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NORMALES DEL ESTADO DE MÉXICO. LOS INVESTIGADORES 
EDUCATIVOS DEL VALLE DE TOLUCA EN EL MARCO DE PROMEP 
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Escuela Normal No. 1 de Toluca

RESUMEN: La ponencia muestra un panora‐
ma de  la producción académica de  los  in‐
vestigadores  educativos  de  las  escuelas 
normales  públicas  del  Valle  de  Toluca.  El 
diagnóstico se elaboró a partir de un curso 
en  línea  desarrollado  con  docentes  de  18 
escuelas normales del Estado de México y 
se  inscribe  dentro  de  las  actividades  del 
CAEF “Evaluación y formación” de la Escue‐
la Normal No. 1 de Toluca,  cuyo proyecto 
colectivo  de  evaluación  educativa  está 
enfocado  a  identificar  y  proponer  formas 
de evaluación que permitan sistematizar la 
valoración  de  los  aprendizajes  de  los  do‐
centes en formación y de los niños de edu‐
cación primaria, con el propósito de mejo‐
rarlos.  En  el  escrito  se  ofrecen  algunos 
antecedentes  de  la  incorporación  de  las 

escuelas  normales  al  Programa  de  Mejo‐
ramiento  del  Profesorado  (PROMEP),  des‐
cribiendo el espacio académico que incluyó 
a  los  investigadores educativos de dos  re‐
giones  de  la  entidad,  además  se muestra 
un panorama de  la producción  académica 
de  los  investigadores  educativos, mencio‐
nando las condiciones que ofrecen las insti‐
tuciones  formadoras  de  docentes  y  se 
hacen algunas reflexiones sobre  las posibi‐
lidades que  tienen  los  investigadores edu‐
cativos  para obtener  el  reconocimiento  al 
perfil  deseable  y  para  integrarse  en  cuer‐
pos académicos. 

PALABRAS CLAVE: Investigadores educativos, 
producción académica, escuelas normales, 
Promep.

Introducción 

El desarrollo de las escuelas normales públicas del Estado de México ha sido endogámi-

co. Si bien es cierto que estas instituciones han creado toda una tradición en la formación 

de docentes de educación básica, también lo es que se han alejado de la vida académica 

que caracteriza al resto de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país.   

En los años recientes se han implementado algunas acciones para integrar a las escuelas 

normales a la dinámica de trabajo de las demás IES, como su participación en los Co-

mités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y su incor-

poración al Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). La operación de 
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estas acciones ha enfrentado diversos obstáculos, pues demanda la modificación de la 

organización institucional y cambios en el desempeño de sus integrantes. 

En el contexto de la incorporación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las 

escuelas normales de la entidad al PROMEP, el cuerpo académico “Evaluación y forma-

ción” de la Escuela Normal No. 1 de Toluca, elaboró un diagnóstico de la producción 

académica de los investigadores educativos del Valle de Toluca. 

El documento recoge, a partir de las percepciones de los propios actores, la producción 

académica de los investigadores educativos de 18 escuelas normales de la entidad, a 

partir de los lineamientos del programa de mejoramiento del profesorado. La información 

se recuperó en el marco de un curso en línea sobre la normatividad PROMEP que dirigió 

el cuerpo académico y que incluyó, en dos momentos, a las instituciones del centro y sur 

del Estado de México. Para ello se hace referencia a algunos antecedentes sobre el pro-

grama, las generalidades del curso desarrollado, un panorama sobre la producción 

académica de los investigadores educativos, así como algunas reflexiones sobre el fenó-

meno abordado.  

Antecedentes 
Desde su puesta en marcha en 1996, PROMEP ha sido blanco de muchas críticas, quizá 

muchas de ellas simplistas y carentes de información conceptual y cuantitativa sobre el 

programa (Zogaib, 2000: p. 136). Sin hacer distinciones entre las metodologías emplea-

das o las conclusiones emitidas, las valoraciones han sido tanto positivas como negativas. 

Por un lado, se ha hecho énfasis en los beneficios que el programa ha traído consigo, 

tanto en la formación de los profesores universitarios como en el impulso a la conforma-

ción de cuerpos académicos (Martínez, Preciado y Rico, 2008); y por otro, se han señala-

do los nuevos vicios que el programa ha creado, como un falso individualismo entre los 

investigadores y el poco impacto que los nuevos doctores están teniendo en los progra-

mas educativos y en la calidad de la enseñanza (Guzmán, 2006).   

Algunas otras críticas se centran en los costos del programa y en la forma en que las IES 

distribuyen los recursos. En este sentido, se ha señalado que el aumento de los estímulos 

a los profesores beneficiados supone una carga impositiva, que no siempre redunda en 

beneficio de la sociedad y que a veces se financian investigaciones que se quedan en un 
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cajón, por inviables, inservibles o por vicisitudes burocráticas (Lastra y Kopewics, 2006: 

pp. 14-15). 

Indistintamente de los beneficios y de los problemas que el programa ha traído consigo, 

las escuelas normales públicas habían estado al margen de él. A pesar que desde el año 

de 1984 estas instituciones ofrecieron programas de licenciatura en educación y formal-

mente se transformaron en IES, mantuvieron muchas de las prácticas que venían des-

arrollando. Las escuelas normales mantuvieron su lógica de trabajo y no se adscribieron a 

los proyectos y los programas que se desarrollaron a finales del siglo XX (ANUIES, 1996) 

y principios del siglo XXI en las demás IES. 

Fue hasta el final de la primera década del siglo XXI cuando algunos de los programas 

nacionales se hicieron extensivos a las escuelas normales públicas, entre ellos el 

PROMEP. En 2009, por vez primera, estas instituciones fueron incluidas en la convocato-

ria respectiva (Diario oficial, 2008). La apertura tomó fuera de balance a las escuelas 

normales, pues ni su organización institucional ni sus plantas docentes estaban prepara-

das para enfrentar y salvar el reto.  

Las diversas instancias administrativas y académicas sugirieron a los PTC su incorpora-

ción a PROMEP. El desconocimiento de las reglas de operación del programa y la exi-

gencia de integrarse a él, empezaron a generar una serie de afirmaciones sin sustento. 

En el Estado de México, los investigadores educativos recibieron la invitación, a veces en 

forma de indicación, de atender la convocatoria para obtener el reconocimiento al perfil 

deseable y para integrarse en cuerpos académicos.  

Como en las escuelas normales no había antecedentes sobre el programa y no todos 

conocían la normatividad, las interpretaciones sobre el mismo fueron múltiples. En este 

contexto, la academia regional norponiente de investigación educativa (una de las cuatro 

en que se integran las 36 escuelas normales públicas de la entidad), consideró pertinente 

la realización de un curso en línea para analizar la normatividad PROMEP, con el propósi-

to de eliminar algunas de las afirmaciones sin sustento que se daban y de mirar la factibi-

lidad que tenían los investigadores de la región para incorporarse al programa. La con-

ducción quedó bajo la responsabilidad del cuerpo académico de la Escuela Normal No. 1 

de Toluca, quien tuvo que organizar una segunda fase del curso dirigido, ahora, a la aca-

demia regional sur-poniente, quien solicitó su incorporación al mismo.  
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El curso en línea 
El curso en línea sobre normatividad PROMEP se centró en el análisis de la convocatoria 

2009 y se dividió en cuatro módulos de trabajo. Cada módulo tenía asignada la lectura y 

el análisis de una parte del documento normativo, a partir una serie de preguntas. Como 

producto de cada módulo, los investigadores enviaban un reporte escrito, donde daban 

respuesta a las preguntas y hacían comentarios sobre la posibilidad de la aplicación de la 

normatividad en sus contextos escolares. 

El curso, en sus dos fases, se desarrolló de febrero a mayo de 2009. El primer módulo 

consideró la introducción, los antecedentes del programa y una parte del glosario (térmi-

nos del 1 al 17). El segundo módulo incluyó el resto del glosario (del 18 al 67) y los objeti-

vos general y específico del programa. El tercer módulo abarcó los lineamientos genera-

les y la población objetivo. El cuarto módulo consideró de los lineamientos específicos del 

programa a las quejas y denuncias sobre el mismo. Los cursos concluyeron con una reu-

nión presencial de los investigadores educativos de ambas regiones, donde se evaluó el 

curso en línea, se analizó la situación de la producción académica y se plantearon algu-

nos escenarios futuros sobre el reconocimiento al perfil deseable y la conformación de 

cuerpos académicos en las escuelas normales.  

El curso, del que se recuperan las percepciones de los investigadores educativos, fue 

tomado por 31 PTC de ambas regiones. La encuesta, con la que se hace el diagnóstico 

de la producción académica, fue contestada por 20 docentes, la mayoría de ellos ubica-

dos en la región norponiente, que incluye a las cinco escuelas normales asentadas en la 

capital de la entidad. 

Situación y posibilidades de la producción académica 
A continuación se muestra el estado que guarda actualmente la producción académica de 

los investigadores educativos en siete rubros y sus posibilidades de mejora en el futuro 

inmediato, a partir de las condiciones que privan en las escuelas normales públicas en 

que están adscritos. La percepción de los docentes sobre su situación académica es im-

portante, pues este proceso de transición de docente enseñante a docente investigador 

habrá de repercutir en nuevas formas de interacción tanto con sus pares como con su 

centro de trabajo, tal y como se ha visto en otras instituciones de educación superior don-

de PROMEP ha sido incorporado (Preciado, Gómez y Kral, 2008: p. 1160). 
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Según las percepciones de los investigadores, en necesario hacer ajustes a la organiza-

ción institucional de  las escuelas normales, pues no existen las condiciones necesarias 

para que los PTC cumplan con todas las actividades académicas que el PROMEP solicita, 

pues el perfil deseable demanda, además de la docencia, la generación y aplicación de 

conocimientos, la tutoría y la gestión académica (Martínez Romo; 2009: p. 5). Es necesa-

rio replantear los servicios de tutoría, revisar la normatividad sobre la dirección de tesis y 

valorar la pertinencia de los espacios editoriales existentes. 

De acuerdo con el panorama mostrado, es impostergable la necesidad de aumentar la 

cantidad y calidad de la producción académica de los investigadores educativos, en parti-

cular, y de los PTC, en general, pues los productos parciales y finales de sus proyectos de 

investigación se están quedando en los archivos institucionales, ya sea porque carecen 

de los medios de difusión adecuados o porque adolecen de la rigurosidad necesaria para 

su publicación. 

De no modificarse esas condiciones institucionales y mantenerse las posturas personales, 

las posibilidades de que los investigadores educativos de las escuelas normales logren 

los perfiles deseables y se integren en cuerpos académicos son muy remotas.  
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