirnos, y seguir en la búsqueda de aprender y aportar un granito al conoci-
miento con la práctica misma y superar las adversidades que se nos presentan 
siendo flexibles, sensibles y empáticos con la comunidad educativa. 

interloCuCión Con otros CuerPos o redes

Las relaciones que se establecen con otros cuerpos académicos permite com-
partir intereses de investigación, construir espacios para plantear proyectos 
comunes; en este caso, reflexionar sobre la práctica docente en la formación 
inicial. En ese sentido, se promovieron dos encuentros académicos (2012, 
2014) entre las instituciones hermanas del CAM Iguala, el Cuerpo Acadé-
mico: Formación docente, prácticas, curriculum e instituciones educativas 
(CA-CAMI-1); se presentaron experiencias de estudiantes y profesores sobre 
la práctica docente en gestión de ambiente de clase y gestión didáctica. 

En el 2017, se participó en la convocatoria del Programa de fortalecimiento 
de la investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad, con el objeti-
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vo de conformar una Red con otros seis cuerpos académicos promovida por UA-
GRO-CA-200 Producción y sustentabilidad animal; desafortunadamente nuestro 
proyecto no fue aprobado. Esto provocó desánimo por los integrantes porque 
era la primera vez que obligatoriamente una convocatoria tomaba en cuenta a 
un cuerpo académico en formación o en consolidación de una escuela normal.

Para el 2018, se firmó el convenio para realizar el proyecto: Robótica edu-
cativa como una herramienta para impulsar el aprendizaje y autoaprendizaje 
de ciencias y tecnologías en el Estado de Guerrero de los Cuerpos Académicos 
Locales: Innovación Educativa de la UAGRO-CA-51, UAGRO-CA-118, UAGRO-
CA-154. Se sigue trabajando en talleres con los estudiantes de la Licenciatura 
con el objetivo de utilizar la programación informática articulada, las ciencias 
computacionales, las matemáticas y la física, lo que facilita la comprensión 
de conceptos complejos y abstractos de manera divertida. Se necesita apoyo 
del proyecto para compartir infraestructura, generar conjuntamente productos 
académicos, promover la movilidad de profesores y estudiantes, participar ac-
tivamente en la divulgación y transferencia de tecnologías.

En los planes de estudio de educación básica 2017, se establece la impor-
tancia de las habilidades del siglo XXI, siento estas la conectividad y el acceso 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) incorporadas a 
los procesos de aprendizaje. Con un enfoque centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes y el acompañamiento del docente, las TIC pueden contribuir gra-
dualmente con pertinencia a estimular una mayor autonomía en los estudian-
tes, así como a desarrollar competencias para la investigación, comprensión y 
el análisis crítico de la información (SEP, 2017).

Por lo que la puesta en práctica de los ambientes de aprendizaje favorece 
en un espacio físico o virtual, la construcción de conocimientos y desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores en un intercambio donde se diseñen situacio-
nes que reflejen una interpretación del mundo, a la par de las circunstancias.

Los talleres de robótica permiten el intercambio de experiencias a distan-
cia de los estudiantes y profesores, así como la innovación de las estrategias 
didácticas, por lo que se vincula la autonomía curricular, pues permite agrupar 
a las niñas, niños y jóvenes por habilidad o interés, de modo que estudiantes 
de edades y grados diversos puedan convivir en un mismo espacio curricular. 
La robótica se encuentra en tercer ámbito, con nuevos contenidos relevantes 
junto con la Educación financiera, programación y habilidades para aprender 
(SEP, 2017).
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En la institución se establecieron relaciones de intercambio entre pares 
con los otros cuerpos académicos: Liderazgo Pedagógico en Formación y Ac-
tualización Docente e Investigación Educativa (CAMA-CA-4) e Investigación 
Educativa, Formación Docente. y Evaluación Educativa (CAMA-CA-3).

Constituirnos como en una Red internacional Cultura e Ennovación de la 
práctica docente en educación superior (RECIPDES), sobre la práctica docente 
reflexiva y transversal de escuelas formadoras de docente con catorce Cuerpos 
Académicos y grupos de investigación, promovido por la Centenaria Escuela 
Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” (CENEIMA-CA-1), con el ob-
jetivo de favorecer el trabajo colaborativo y desarrollar tareas de investigación 
conjuntas. El resultado de esta red fueron los talleres y el libro Transformar 
la Enseñanza, Travesías y re-virajes, donde se participó con el artículo sobre 
las herramientas de la práctica profesional en la formación inicial de docentes, 
con la finalidad de fortalecer la escritura de los estudiantes de telesecundaria.

Importa señalar que el trabajo interinstitucional en Educación Básica como 
fue el trabajo de la XVII Olimpiada estatal de Matemáticas para alumnos de 
primaria y secundaria en el 2017, en colaboración con la Asociación Nacional 
de Matemáticas, la Delegación Guerrero, Facultad de Matemáticas de la UA-
Gro, y el Cuerpo Académico Geometría y sistemas dinámicos UAGro-CA-180.

Las asesorías a las Escuelas Secundaria Técnica No.1 -con el club de ma-
temáticas con la plataforma Khan Academy-, la Secundaria Federal No.1 y 
con la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, han fortalecido los procesos de 
vinculación con la docencia y la investigación, lo que ha permitido retroali-
mentar el proceso de formación inicial y desarrollo profesional de la docencia 
en el servicio en condiciones reales de trabajo.

formaCión de reCursos Humanos

La trascendencia de las producciones académicas se encuentra vinculada con 
la formación de recursos humanos de los miembros, colaboradores y estu-
diantes, lo que incluye la divulgación del conocimiento científico del conjunto 
con la sociedad. Algunas de las acciones desplegadas por el CA son encuen-
tros académicos, foros, conversatorios, coloquios; donde se realiza la gestión 
para organizar estos espacios académicos y el funcionamiento de las políticas 
educativas de la institución. La finalidad de realizar intercambios académicos 
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promovieron las participaciones de los estudiantes, docentes, egresados, en el 
análisis de las prácticas profesionales para atender problemas de aprendizaje 
y de convivencia en el aula, escuela, dirección, supervisión, y así mejorar los 
procesos de inclusión y de atención a la diversidad. 

El acompañar en el trayecto formativo de la práctica profesional es parte de 
la línea que se ha desarrollado desde la Licenciatura en educación secundaria 
en Español, Matemáticas y Telesecundaria, y a tutorados que son docentes en 
servicio del programa de profesionalización de la maestría, lo que representa 
la preparación en el campo, desde la observación, planificación, asesorías per-
manentes en la práctica para apoyarlos a recuperar las experiencias reales. A 
la vez, fomentar la investigación mediante el trabajo en conjunto en ponencias 
o artículos.

El reciente evento tuvo lugar en enero 2021, adaptado a las circunstancias 
que vivimos y a las condiciones de nuestro Centro, fue la organización del pri-
mer coloquio virtual de la prácticas profesionales en la formación de docentes; 
conformado por el carácter multidisciplinar de diferentes áreas y aplicación de 
conocimiento, lo que generan ambientes de aprendizaje en un entorno tecno-
lógico. Esto como parte de nuestro proyecto de acompañamiento entre profe-
sores y estudiantes de licenciatura, con la finalidad de intercambiar elementos 
teóricos y metodológicos de la práctica, con respeto a la libertad y autonomía.

Los resultados de las investigaciones realizadas por colaboradores del CA 
han tenido transcendencia en Congresos Internacionales de Investigación 
Educativa y Formación Docente en Acapulco (2017), donde difundieron los 
trabajos realizados en la Maestría en competencias con el diccionario trilin-
güe, como estrategia para la escritura, y el taller para el desarrollo de la expre-
sión escrita en educación secundaria.

La presentación de ponencias de docentes como de estudiantes son parte 
del recorrido que hemos transitado en la aplicación de la investigación educa-
tiva respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes norma-
listas en los campos de: planeación, mejora de la práctica docente, resolución 
de problemas específicos en el aula, creación de materiales didácticos, entre 
otros.

También contamos con las participaciones de los estudiantes de la Licen-
ciatura en la Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria y en Matemáticas, 
acompañados de los integrantes del CA, por ejemplo, en el 1er. Coloquio Na-
cional de la Comunidad Normalista sobre la Enseñanza y Aprendizaje de las 
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Matemáticas (2021); 1er Congreso Estatal de Cuerpos Académicos: La inves-
tigación en las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes (IFAD) 
en 2019; Coloquio regional de investigación y enseñanza de historia en Iguala 
2019 y 2021, con estudiantes de Maestría en competencias para el desempeño 
docente. Otra forma de difusión de los trabajos del Cuerpo académico es la 
elaboración de materiales videográficos, que nos ayudan a movilizar los sa-
beres disciplinares, la creatividad, y representan la cultura desde lo visual, así 
como el arte de lo que viven los estudiantes y maestros; por lo que se ha im-
pulsado la elaboración y difusión en diferentes Congresos: XV y XVI Congreso 
Mexicano de Investigación Educativa en Acapulco, Guerrero (2019, 2021) y 
el 4to. Congreso Nacional de Investigación Normal (2021). 

Los miembros del CA participaron en dos capítulos del libro en 2020; el 
primero fue el capítulo 3. Herramientas para el registro y la reflexión de la 
práctica profesional en la formación normalista, transformar la enseñanza, tra-
vesías y re-virajes; el segundo libro: Formación docente, práctica educativa y 
perspectiva social de la educación en Guerrero, capítulo 7. Las condiciones 
materiales de trabajo del docente en la Telesecundaria posibilitan saber apoyar 
a los estudiantes.

generaCión de ConoCimiento, enfoque y metodológiCo

En el ámbito metodológico permite abordar la reflexión y la discusión sobre 
los procesos de la práctica profesional con la realidad que viven los estudian-
tes. Se centra en procesos de intervención, desde perspectivas disciplinares, 
inter y multidisciplinares, que soporta los programas formativos de la institu-
ción para realizar investigación individual y colectiva.

Nuestro primer trabajo aprobado por PROMEP en el (2013) fue: La práctica 
docente como eje articulador en la formación inicial y su evolución con los 
egresados en la Licenciatura en Educación Secundaria, Especialidades en Es-
pañol, Matemáticas e Inglés. Los resultados se relacionaron con el diagnóstico 
de los programas; el propósito era identificar el grado de desempeño y satis-
facción de la formación recibida y del perfil profesional de los egresados. El 
instrumento aplicado permitió allegarnos de información para la comprensión 
y la pertinencia de la formación inicial mediante las trayectorias laborales de 
los egresados. Entre las entrevistas, resaltaron las actividades de acercamiento 
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de la práctica docente en condiciones reales de trabajo con el acompañamien-
to del desempeño académico del profesor, que se tenía que retroalimentar en 
forma oportuna con espacios donde se reflexione sobre el proceso de adapta-
ción en zonas rurales para responder al contexto en que se vive; es decir, ser 
congruente con los fines de educación básica como condición de eficacia en 
formación de docentes.

Entre los hallazgos encontramos que las conexiones entre teoría y práctica, 
entre la preparación académica de los docentes en formación y el desempeño 
laboral, el compromiso con los resultados en escuelas de educación básica si-
tuados en el trayecto de la formación inicial, desde la participación en proceso 
enseñanza-aprendizaje para que los adolescentes de la educación secundaria 
encuentren sentido a lo que aprenden y sean capaces de mejorarse a sí mismos 
y su entorno vital. Por ello, se desarrolló la metodología cualitativa interpre-
tativa, donde se retomaron instrumentos de carácter cuantitativo; algunos re-
sultados esclarecieron el impacto en la mejora de la formación de docentes, lo 
que implica asumir el reto de la complementariedad y la alternancia de la for-
mación entre el Centro y las instituciones de educación básica. Los espacios 
híbridos son parte de los cambios relacionados con la teoría- práctica, donde el 
manejo del tiempo, la regulación disciplinaria del grupo, la significatividad y 
relevancia de las actividades de aprendizaje, así como el diseño de materiales 
potencialmente atrayentes y útiles, constituyen la preocupación central de los 
candidatos a docentes; pero se devela que, al parecer, tienen que ver con el co-
nocimiento que se tiene de los alumnos, el saber cómo aprenden y un dominio 
mejor de la asignatura que imparten.

Con los resultados de las investigaciones se modificaron la forma de tra-
bajo de los seminarios fortaleciendo las perspectivas teóricas metodológicas, 
además de compartir más tiempo para escuchar y expresar cara a cara sus 
dudas, deseos de superación, pero también sus angustias y debilidades para 
alcanzar este nivel.

La investigación que se tiene es del trayecto de práctica profesional de la 
generación 2018-2022, de estudiantes de Licenciatura en enseñanza y apren-
dizaje en telesecundaria; el objetivo es analizar el acompañamiento de los 
estudiantes en la organización y desarrollo de la enseñanza, a partir de las con-
diciones materiales de trabajo. Desde una perspectiva cualitativa, se hacen ob-
servaciones en la práctica in situ, donde se realizan visitas, observaciones de 
la práctica profesional de los estudiantes en las telesecundarias (TS) en comu-
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nidades: urbanas, semiurbanas y rurales, en la modalidad presencial y virtual. 
Las diferentes formas de trabajo de las prácticas profesionales generan accio-
nes y decisiones que ponen en juego los estudiantes ante diversas situaciones, 
este caso la que impera y deriva la pandemia.  En el 2020, se realizaron adapta-
ciones de las prácticas, por lo que los estudiantes estuvieron trabajando un se-
mestre con alumnos en su propio contexto, sea vecinos o familiares, tal como 
lo establecía el Programa de Innovación para la docencia en el aula (SEP, 2020).

La base teórica se encuentra enmarcada en las nociones analíticas con-
ceptuales, referidos de los saberes docentes de Rockwell y Mercado (1999); 
Mercado (2002) afirma que se debe aludir al conocimiento específico que el 
practicante pone en juego en acciones para desarrollar los procesos de la en-
señanza y la noción de las condiciones materiales de trabajo de Mercado y 
Rockwell (1988), lo que resulta fundamental para comprender los aspectos 
contextuales que enmarcan e inciden en el proceso enseñanza aprendizaje. Ta-
les condiciones imponen límites y posibilidades, pero cada maestro construye 
sus propios conocimientos para hacer frente a las situaciones concretas que se 
les presenta; en este caso, las prácticas profesionales.  Es decir, aunque dos o 
más practicantes ejerzan la enseñanza en las mismas condiciones materiales, 
cada uno realiza las adaptaciones, ajustes en su salón de clases de manera di-
ferenciada según los conocimientos, expectativas y recursos de que dispone, 
procedentes de diversas experiencias (Santana y Espinosa, 2017).

Entre los hallazgos se destacan los procesos de construcción y producción 
de saberes basados en las experiencias de los estudiantes en las prácticas pro-
fesionales que se reconstruyen en diferentes condiciones materiales de trabajo 
que se tiene en las telesecundarias. El saber actuar ante cualquier reto fue un 
cambio de perspectiva donde los docentes y estudiantes hemos manifestado 
episodios de estrés por el aislamiento, donde hemos experimentado pérdidas 
de amigos y familiares debido a la pandemia, y esto nos ha ocasionado iniciar 
el ciclo escolar un poco desanimados; ello ha provocado que el trabajo de 
enseñanza se convierta en un desafío ante la necesidad de apoyar a las estu-
diantes y a la familia, hacerles sentir que se entiende su situación y que iremos 
realizando el trabajo a su propio ritmo, pero sin dejar de lado las necesidades 
que ellos presentan. 

El saber tomar decisiones adaptándose ante la “nueva normalidad”, los 
estudiantes ajustaron las planificaciones, cambiaron estrategias y materiales, 
mientras se seguía con el acompañamiento en las plataformas Meet o Zoom; 
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sin embargo, las condiciones que viven y enfrentan los estudiantes en las prác-
ticas profesionales resaltando los problemas económicos, de salud, familiares 
y desigualdades en recursos o herramientas digitales, pero lograron poner en 
juego sus saberes, por ejemplo, la comunicación con los distintos actores de la 
comunidad escolar: directivos, docentes, padres de familia y alumnos en dife-
rentes actividades de participación escolares y extraescolares. Además de sa-
ber utilizar las herramientas de investigación: cuestionarios, guía de observa-
ción, entrevistas, diario de campo y elaboración del material videográfico, les 
permitieron a los estudiantes identificar las problemática e intervenir en la or-
ganización de las actividades para desarrollar los aprendizajes de los alumnos.

Gran parte de la construcción y producción de saberes de los profesionales 
en formación inicial requiere del proceso de acompañamiento con espacios de 
análisis y reflexión de las experiencias reales y significativas, lo que permite la 
mejora progresiva en el desempeño de los estudiantes, observar qué necesita 
desarrollar, qué tiene que mejorar, visibilizar por medio de preguntas y lle-
varlo a la reflexión. Esto es posible por la construcción de confianza en el se-
guimiento de los estudiantes en las prácticas profesionales donde recuperaron 
el sentir de sus alumnos en condiciones contextuales respetando la cultura y 
diversidad de la comunidad como parte de su resonancia en proyectos viables. 
Asimismo, los círculos de reflexión generaron confianza, diálogo, se enfrenta-
ron a sus miedos, inseguridades, mostraron la vivencia de campos problemati-
zados, pues cada suceso marca las inquietudes de la reflexión desde las situa-
ciones reales, así como aprender a confiar en sí mismo para tomar decisiones 
y colocarse en sus circunstancias para reconstruir la realidad concreta. Si el 
estudiante puede darse cuenta y dar cuenta de sus resultados mejora la forma 
para implementar otro proceso de acompañamiento como parte de la autono-
mía, desarrollo de hábitos y rutinas en la autorregulación del aprendizaje.

ConClusiones

Es necesario un reconocimiento y valorizar al maestro a través del reposicio-
namiento de los CAM, puesto que a lo largo de nuestra trayectoria mantenemos 
una relación estrecha con docentes de educación básica, media superior y su-
perior, aspectos que permiten conocer las problemáticas y necesidades de los 
mismos para fortalecer su desarrollo profesional. 
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Existen inequidades entre las Instituciones de Educación Superior, lo que 
ha provocado diferencias para la profesionalización de los docentes que bus-
can mejorar las condiciones laborales e institucionales para fortalecer la for-
mación inicial y continua de los docentes para no dejar a nadie atrás, ni afuera.

Los cambios económicos, políticos y culturales vienen produciendo en el 
mundo actual un nuevo sujeto (estudiante de secundaria) que proceden de con-
textos permeados en la exclusión social, pobreza extrema y violencia; y que 
tanto en la escuela secundaria como entre los estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Secundaria plan 1999, Licenciatura en enseñanza y aprendizaje 
en secundaria plan 2018, se han presentado diferentes problemáticas en torno 
a aspectos evolutivos en el proceso de aprender a enseñar desde la formación 
inicial hasta la inserción laboral de los egresados y construir propuestas de 
acompañamiento de la profesionalización de los docentes.

Una de las limitantes para los docentes es dedicar el tiempo para la inves-
tigación, porque casi de manera exclusiva se dedican a las actividades de do-
cencia, que si bien nos inspira en el proceso enseñanza-aprendizaje, se atiende 
la planeación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la elaboración de 
materiales de apoyo. El tiempo restante se dedica a reuniones de trabajo, di-
seño y rediseño curricular de los programas educativos, academias, organi-
zación de eventos académicos, diplomados, participación en talleres y foros 
académicos, elaboración de informes. 

Además de que no ha existido convocatoria para fortalecer los Cuerpos 
Académicos por parte de Dirección Superior Académica, PRODEP, por lo que 
la productividad de los proyectos de investigación, la difusión de los resultados 
parciales en diferentes Congresos lo hemos realizado con recursos de la admi-
nistración de la institución o con recursos propios. Esto ha generado diversas si-
tuaciones que ponen en riesgo la puesta en práctica de nuestras investigaciones.

Debido a la situación atípica de la contingencia sanitaria por el virus SARS 
CoV2 (Covid-19), se ha obstaculizado la realización de las actividades del CA 
en tiempo y forma, pero son adversidades que estamos superando con algunas 
alternativas: modificar el proyecto de investigación adaptando las actividades 
presenciales a virtuales, análisis de instrumentos, compartir experiencias en el 
sistema de asesoría y acompañamiento en el fortalecimiento académico para 
nuestros estudiantes.

La organización dinámica del CA posibilita la redefinición de proyectos 
compartidos para fortalecer los procesos de investigación de acuerdo a los 
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intereses y necesidades profesionales de los estudiantes en torno a la realidad 
situada. Sin embargo, nos hace falta contar con los recursos necesarios para la 
movilización de los integrantes en las relaciones de intercambio.

Los integrantes del CA sabemos que nos hace falta mucho camino por re-
correr, que son procesos de aprendizajes que inician y no se terminan. Hemos 
sorteado muchos problemas, pero estamos convencidos de que juntos vamos 
a lograr tanto un desarrollo individual como grupal que posibilitará la investi-
gación de manera colegiada, y a la vez estimulará los procesos de formación, 
profesionalización y actualización de los docentes y estudiantes; además, pro-
piciará la formación y desarrollo de redes intra e interinstitucionales para el 
trabajo académico.
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resumen

En cada uno de los ciclos escolares, en el momento en que salía la convo-
catoria para cuerpos académicos, intentaba formalizar el nuestro; sin em-
bargo, pasaron tantas cosas. En esta ocasión quiero dar cuenta de ese sueño 
convertido en realidad a través de trabajo constante, disciplina y rigor, para 
enfrentarnos a una cultura en la que la sistematización forma parte de la so-
ciedad científica, y donde cada institución educativa tiene la obligación de 
gestionar los productos integradores que se les exige a los estudiantes de los 
programas educativos (en este caso el de la Licenciatura en Educación Se-
cundaria, Plan 1999) en sus trayectorias académicas. En el 2015, iniciamos 
los trabajos en el posgrado; seis años ya de aquella aspiración de formarnos 
en cuerpo académico.

Hicimos varios intentos. Primero nos agrupamos por afinidad; luego con-
sideramos el género, pues pensábamos que, por ser todas mujeres, íbamos a 
caminar en sintonía, lo cual no sucedió. Estuvimos trabajando, arrastrando 
el lápiz; con muchas dificultades asistimos a diferentes eventos regionales, 
nacionales e internacionales, siempre pensando que íbamos bien. Nos referi-
remos a “ir bien” como al hecho de participar y producir; sin embargo, eso no 
era suficiente. Ni tampoco la afinidad que teníamos por asistir a congresos, fo-

1 Profesor del CAM de Chilpacingo, Guerrero. Correo: piocastillo845@gmail.com
2 Profesora de CAM de Chilpacingo, Guerrero.
3 Profesora de CAM de Chilpacingo, Guerrero. Correo: et_pazar1@hotmail.com
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ros, aniversarios de alguna institución hermana, nos había permitido entender 
el proceso de formar un cuerpo académico. 

Leer las reglas de operación PRODEP en 2017, nos ayudó como equipo a 
comprenderlas. Ese fue el primer ejercicio que nos hizo darnos cuenta y ha-
cernos cargo de la tarea de leer, analizar y discutir entre todos lo que entendía-
mos en cada apartado de la convocatoria. Parecía mentira que, siendo adultos, 
pudiéramos apenas entender la importancia de hacer una lectura a conciencia, 
y juntos, para comprenderla. Ese fue un paso que nos acuerpaba en confianza 
de lo que estábamos haciendo en términos de la comprensión para iniciar un 
diálogo académico.

Palabras clave: formación, diálogo, grupo de formación y cuerpo académico

alfabetizaCión aCadémiCa. un Pasito desde la investigaCión

Tener intereses en común sobre la necesidad de mejorar aprendizajes en los 
estudiantes normalistas, de maestría y doctorado, nos obligó, sin darnos cuen-
ta, a compartir un trabajo disciplinado, sustentado y de profundo análisis para 
empezar a leer los datos que surgirían a través de la aplicación de instrumen-
tos a cada uno de los grupos de los ciclos escolares 2017-2018, 2018-2019 
y 2019-2020. Este ejercicio tuvo como finalidad la identificación de eventos 
que nos reflejaran como docentes desde la producción académica y, al mis-
mo tiempo, desarrolláramos competencias lingüísticas en los estudiantes con 
quienes interactuábamos a través de la escritura.

Para entonces ya nos empezábamos a identificar como grupo de investiga-
ción. Sólo éramos dos miembros que revisábamos, constatábamos hipótesis al 
aprobar o desaprobar hallazgos humildemente encontrados en grupos muestra. 
Otro de los propósitos con el que empezamos a andar el camino para operar el 
proyecto alfabetización académica, fue el de propiciar la mini escritura en los 
cursos impartidos durante los tres ciclos escolares, utilizando incluso los rece-
sos para llevar a cabo los proyectos de intervención de animación a la lectura.

Conforme se iban identificando los resultados que se sistematizaban al re-
greso de cada receso durante los tres ciclos escolares, fuimos formando una 
identidad y empezamos a asumirnos como “investigadoras” frente a los estu-
diantes. De esta forma, invitamos a otro más de nuestros colegas, el Maestro 
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Pio Castillo Román, quien, como experto matemático, nos facilitaba el tra-
bajo cuantitativo de toda investigación en el tratamiento de los datos. Como 
coordinadoras de los cursos, seminarios o talleres, fueron largas mañanas de 
trabajo las que pasamos para cumplir con tareas impuestas por estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado en las escuelas donde se daba seguimiento 
a los proyectos vinculados con la alfabetización académica. 

Queremos destacar la importancia de mantenernos unidas a pesar de las 
condiciones apáticas por parte de algunos colegas, quienes no creían que 
nuestro trabajo tuviera una fundamentación teórico-metodológica. Y es que 
en ocasiones no era posible trabajar por la mañana y tuvimos que realizar toda 
actividad de revisión, compilación, análisis y escritura por las tardes. Sin em-
bargo, eso no nos desanimó. Al contrario, estábamos más dispuestas que nunca 
a dar resultados como el grupo de investigación que aun éramos, pues no con-
tábamos oficialmente con un registro que nos validará como CA en formación. 

Las primeras revistas tituladas Innovaciones Pedagógicas fueron seriadas 
dando a conocer los resultados de proyectos de intervención docente con los 
estudiantes de los distintos cursos, seminarios, talleres que llevábamos a cabo. 
Dichas producciones se fueron ampliando a través de otra revista electrónica 
cuyos trabajos se centrarían en los grupos de 8° y 2° semestres de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria correspondientes a los planes 1999 y 2018, 
respectivamente. 

la ProduCCión ComPartida “iniCiándonos Con el otro”

El 22 de julio del 2018, luego de varias reuniones, una Red de Investigación 
invitó a algunos grupos de investigación, a cuerpos académicos en formación 
y en consolidación a integrarnos para diseñar un proyecto titulado “Congreso 
Estatal de Cuerpos Académicos”, que se llevaría a cabo en el año 2019, en la 
ciudad de Acapulco: 

La investigación constituye una de las funciones sustantivas de las institu-
ciones formadoras y actualizadoras de docentes: ENs, CAMs, y UPN. Para 
atender y fortalecer esta función, los CAs de estas instituciones, registrados 
y en proceso, proponemos realizar el 1er. Congreso Estatal de Cuerpos 
Académicos el 24 de mayo de 2019, en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 
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La primera fecha programada se fue posponiendo, y las gestiones realizadas 
se prolongaron hasta obtener una respuesta positiva por las autoridades estata-
les en el año 2019. El evento se llevó a cabo y contó con participaciones inte-
resantes que se compilaron para formar un libro. Fue entonces cuando integra-
mos un comité organizador, en el que como RIP del Centro de Actualización 
del Magisterio Chilpancingo formé parte importante en toda la organización 
para realizar el “Primer Congreso de Cuerpos Académicos de las Instituciones 
Formadoras y Actualizadoras de Docentes del Estado de Guerrero”, que fue 
celebrado el 27 de septiembre, en el puerto de Acapulco. Con el fin de dictami-
nar las ponencias que ya se habían enviado para participar en el congreso, se 
valoró que quienes íbamos a ser dictaminadores tuviéramos el perfil deseable 
para asumir esa responsabilidad:

La reunión estatal de CAs, celebrada el pasado viernes 30 de agosto, en 
Chilpancingo, para dar certidumbre a la evaluación de los trabajos envia-
dos, acordó que la Comisión Dictaminadora estuviera integrada por com-
pañeros que actualmente ostenten el Perfil Deseable del PRODEP. Este fue 
el criterio para que usted fuera invitada(o).

Para cumplir con el plazo establecido en la convocatoria, se nos presentaron 
fechas vía correo electrónico, y el archivo del dictamen en formato PDF. Las 
siguientes fueron las fechas que se propusieron y se cumplieron en objetivo 
y tiempo:

2 de septiembre 2019 Envío de ponencias a dictaminadoras(es)
7 de septiembre 2019 Envío de dictámenes al Comité Organizador
7 de septiembre 2019 Envío de resultados a autoras(es)
8-12 de septiembre 2019 Solventar observaciones
13 de septiembre 2019 Publicación de resultados
27 de septiembre 2019 Realización del Congreso

Se nos adjuntaron archivos que contenían el trabajo a dictaminar, el formato 
del dictamen y la convocatoria. Así quienes teníamos la misión de realizar este 
trabajo, nos centramos en cumplir con dicha tarea. De esta forma, logramos 
cumplir con la participación a través de mesas donde asistieron las autoridades 
estatales y federales. En las mesas de diálogo, coincidimos que ese evento 
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tenía que ser seriado para que quienes aún no éramos CA lográramos una pro-
ducción por año, y los CA en consolidación arribaran al siguiente nivel.

un segundo reto Para la ConformaCión del Ca

La Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” (CENEIMA) tuvo 
una gran importancia en el impacto para la constitución de identidad de la 
producción compartida. Fue entonces que nos dimos permiso de participar, a 
pesar de las múltiples tareas que teníamos en la docencia, tutoría, asesoría y 
otras funciones que estábamos asumiendo en el Centro. La maestra Lucrecia 
Mondragón Sosa, amiga, colega y una excelente profesional de la educación, 
nos invitó a colaborar en el proyecto Red estatal de investigadores y colabora-
dores sobre la práctica docente reflexiva y transversal de escuelas formadoras 
de docentes, aplicando un instrumento sobre la práctica docente a estudiantes. 

De esta forma, nos dimos a la tarea de invitar a docentes y estudiantes para 
responder el instrumento, y dar tratamiento a los datos obtenidos. Posterior-
mente, realizamos el análisis de los datos obtenidos de los 30 instrumentos 
aplicados, para dar fin con esta tarea el 10 de junio del 2019.

Después de eso, se organizaron algunos otros eventos. Como participantes, 
se nos permitió formar parte en cursos y talleres. De esta forma, empezamos a 
apreciar como docentes lo valioso que significa hacer investigación con rigor. 
Empezamos a registrar cada evento y a escribir lo que hacíamos, evitando que 
lo vivido se quedara únicamente en el pensamiento. Estos hechos nos coloca-
ron como miembros que deseaban tener un registro como cuerpo, pero pasaba 
algo que no sabíamos cómo resolver. Para aspirar a ser un cuerpo en forma-
ción debíamos ser tres miembros, así lo solicitaba la convocatoria. Entonces 
teníamos que invitar a otro miembro.

PertinenCia, seguimiento y aComPañamiento 

El doctor Baldomero Albarrán López y la maestra Lucrecia Mondragón Sosa 
han sido dos personajes que nos inspiraron y motivaron. Siempre tuvieron la 
palabra precisa y la congruencia en sus vidas personales y profesionales. No 
cabe duda de que evitamos claudicar y desanimarnos para ya no concursar y 
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obtener un dictamen con registro de CA en formación. Así sucedió. Cuando 
menos lo esperábamos, nos escuchábamos diciendo “lo vamos a lograr”. Ini-
ciamos subiendo los datos a la plataforma. Tomamos un curso donde nos ha-
bilitaron para subir adecuadamente la información y cruzar las producciones 
académicas de los miembros del grupo de investigación que éramos en ese 
momento. Mantuvimos la línea de generación y aplicación del conocimiento, 
a partir del trabajo de investigación que estaba encaminado a los valores e 
innovación docente. 

En 2018, la Secretaría de Educación nos solicitó datos para un taller que 
impartirían, y entregamos el informe de resultados del cuerpo académico 
“Formación valoral e innovación del conocimiento docente” LAGC: Valores e 
innovación docente. A continuación, integramos el informe enviado a la Se-
cretaría de Educación:

Chilpancingo, 16 julio de 2018. 

Algunas actividades de los miembros del Cuerpo Académico que ha veni-
do funcionando como tal son: participación en cada uno de los PACTEN, 
antes PEFEN, desde su diseño y operación de los objetivos como plantea-
dos a partir de 2014. 

El Curso: “Fortalecimiento de habilidades profesionales para el ingreso 
al servicio profesional docente”, si bien el proceso por el cual son seleccio-
nados los estudiantes para el ingreso al Sistema Educativo Nacional puede 
estar en el debate. Para el Centro de Actualización del Magisterio (CAM), 
como una Institución de Educación Superior dedicada a la formación, ca-
pacitación y actualización de los estudiantes normalistas (EN) y profesores 
en servicio, adquiere especial relevancia en el análisis orientado a valorar 
la eficiencia en los procesos de formación e incidir en la evaluación de los 
EN, de tal forma que el 100% de estos resulten idóneos en la evaluación 
realizada por la Secretaría de Educación Pública. 

Desde este ámbito puede haber diversas miradas; hablar de la forma-
ción según distintas investigaciones implica incursionar en un campo polé-
mico, no solo en la teoría sino en la propia construcción del sujeto sobre sí 
mismo. Si concebimos al docente como un actor fundamental del proceso 
educativo, por ende, sobre quien descansa la transmisión y reconstrucción 
del conocimiento, ¿cómo son los trayectos formativos de quienes están al 
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frente de la responsabilidad de los procesos de formación de los futuros 
docentes?, ¿cómo está preparado el formador para asumir su tarea?, ¿cuá-
les son las características de su propio ejercicio profesional?, entre otras. 

Pone en el centro el quehacer del formador de formadores del CAM. 
No obstante, el modelo educativo que fundamenta el aprendizaje basado 
en competencias, quien hace que el alumno sea más autónomo y le enseña 
a resolver conflictos, ello, considero, en el discurso lo hace altamente inva-
luable no solo en la supervivencia laboral, sino también en la vida personal. 
Noam Chomsky afirma que la competencia es la habilidad de seguir los pa-
sos requeridos para cambiar las circunstancias en nuestras vidas de forma 
individual, general, real o simbólica por medio del intercambio y de la comu-
nicación con los que nos rodean en conjunto con nuestra cultura; desde esta 
lógica, ¿qué tanto los docentes conocen del modelo con el cual forman a los 
futuros maestros y cómo éste lo hace tangible para la práctica en las aulas? 

Aunque los temas desarrollados en cada una de las sesiones forman 
parte de los contenidos ya estudiados en las distintas asignaturas del plan 
de estudios de la Licenciatura en educación secundaria, observé en la ma-
yoría de los participantes la dificultad de ubicar estas temáticas en los es-
pacios curriculares correspondientes al plan de estudio ya cursadas. Cier-
to, el CAM en materia de formación cuenta con una amplia experiencia; 
quizás es una de sus mayores fortalezas, no obstante, el plan de estudios 
(1999) no es congruente con el modelo educativo puesto en marcha en las 
aulas, en este caso de educación secundaria (2011). Como integrante del 
cuerpo académico “…..”, lo anterior supone entonces realizar un análisis 
para definir algunas rutas de mejora; en relación con la metodología desa-
rrollada por los docentes, parece no ser del todo clara para los estudiantes, 
pues al abordar los contenidos no se refleja un trabajo de sistematización, 
en esta línea quizás el perfil de los propios formadores incide en parte en 
el dominio de sus propias asignaturas para vincular la propuesta de estudio 
con el espacio áulico, aunque la institución cuenta con un amplio equipo 
de trabajo dedicado a la docencia, durante el desarrollo de las actividades 
se notó el poco o nulo trabajo de las academias, de manera más visible la 
falta de organización por parte de la línea de Observación y Práctica Do-
cente y realizar un trabajo de colaboración que acompañe al apoyo de las 
problemáticas presentadas por los estudiantes durante sus prácticas como 
una oportunidad de mejora. Una de las variadas y diversas actividades 
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desarrolladas para ubicar los aspectos a que desde el plan de estudio debe 
considerar un trabajo de planeación sólo dos de los equipos consideraron 
la importancia del diagnóstico; si en este rubro no hay la claridad necesaria 
para la elaboración que su propuesta de intervención conllevará, puede 
dificultar su proceso de construcción para el documento de titulación. 

Por lo que respecta a la asesoría en la recta final de su formación recep-
cional, parece ser la parte mejor trabajada, puesto que se han asignado ase-
sores en números similares entre un profesor y otro, a fin de que dediquen 
el tiempo necesario para hacer el trabajo de acompañamiento en el proceso 
de construcción del trabajo recepcional; sin embargo, los estudiantes pare-
cen no tener la información clara del protocolo para la elaboración del do-
cumento recepcional. Cabe aclarar que hemos realizado las reuniones de 
trabajo necesarias, a fin de que tanto estudiantes y docentes asesores cuen-
ten con la metodología establecida oficialmente, para generar los ensayos. 

Descrito lo anterior, como integrante del cuerpo académico “Valores 
e Innovación Docente” observé a los integrantes de este curso motiva-
dos con las actividades académicas propuestas, pues se lograron formar 
en ellos competencias establecidas en el Plan de estudios 199 para la Li-
cenciatura en Educación Secundaria, tales como: habilidades intelectuales 
específicas; dominio de los propósitos y los contenidos de la educación 
secundaria; competencias didácticas; identidad profesional y ética; capaci-
dad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la 
escuela. Se ha llevado un registro importante de la evolución de las mismas 
en cada uno de los estudiantes normalistas puntualmente por los dos cole-
gas que estuvieron a cargo del grupo durante el ciclo escolar 2017-2018. 
Los docentes a cargo de cada uno de los espacios curriculares pertenecen 
al Cuerpo Académico y dan seguimiento a un proyecto de SEGUIMIENTO 
DE EGRESADOS, lo que favorece la articulación de llevar la observación 
desde que se integran al 7° semestre hasta que concluyen el ciclo esco-
lar, tomando en cuenta que les damos seguimiento de dónde se colocan 
a trabajar una vez que han presentado su examen de ingreso al trabajo 
docente en el estado de Guerrero u otro donde hayan presentado examen. 

En el Centro de Actualización del Magisterio se tienen fortalezas que 
permiten tanto a los docentes como a los estudiantes normalistas trabajar 
en cualquier área como explanada donde se llevan a cabo los homenajes o 
conferencias magistrales, al igual que la presentación de ponencias sobre 
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avances de cada uno de los estudiantes cuando van avanzando en sus en-
sayos con los que se titulan cada uno de ellos, igualmente las aulas tienen 
aire acondicionado para generar un ambiente agradable en tiempo de calor, 
un desayunador donde convivimos docentes y estudiantes -incluso en oca-
siones ahí se les dan asesorías o tutorías cuando es necesario-, la biblioteca 
y el aula de medios donde se tiene acceso a internet por si es necesario 
hacer investigación documental. 

El trabajo académico del Cuerpo Académico Formación Valoral e In-
novación del Conocimiento Docente se ubica en la línea de aplicación y 
generación del conocimiento: Valores e Innovación Docente. Tres de los 
miembros cuentan con perfiles que sustentan los proyectos que cada uno 
de ellos tienen, a la vez se vinculan en una sola línea de investigación 
como lo es Valores e innovación docente. 

A continuación, podemos observar que, aunque cada uno tiene un pro-
yecto individual, es proyecto del Cuerpo Académico, ya que cada uno es 
responsable de investigar sobre un aspecto. Todos los miembros y cola-
boradores se reúnen cada quince días para revisar adelantos, registros, la 
aplicación de instrumentos y sobre todo para actualizar y cumplir la agen-
da de trabajo colaborativo; de esta forma se ha logrado tener resultado de 
colegio, es decir, liderando grupos de investigación con alumnos de los 
distintos semestres, y cabe señalar que en cada ciclo escolar uno o dos de 
los miembros del Cuerpo se hacen cargo del último semestre, lo que ha 
permitido llevar a cabo de forma secuencial año con año un evento de tras-
cendencia en la escuela normal como es El Congreso de Intercambio de Ex-
periencias Innovadoras, en el marco de los festejos de cada uno de los Ani-
versarios de la Escuela Normal. Por ahora, es una fortaleza; sin embargo, 
en el ciclo escolar 2017-2018 no se pudo llevar a cabo por falta de recurso. 
Cabe señalar que, aunque de forma sencilla y al interior de la escuela, se 
llevó a cabo aunque no se haya tenido festejo académico. Por lo que los 30 
trabajos de ensayos recepcionales se dieron a conocer en el 6° Congreso.

Nombre de la investigación, responsable y miembros: “Innovación del 
proceso enseñanza aprendizaje en la educación superior”, Dra. María Le-
ticia Sánchez Pazarán, PTC, PRODEP, Cédula profesional de Doctorado en 
Educación Holista, Coordinadora del CA “Innovación de práctica docente en 
profesores de la licenciatura y posgrado”. Lucina Gutiérrez Ávila, PTC, Cé-
dula profesional de Maestría en Desarrollo Educativo, MIEMBRO DEL C.A. 
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En este escrito nos identificamos aún más para llegar a ser un CA, e iniciamos 
la búsqueda de un miembro más para que se integrara. El presente informe da 
cuenta de cómo el CA se hizo cargo de algunas problemáticas específicas en 
la escuela normal, para que al final del ciclo escolar 2017-2018 se obtuvieran 
los siguientes resultados/logros, los cuales fueron resultado de un trabajo aca-
démico colaborativo; sin embargo, subsisten algunas actividades por atender: 

María Leticia 
Sánchez Pazarán: 
“Valores e 
innovación 
docente”

Lucina Gutiérrez 
Ávila: “Valores 
e innovación 
docente”

 Formación de hábitos de 
estudio. Evaluación de 
la responsabilidad en el 
proyecto de vida de cada 
uno de los en planeación y 
operación de un proyecto   
de egresados.

 Formación de un 
pensamiento literario 
diversidad lingüística en 
cada uno de los en.

 Planeación y operación de 
 un proyecto de egresados.

Mejora de los comportamientos 
- desarrollo óptimo de los 

aprendizajes conscientes 
- la apropiación de
conocimientos de la 

especialidad de español

Mejora del uso del lenguaje 
de la especialidad de español. 

- desarrollo óptimo de las 
competencias lingüísticas. 

- apropiación de conocimientos 
de la especialidad de español.

Miembro/proyecto 
de investigación

Tareas/problemáticas Resultado/logros

Es hasta ese momento que, como grupo de investigación, tomábamos con-
ciencia del pequeño avance en el ciclo escolar 2017-2018. No omitimos men-
cionar que hemos estado trabajando y participando activamente en la orga-
nización de cada evento académico llevado a cabo en la escuela. En todos 
los proyectos emprendidos, se cuenta con memoria de los eventos realizados; 
hemos llevado un registro de las ponencias como productos académicos. Es 
decir, existen las evidencias probatorias de nuestra trayectoria académica.

ConClusión

El 23 de diciembre de 2020 recibimos el Dictamen de registro de Cuerpo Aca-
démico en Formación. ¡Qué alegría! Debemos hacer hincapié en que nos cos-
tó mucho trabajo convencer a un colega para que se integrara a nuestro equi-
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po. Es un docente de tiempo completo quien ha sido director, es matemático y 
tiene los mismos intereses por la línea de investigación que tenemos como CA. 
Aceptó sin dudarlo. Ahora ya estamos colaborando en cada actividad que nos 
proponemos, y se puede decir que la identidad llegó como agua fresca para 
revitalizar el trabajo compartido. Nos tenemos afecto los tres, y colaboran con 
nosotros 3 estudiantes de distintas licenciaturas del Plan 2018. 

 Una de las evidencias de la coordinadora Dra. María Leticia Sánchez 
Pazarán es que, desde el 2013, ha obtenido de manera consecutiva el perfil 
deseable PRODEP, y cuya vigencia es el año 2022. 

Actualmente, estamos trabajando algunas líneas de análisis que orientan la 
construcción de este trabajo de investigación, y que están planteadas a partir de 
los siguientes cuestionamientos: ¿por qué diseñar un instrumento psicopeda-
gógico para identificar la historia personal de cada estudiante?, ¿desde dónde 
el formador de formadores facilita la construcción de los procesos de la escri-
tura?, ¿cómo valorar los hallazgos a partir del análisis profundo del plan 2018 
y programas del 6º semestre de las tres licenciaturas para la articulación en 
los cuatro trayectos formativos que impactan en la alfabetización académica?

Para el 2021, los propósitos del CAMCHIL-CA-1 son:

1. Analizar las orientaciones teórico-metodológicas de la evaluación for-
mativa orientadas a la escritura, establecidas por la propuesta curricular 
del plan de estudios 2018.

2. Caracterizar las necesidades de mejora al proceso enseñanza aprendiza-
je de los estudiantes normalistas.

3. Generar espacios académicos orientados a la construcción de una cultu-
ra permanente del estudio y gestión de los aprendizajes en el CAM.

4. Diseñar Proyectos de Intervención con el enfoque de la escritura 
académica.

5. Valorar el impacto del proyecto y las acciones de mejora implementa-
das en el proceso.

referenCias 

Latorre, A. (2013). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 
Colofón: México 
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Griselda Hernández Méndez

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Investigadora 
del IIESES, coordinadora del Programa de Tutorías de la 
Facultad de Historia y del Doctorado en Investigaciones 
Económicas y Sociales de la Universidad Veracruzana. 
Integrante del Cuerpo Académico Estudios en Educación. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cultiva las 
LGAC: Educación, complejidad y problemas contemporáneos 
y práctica docente. Ha publicado y coordinado libros, 
escrito libros y capítulos y artículos en revistas nacionales e 
internacionales. Correo: grihernandez@uv.mx

Coordinadoras
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Edith Hernández Méndez

Edith Hernández Méndez es doctora en Lingüística Hispánica 
por la Ohio State University (Estados Unidos) y profesora 
-investigadora en la Universidad de Quintana Roo (México). 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su 
investigación se centra en estudios sociolingüísticos y en 
enseñanza de primeras y segundas lenguas. Forma parte 
del Cuerpo Académico Estudios Sociolingüísticos y de 
Lingüística Aplicada. 

Ha colaborado en proyectos de investigación nacionales e 
internacionales. Correo: edith@uqroo.edu.mx



Lucrecia Mondragón Sosa

Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Profesora investigadora de la 
Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel 
Altamirano”. Coordinadora y titular del Cuerpo Académico 
en Formación CENEIMA-CA-01. Integrante de la Red RIIE. 
Coordinadora de la Red de colaboración de Cuerpos 
Académicos de escuelas formadoras de docentes. Destacan 
entre sus publicaciones: Papel del asesor de 7º y 8º semestres 
de la LEP en el logro de las competencias didácticas, Una 
aproximación a las instituciones formadoras de docentes en 
Guerrero, Experiencias de investigación para la conformación 
de CA en las escuelas normales del Estado de Guerrero, 
Formación de valores en los estudiantes de la licenciatura en 
educación especial, Transformar la Enseñanza: travesías y re-
virajes, entre otras. Correo:luckymondragon@gmail.com

Coordinadoras
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RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE CUERPOS 

ACADÉMICOS, OSCILACIONES EN EL 

CAMINO HACIA LA TRASCENDENCIA, tuvo 

la pretensión de generar en los autores, a su vez 

integrantes de Cuerpos Académicos (CA), la auto-

reflexión en torno a cómo construyen y 

reconstruyen el conocimiento al interior del trabajo 

en CA, bajo el camino sinuoso hacia la 

trascendencia.  

Trascender vadeando los límites y obstáculos no es 

tarea fácil, cuando de trabajo en grupo se trata, y 

bajo políticas rectoras-eficientistas. Por ello, 

escuchar las voces de quienes viven la experiencia 

de construir, crear o producir conocimiento en 

Cuerpos Académico, resulta de suma relevancia 

para repensar políticas y principios éticos de 

trabajo conjunto, y formas de valorarlo y no solo 

medirlo; pero, sobre todo, para cobrar conciencia 

reflexiva en torno a qué se hace o se deja de hacer 

para lograr la consolidación del Cuerpo Académico 

al que se pertenece y, especialmente dar paso a la 

auto-concientización fenomenológica respecto al 

papel desempeñado al interior del Cuerpo, como 

académico y como persona preocupado más por la 

trascendencia que por la superación. 


