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l N T R o D u e e l o N 

Este trabajo tiene como principal objetivo el hacer un replan 

teamiento de la orientaci6n que la escuela tiene como institu 

ci6n, dentro de nuestra sociedad, el entender que la escuela 

es una instituci6n que tiene grao relevancia dentro de nues -

tra Naci6n y que lsta pueda influir en el desarrollo social, 

econ6mico y político, ya que su finalidad es principalmente la 

recreaci6n y transmisi8n de la cultura a la juventud: princi -

pal tesoro de una Naci6n. 
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Por lo cual es demasiado preocupante la visi6n que 

nos proporciona la constante informaci6n, en el transcurso de 

nuestra vida cotidiana, las desalentadoras noticias, de la 

gran cantidad de analfabetas, el grav{simo problema que el Rec 

tor: Dr. Jorge Carpizo nos manifiesta con respecto al baj{si

mo nível de los egresados de la educacilSn media bll:sica, la fa.! 

ta de cupo en las escuelas, deficiencias econlSmicas en el pr~ 

supuesto escolar, ausencia de sentido nacionalista, etc. 

Para poder llegar a realizar el objeto de este tra

bajo, ser! necesario hacer un estudio desde un marco teórico. 

Tomar antecedentes y recapacitar sobre la importancia de éste. 

Dentro de esta revisión debería estudiarse las cinco 

mis importantes posiciones epistemológicas relevantes a las -

ciencias sociales contemporll:neas, las cuales son: el Empirismo, 

el Positivismo LISgico, el Estructuralismo, el Pragmatismo y el 

Materialismo Dialéctico. Basándonos en el estudio que sobre -

este tema realiza Paul O quist en la Organizaci6n de las Nacio 

nes Unidas. 

Para que a través de la posici6n epistemol6gica que 

mas se adapte a nuestro pensamient~ y a la realización de los 

fines que sobre la educaci6n, nos plantea nuestra constituci6n, 

haciendo énfasis en el inciso "a" de la fracci6n 1, del Artr

culo Jo., el cual declara a la letra: " Serll democrlltica, coE. 

siderando la democracia no sólo como una estructura jurídica 

y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
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el constante mejora::iiento econl511ic·o, social y cultural de un 

pueblo". 

Asf también aquellas teorras educativa• que revalo-

rizan al ser humano y tengan el prop6sito de concebir al nue-

vo hombre, eminentemente social, que revalorice el papel del 

trabajador y del trabajo, para as! dar apoyo a este pensamie.!!. 

to. 

¿6m~ antecedentes es necesario el estudiar aquellos 
. . 

_- - ~ ' . ---. 

pueblos d~ ~Ü~~·t~~·,¡:~·é~ica, que se encuentren y se enfrenten 

a los pr~bl'e·m:a·s/educativos similares, como es el caso del Pe-
,-,. 

rú, como tambfén; 'ia revisi6n del estado actual en México. 

~ri base a la posici5n Materialista Dialéctica y a -

los pensamientos de A. ~akarenko y del Prof. Guillermo Chavez 

Perez, pues en ellos nos especifican que el hombre nuevo para 

una nueva sociedad, debería sustentar su moralidad, en la re-

valorizaci6n del trabajo y del trabajador, asr como en la ca-

laboracion y la solidaridad colectiva, y as!, se hace el pla~ 

teamiento te6rico y practico de una nueva estructura educati-

va. 

OBJETIVO: 

Se realizar! un estudio sobre inscripciones, deser-

ciones, terminación de carrera y titulación¡ así como seguí -

miento de egresados sobre servicio social, prlcticas profesi~ 

nales, ubicación de empleo y distribuci6n en ramas de la eco-

nom!a. Se har4 un encuestamiento a docentes; exSmen de la -
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evidencia f!sica, entrevistas y anlliais de contenido de docu 

mentos, 

INSTRUMENTOS. 

Se harS uso de cuestionarios y entrevistas. 

MUESTRA Y DESCRIPCION DE SUJETOS: 

Dada la dificultad de localización de los sujetos, -

el muestreo se harS al azar sin determinar un número concreto 

y siendo el universo de 210 sujetos que forman las cuatro ge

neraciones hasta el momento de hacerse este estudio. 

Los sujetos son alumnos del nivel medio superior de 

carreras terminales de técnicos profesionales entre los 16 y 

25 años de edad y de su nivel socioeconómico de clase media -

baja en su mayoría, del área de los Reyes, La Paz, Cd. Netz;1-

hualcóyolt, Edo. de México. 

ESCENARIO: 

Primera Etapa.- En la Escuela Secundaria Técnica -

No. 14 de Los Reyes, La Paz, Edo. de México, contando con doce 

aulas y tres talleres, laboratrio, biblioteca, sala de audio• 

visuales y oficinas administrativas, estando en operación en~ 

el turno matutino el programa experimental " PLAN EB-3" y en 

el turno vespertino el programa experimental "PLAN EP-4 11 , 

Segunda Etapa,- En el centro de Estudios Tecnol6gi 

cos México-Alemln "CETMA", hoy CETIS ; 6, con domicilio en 1,a 

cerrada de Calzada de Tulyehualco s/n., D. F., contando con -

14 aulas, tres talleres, laboratorio, biblioteca, sala de au-
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diovisuales y oficinas administrativas. 

Tercera Etapa.- En el edificio ubicado en: Combate 

de Celaya s/n esq. con Batalla del Ebano en la Unidad Vicente 

Guerrero, Iztapalapa, D. F., en el turno vespertino y con el -

nombre de " Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 

Servicios" No. 42; el cual oper6 el programa experimental de -

estudios de Técnico Profesional Plan EP-4. Este edificio con

tó con su primera etapa constructiva, durante el cual se operó 

el Plan EP-4, con 15 aulas, sala audiovisual y oficinas admi -

nistrativas. 

DESCRIPCION Y ESQUEMATIZACION GENERAL: 

Se pretende un estudio de los programas piloto Plan 

EB-3 y Pl~n EP-4. Educaci5n Media Básica y Media Superior re~ 

pectivamente, para replantear una nueva estructura educativa: 

- En sus contenidos filosoficos de la Nueva Estructura Educati 

va que se presenta. 

- En los contenidos de los programas de las asignaturas. 

- En los aspectos de la formación profesional. 

- En los aspectos mis relevantes de la operación de los progr_! 

mas piloto Plan EB-3 y Plan EP-4. 

- El7 seguimiento de egresados. 

En el análisis de dat~s sobre inscripciones, deserciones y -

terminación de estudios. 

- En el empleo que dese~p~ñan, afin a la carrera cursada. 

- En su dist~ibuci5n de prficticas profesionales y empleo en 

las ramas de l~ economta. 
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- En el contenido orientado al trabajo en cuanto a sus concep-

ciones. 

Esperando con este trabajo, apprtar la inquietud, -

que dl paso a un proceso de cambio, porque:consideramos que -

existe una brecha enorme entre el sistema educativo actual y -

las necesidades que plantea nuestra Consti~ución, pues en ella 

se decreta que la educación deberá tender·a desarrollar todas 

las facultades del ser humano, y fomentar'elt amor a la patria, 

así como la conciencia de solidaridad tanto~nacional como inteE 

nacional, garantizando la libertad de creencias; la democracia 

tanto jurídica, política, económica, social y cultural; la ex

clusión de las congregaciones religiosas· para impartir la edu

cación; así también la obligatoriedad de la educación bisica. 

Y, nuestro sistema educativo actual, deja a un lado la practi

ca laboral, no fo~enta el amor patrio, ni la conciencia de so

lidaridad nacional, menos aún la internacional, las congrega -

ciones religiosas controlan una buena parte de la educaci6n -

privada, la obligatoriedad de la educación bisica se pone en -

duda con el probleca de la marginación económica, conjuntamen

te con el desalentador panorama social, y es por eso que esta 

inquietud debe llevar a una reforma que debe ser total, es de 

cir que debe transformarse desde los fundamentos mismos de 

nuestro sistema educativo actual, hasta los conceptos impleme~ 

tarios como son: la infraestructura, los currlcula, la metodo 

logia y la formacién de los docentes. 



APOITACIONES QUE PROPORCIONA ESTA TESIS 

AL DESAllOLLO DE LA PSICOLOGIA 

Presenta una nueva e•tructura educativa en base a 

los datos del progra•• piloto, la cual contempla una educaci8n 

integral, en la cual la teor!a y la prlctica laboral se unen

así, como la resoluci6n del problema educativo, desde un pun

to de vista comunitario y no como un problema de desarrollo -

individual. 
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H A R C O T E O R I C O 

En este capítulo es necesario para tener referencia del est~ 

dio que nos sirvan de sustento en la investigaci6n y dejar -

limitados los conceptos legales, epistemol6gicos y educativos 

que el trabajo requiere, no se pretende la exhaustividad sino 

dejar claro los conceptos que aporten algún significado a es

te estudio. 
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2.2 LA EDUCACION Y LAS LEYES MEXICANAS. 

La estructura jurídica que sustenta a la educaci6n 

nacional, se encuentra inscrita dentro del capttulo de garan

tías individuales y como uno de los primeros artfculos de nues 

tra Constitución. Haciéndose notar con esto la importanc·ia -

que en nuestra legislaci6n se dli a la educaci6n. Ya que la -

educación tiene como funci6n la preparaci6n y el desarrollo de 

los ciudadanos de esta nación, para que puedan enfrentarse en 

forma adecuada.a los problemas para satisfacer sus necesidades 

como individuos y como miembros de la sociedad. 

La Constituci6n en el título primero, capítulo I, -

de las garantías individuales, en el artículo Jo., informa:

"La Educación que imparta el Estado - Federación, Estados, M~ 

nicipios, tenderá a desarrollar arm6nicament~ todas las facu! 

tades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a -

la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en 

la independencia y en la justicia". 

l. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el 

criterio que orient'arS a dicha educaci6n se mantendrS por co!!!. 

pleto ajeno a cualquier doctrina religiosa, y basado en los -

resultados del progreso científico, lucharli contra la ignora.!!. 

cía y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los pr~ 

juicios. Además: 

a) Será democrltico, considerandc a la democracia no solamen

te como una estructura jurídica y un régimen político, sino -

como un sistema de vida fundado en constante mejoramiento ce~ 
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n6aico, social y cultural del pueblo. 

b) Serl nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivis

mos, atender! a la comprensi5n de nuestros probleaas, al apr~ 

vechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra in

dependencia pol!tica, al aseguramiento de nuestra independen

cia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura, y 

c) Contribuir§ a la mejor convivencia humana, tanto por los -

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, jun

to con el aprecio para la dignidad de la persona y la integr! 

dad de la familia, la convicci6n del interés general de la s~ 

ciedad, cuando por el cuidado que ponga por sustentar los idea 

les de la fraternidad e igualdad de derechos de todos los hom 

bres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos 

de sexos o de individuos. 

II. Los particulares podr~ impartir educaci6n en todos sus -

tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educaci5n pri

maria, secundaria y normal ( y a la de cualquier tipo o grado, 

destinada a obreros y a campesinos), deberlo obtener previa -

mente, en cada caso, la autorización expresa del poder públi

co. Dicha autorizaci5n podr! ser negada 6 revocada, sin que 

contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno. 

III. Los planteles particulares dedicados a la educación en -

los tipos y grados que especifica la fracci6n anterior, debe

r&n ajustarse, sin excepción a lo dispuesto en los párrafos -

iniciales 1 y 11 del presente artfculo, y ademls, deberln cum 
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plir loa planes y loa prograaas oficiales. 

IV. Las corporaciones religiosas, loa ministros de loa cultos, 

las sociedades por acciones que, exclusiva y predoainantemente 

realicen actividades educativas, y las asociaciones o socied! 

des ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, -

no intervendr&n en forma alguna en planteles en que se imparta 

la educaciSn primaria, secundaria y normal y la destinada a -

obreros o campesinos. 

V. El Estado podrl reiterar discrecionalmente en cualquier -

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios -

hechos en planteles particulares. 

VI. La educación priaaria ser! obligatoria. 

VII. Toda la educaci6n que imparta el Estado ser! gratuita. 

VIII. Laa universidades y las demls instituciones de educa -

ción superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrln la 

facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; rea

lizar!n sus fines da educar, investigar y difundir la cultura, 

de acuerdo con loa principios de este artículo, respetando la 

libertad de cltedra e investigaci6n y de libre examen y diac~ 

1i6n de ideas; deterainarln sus planes y programas; fijarln -

los t¡rminoa de ingreso, promoci6n y per•anencia de su perso

nal acadiaico y adainiatrarfn au patrimonio. Las relaciones 

laborales tanto del personal académico como del adainiatrati

vo, ae normarln por el aparato A del artfculo 123 de esta Con! 

tituciSn, ea 101 tlr•inoa y con las modalidades que establezca 

la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características pr~ 
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pias de un trabajo especial, de maner.a que concuerden con la 

autonom!:a, la libertad de cftedra e in:v'•otigacilSn y los fines 

de las instituciones a que esta fracc:ilSn se refiere. 

IX. El Congreso de la Unión, con el fi~_de unificar y coordi

nar la educaci6n en toda la RepGblica, expedirl las leyes ne

cesarias, destinadas a distribuir la funci6n social educativa 

en la federaci6n, los Estados y los Municipios, a fijar las -

aportaciones económicas correspondiente.a a ese servicio públi:, 

co y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios -

que no cumplan ó no hagan cumplir las disposiciones relativas, 

lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

De esta transcripción del Art{culo )o. de nuestra 

Constitución, nos hace ver que la educación, debe buscár el -

mejoramiento económico, social y cultural de todos loa ciuda

danos de este pais, el conocimiento de nuestra realidad naci~ 

nal, la conservación de nuestras costumbres, la garantfa de -

la independencia económica y polftica. 

También hace énfasis que el Estado es el encargado 

de cuidar que la educación se imparta, en este art!:culo se se 

ñala que la educación primaria sea obligatoria; que tiene co

mo objetivo alcanzar: que en nuestro pata no haya analfabetos, 

meta que desgraciadamente a resultado dif{cil de alcanzar, p~ 

ro creemos necesario dejar sentado que la intenci6n de la Cona 

tituci6n es digna de reconocimiento y habrl que buscar la for 

ma en que se convierta en una plena realidad, a través del es 

tudio de la nueva estruct~ra educativa presentada por el Mtro. 
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Guillermo Chlvez P., objeto de eate oatudio, 

La Ley Federal de Educaci5n hace énfasia en algunos 

puntos iaportantea con el objeto da dejar aclarado• todo• y -

cada uno de loa puntos a que se refiere la Conatituci5n, mis 

sin embargo, no habremos de transcribirla, sino aolo tocaremos 

aquellos puntos que a nuestra consideraci~n sirvan para poder 

sustentar con m&s claridad este marco de referencia y enfati

zar aquellos puntos necesarios para poder sustentar nuestro -

trabajo. 

Artículo 2: La Educaci6n es el medio fundamental para adqui

rir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo y a la transforma

ci5n de la sociedad, y para formar al hombre de manera que te~ 

ga sentido de la solidaridad social. 

Artículo 5: II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacio 

nalidad y el sentido de la convivencia internacional. 

VIII. Promover las condiciones sociales que lleven a la dis

tribución equitativa de los bienes materiales y dentro de un 

régimen de libertad. 

x. Vigorizar los hlbitoa intelectuales que peraitan el anll.! 

sis objetivo de la realidad. 

XIII. Fomentar y orientar las actividades cientfficas y tecn~ 

15gicos de manera que respondan a las necesidades del deaarr~ 

llo nacional independiente. 

XIV. Infundir el conocimiento de la democracia coao la foraa 

de gobierno y convivencia que permite a todos participar en -
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la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de la socie-

dad. 

IV. Promover las actividades solidarias para el logro de una

vida social justa. 

Art!culo 6. El sisteaa educativo tendrl una estructura que -

permita al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a la -

vida econ6mica y social y que el trabajador pueda estudiar. 

Artfculo 10, Los servicios de la educación deberln extenderse 

a quienes carecen de ellos, para contribuir a eliminar los d~ 

sequilibrios econ6micos y sociales. 

De lo anterior se desprende que la polftica y la -

acción educativa de este régimen revolucionario debe, para ser 

auténtica, reflejar con fidelidad el carfcter y la naturaleza 

esenciales que esta Constituci6n nos marca, Desde este punto 

de vista, una reforma educativa debe contribuir a la transfoE 

mación de la sociedad y para formar al hombre que tenga un sen 

tido de solidaridad social, nacionalista y al mismo tiempo de 

convivencia internacionalista, ayudar a la redistribuci6n de 

la riqueza, al pensamiento cr!tico que permita una independe~ 

cía económica, ast como una educaci6n que permita un contacto 

y la participación con la realidad socio-económica y polftica. 

El antecedente legal dentro de nuestro contexto, -

nos permite sustentarnos concretamente para establecer las -

premisas necesarias y conjuntamente con el siguiente esquema 

te6rico proseguir nuestro estudio. 



2,2 ENFOQUE EPISTEHOLOCICO. 

Prosiguiendo nuestra secuencia, uno de loa probleaas 

que mis nos interesa, es en especial la preocupaci&n por las -

aplicaciones del conocioiento y las teortas, especialaente en 

las relaciones entre la teoría y la prSctica, El ~nfasis ec -

lo simbólico que también tiene sus peligros, ya que puede atra 

par al hombre y hacerlo girar en círculo en torno a un elevado 

nivel de generalidad, sin llegar a sentir jamas la necesidad -

de ligar sus abstracciones a aplicaciones concretas. De tal -

modo, que estos conocimientos pueden convertirse en un ciclo -

que aparentemente se justifica a s! mismo, aún cuando de hecho, 

no logre aportar nada al mejoramiento de las vidas de los hom

bres as! como a las ciencia. Es por esto que para que los es

fuerzos del hombre_dentr~ de cualquiera de los campos en que -

investiga, tengan un avance efectivo, es necesario tener prese~ 

te la necesidad de un fundamento filos6fico que nos permita eE 

marcar y encaminar nuestros esfuerzos dentro de una empresa 

productiva. Siguiendo una guía filos6fica se podrl establecer 

el objeto de estudio, métodos de investigación, enfoques, con

ceptos, etc. Es decir, es importante tener un lineamiento que 

nos permita enfocar nuestros esfuerzos hacia una meta positiva 

y concreta. Es por esta raz6n el que nos hemos enfocado al e! 

tudio de cinco posiciones epistemol6gicas, relevantes a la cie~ 

cía social contemporánea: el empirismo, el positivismo 16gico, 

d estructuralismo, el pragmatismo y el materialismo dialéctico. 

Escogimos estas diferentes posiciones epfstemollSgicas ya que é~ 
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tas "difieren sobre la investigaci6n-acci6n, en lo relativo a 

la relación entre teoría y prlctica. Especlficamente existe 

desacuerdo entre ellas acerca de los efectos que el proceso -

mismo de producción del conocimiento pueda tener respecto a la 

mo<lificaci~D de la realidad" 22 . 

Este objetivo requiere examinar las relaciones teo-

r!a-pr4ctica e ideología-ciencia, as! como sus implicaciones 

para la investigaci6n-acción, para poder llevar a cabo un re-

sumen de estas diferentes posiciones se tomo el enfoque que --

nos pres~nta el articulo de "La epistemología de la investiga

ci6n-acci6n", de Paul Oquist 23 , como base por considerarlo un 

artículo en el cual se presenta en forma concentrada y clara, 

las posiciones de los diferentes punt~s de vista de las corrien 

tes antes mencionadas. 

Dentro de este artículo, se resumen las posiciones -

de las diferentes corrientes epistemológicas mediante la consi 

deraci6~ de las respuestas a cinco preguntas que son: 

l.- C6mo produce conocimientos el ser humano? 

2.- Cómo justifica el ser humano el conocimiento? 

3.- cuil es la relación entre teor!a y pr&ctica? 

4.- ¿ Cu~l es la relación entre valores o ideología y ciencia? 

5.- ¿ Cuales son las implicacion~s de lo anterior para la in-

vestigación-acci6n? 

* 

• 
22. La. •T~..I temolo¡¡.la de. t.\t .01~"~.1tlgact.<11-a.:cltf1: raut Oqu.Wt. Nac.Wne.1 Unl 

da~. ~~ao, EcwufM. r1mcJuccú(11 de ,lfct';.fo C.<:útú1a Sala;:a11, P.Z • 

23 " 11 11 11 " " P.3 
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Dentro de eate artrculo el autor noa hace una refle-

cci8n: " El inter€s de eate enaayo no conaiate en analizar la 

hiatoria intelectual de las diatintaa posiciones, ni en deter-

minar los pensadores que aoldearon au contenido, ni las coyon-

turas y circunstancias en que se desarrollaron: tampoco se tr~ 

ta de definir su impacto aobre las investigaciones cientrf icas 

o sobre la sociedad en general, El interés en este estudio --

versa mis bien sobre el contenido de las posiciones epistemol~ 

gicas tal como ellas condicionan actualmente a la investigaci6n 

en la ciencia social" 1

24 ya que en nuestro trabajo la educaci6n 

es vista como una investigaci6n social. 

Antes de iniciar el resumen de las posiciones epist~ 

mol6gicas es iaportante el aclarar algunos conceptos: "La in -

vestigaci6n es la producci6n de conocimiento. La acci6n es la 

modificaci6n intencional de una realidad dada. La in~estiga -

ci5n-acci6n, es la producción de conocimiento para guiar la --

prlctica y conlleva la modif icaci6n de una realidad dada como-

parte del mia•o proceso invastigativo, Dentro de la investig~ 

ci5n-acci5n, el conocimiento •• produce aimult&ne .. ente a la -

25 modificaci6n de la realidad" , ast coo en nuestra inveatiga-

ci6n, experimento as la producciSn de un nuevo conocimiento. 

EMPIRISMO: Al responder la pregunta ¿c6mo produce conocimien

tos el ser humano? loa eapiristaa aantienen que el hombre pro-

• . 24, 1.4 e.p.é.6.tuotogl.a. de. !4 út11eA.t411ci.dn-OJ!c.i.4n Paul Oquü.t. Mac.c'.olle.6 Uni 
da.&. ~o. ECwldolL. tMtlucci.6rt. de. MMl.a. CJt.l6t.Uut Sal4zM. P. 3 -. . 

.rs .. " " .. " " P. 4 
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duce coaociaientoa por la obaervacilSn directa y neutral de la 

realidad. t aar el empiriamo en baae a esto, juatifica el co-

nocimiento correlacionando su correspondencia con la realidad, 

manifestando que el resultado de la producci6n de conocimien -

tos son las leyes, consideradas universales e inautables siem-

pre y cuando las condiciones se den para su realizaci6n, Y es 

en esta forma, el como los empiristas se responden a la segun-

da pregunta: ¿c6mo justifica el ser humano el conocimiento? 

Al afirmar que la teor!a y la prlctica no establecen 

ninguna relaci6n en el proceso de producci6n de conocimiento,-

nos responden a la pregunta de ¿cull es la relaci6n entre teo-

r!a y pr4ctica? porque dentro del empirismo " la prlctica de la 

observacion reigurosa es todo lo que se requiere para producir 

conocimientos"26 . 

La pregunta siguiente de ¿ cull es la relaci6n entre 

valores o ideolog!a y_ciencia? nos es contestada en la siguie~ 

te forma: "La ciencia debe ser libre de valores, y al estar b,! 

sada en criterios de obaervaci6n directa y neutral de la real! 

dad, puede no ser valorativa". "La introduccilSn de valorea, -

finaliza el diacurao cient~fico" 27 • 

Al responder a le a1tima pregunta de: ¿culles son --

las implicaciones de lo anterior para la inveatigaci8n-acci6n? 

nos responden que la inveatigaci8n-acci6n ea nada ala que la -

• 
• 27 ,, " " " " P.6 
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actividad practica, polltica, religioaa, •Ocial, cultural o 

educativa, pero esta actividad prlctica no re•ponde a ninguna 

relaci5n con la inve•tigaci~n cientlfica, De aht que " la te 

sis empirista del no sabemos nada que no haya entrado por los 

sentidos, es manifiestamente falsa. Los conceptos aalemati-

cos ( ••. ) no son concebibles como resultado de la cognici6n -

sensible. Las leyes mismas de la realidad no son visibles, -

lo cual no implica que no sean objetivas"28 

POSITIVISMO LOGICO: "El programa blsico de la metodología p~ 

sitivista( .•. ) es establecer explicaciones de los fen6menos -

sociales en ·t~rminos de propiedades medible& y observables de 

las entidades objetivas independientemente dadas; tales expl! 

caciones se conciben comúnmente en términos ya sea de causa o 

de relaciones funcionales. La antología que subyace a esta -

metodologra es de relaciones externas entre los objetos" 29 

Bajo esta perspectiva el Positivismo Lógico nos res-

ponde a las cinco preguntas en la siguiente forma: La produc -

ción del conocimiento científico comienza con la proposici6n -

de una hipGtesis que se comprueba con la confrontaci6n de un -

marco teórico y la realidad, y es en esta forma que los careos 

teóricos definen a la realidad. La justificaciGn del conocimie~ 

to " no puede consistir en la correspondencia con la realidad", 

• . 28. lgleli.üz.6, SeveJtO. Cic11c.c:.a e ldeotogla.. Unlve,u.(dad ~611081 de Man.te.-

• 
Me.y, IAlü.ec, 1972. P. 122 • 

29. Goida C. Cair.ol. La antciog.(a llac.-i.4i de. MallX 1J .la Metodología de la.ll 
C.le.nc..úu. SuWiie.li. f11: La. F.il.alia6.(a tJ .tal> C.le.nc.i4.l> Saci4lc.I. Te.olLlA 
1J P.'UlJt.l.$. EdJ. G!ujalvo. M€x..lco, V. F. 1976. M.un. 24 P. 127-728. 
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dada su posici6n relativista sobre la poaibilidad de mis de -

una teoría cient!fica para explicar los mismos fenlS•enos. La 

justificaci6n se reduce al método, El mftodo mediante el cual 

se producen conocimientos se constituye como anica justifica

ci6n del método en d mismo 1130 • Para el Positivisilo LISgico, 

el conocimiento cienttf ico puede ser diseñado con fines de --

guiar la pr~ctica, "pero la teoría científica y la pr,ctica -

científica no deben confundirse con la teoría política, o so-

cial, o educativa y su respectiva pr4ctica. Eáto serta lo mi~ 

mo que confundir la ciencia con actividades pr,cticas no cie~ 

tíficas, lo que necesariamente implicaría la introducci6n de 

valores inapropiados, y a~n de ideologías, dentro del discur-

so científico. Esto vicia la construcci6n de marcos telSricos 

científicos, haciendo imposible la justificaci6n del conocí -

"31 miento producido. 

"La metodología positivista trata las relaciones s~ 

ciales como relaciones entre cosas objetivas, o como relacio-

nes entre iaa propiedades abstractas de los individuos que --

son susceptibles de medirse, al hacerlo, la metodología posi-

tivista separa a los individuos de sus características perso-

nales y distintivas y los trata s6lo como entidades abstractas 

entre las que s6lo hay relaciones externas", 32 es decir, "En 

el mundo del fisicalismo que para el positivismo moderno es -

• .30. 

• ,31 
32 

La ep.U.te.motog.ta de e.a .inve~t.tga.U6n-acci.6n. Paul Oqu.U.t. Naci.onu 
UtUdM. ~. Ec.u.adolt, .t'UJ.duc.c.a11 de M~ C.JIAA.t.ina Salazalt. P.7 

11 11 " 11 11 P.B 
Gou.la, C.C/111.Dl. La an.totogl.a. .$cc.ial de. MIVIX y ta Me.todologla de t~ 
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la dnica realidad el hoabre solo puede existir como una dete.r 

mina actividad abstracta, es decir, coao ftsico, linguista, -

etc ... pero nunca con toda su potencialidad, nunca como hombre 

entero" 33 

Y es sobre estas bases que el positivismo rechaza a 

la investigaci6n-acci6n, ya que nos dice que la investigación 

para formular poltticas, puede producir teortas cienttficas -

que guíen la prictica, pero esta prlctica debe ser independie~ 

te de la practica cienttfica. 

ESTRUCTURALISMQ: La posici6n estructuralista propone que el-

conocimiento se produce " transformando el material crudo del 

conocimiento abstracto ( generalidad 1) en un producto acaba-

do de conocimiento concreto (generalidad 111) mediante un mo-

do de producci6n de conocimiento (generalidad II). 

La Generalidad 1, esta compuesta de abstracciones -

elaboradas que pueden provenir de cualquier fuente, aún la --

práctica ideol6gica. 

La Generalidad 11, el modo de producción de conoci-

miento. Este proceso conduce a la transformación cualitativa 

de la Generalidad l en la Generalidad 111, la transformaci6n 

del conocimiento abstracto en conocimiento concreto. 

La Generalidad 111, el pensamiento concreto, es ten 

tativo y corregible, y no debe ser confundido con la realidad 

'31! ... C.ie.11eú1.1 .Scc.iale~. En: La Filot.o5la 1J la4 C.ie.11c.út6 Soc.iale.t.. Te.olLC.a 
·y PJtax.it.. Ed.I. Gtijaivc. Ml11..ico, 197ó. ~. U P. 128. · 
• 33 Kot.12., Ka1td. " V.ia.UcUca de. lo coiw:.1te.to". Ed. G'Li.jalvo. Mlx.ico.1961. 



22 

La Generalidad lll, el penaaaiento concreto, ea ten-

tativo y corregible y no debe ser confundido con la realidad 

concreta 11
•
34 

Los criterios para la justificaciGn del conocimiento 

se reducen al m&todo, "No es el producto final lo que carac-

teriza y clasifica la ref lexi5n, sino m4s bien el modo o m6to 

do de reflexión 11 •
35 

La desvinculación que existe entre teor!a y practica 

en el estructuralismo se da en dos niveles. El primero, es -

la diferencia clara que existe entre conocimiento y realidad. 

Y segundo, es que el conocimiento posee su propio objeto in -

terno, que es la pr4ctica teórica la cual no debe confundirse 

con un objeto real. 

"La posición espistemológica estructuralista que se 

refiere a la separación entre teoría y pr&ctica ( excepción -

hecha de la practica teórica), y su noción meta-ética de la -

ausencia de valores, menos de aquellos que son inherentes a 

la ciencia, se combinan para formar el rechazo de esta escue-

1 1 . . . " . " " 36 a a a invest1gac1un-acc1un, 

PRAGNATISMO: El pragmatismo aborda el problema de c5mo es -

que se obtiene o se produce el conocimiento, y nos dice la -

producción del conocimiento comienza con problemas pr4cticos, 

• .34. 

• 35 . 

• 

La e.p.iJte111oio9la de la .U1ve4.tigac.ú1n-acc.il111. Pau.C: Oqu.üt .Naclone.4 -
lm.ia~. 0Llto, Ecuado11.. tlutducc..il11t dt Ma/Lla Cw.t.úia Salaza11.. P.9 

Ai~Je..'t, L. La r.evoiuc.i6n .te.6fl..ic.a de. Ma."Lt. &i.ci1c•J Aútu. 1968. P. 54 

36. La cp.i4.tcmcf.09la de. ta l11ve.4.tigacl6n-Acc.i611. Paul tlqu.il.t. Naúone.J 
ütU.da4. Qµ.lto, ECL1.ado11., t~c..idn de Ma.w cwt..:110. Salaza11.. P.10 
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la acci6n conforaa la baae de la ciencia, por lo cual, la te~ 

r!a y la prlctica ·~ encuentran eatrecbaaente vinculadas y -

afirma que " El «nico fin del conociaiento es la soluci6n de-

las situaciones problemlticas". 

El conocimiento no es un fin en sí mismo. Es siempre 

un medio para el objetivo que consiste en ejercer "control so 

bre los valores"
37

• 

Con esta proposiciGn "control sobre los valores", -

el pragmatismo nos indica:sin un fin, es decir, sin una inten 

cionalidad de la conducta humana no hay ciencia. 

MATERIALISMO DIALECTICO: Para adentrarnos es conveniente el 

hacer algunas observaciones sobre el idealismo y el materia -

lismo, sus pros y sus contras, uno de los aspectos en que in-

~urrcn estas dos corrientes es que ambas dividen la realidad, 

una en una esfera material y la otra en una esfera ideal, am-

bas designan a priori, sujeto y objeto diferente, el idealis-

mo postula un sujeto ideal y un objeto material, mientras que 

el materialismo hace exactamente lo contrario. "La contribu-

ci6n bfsica del idealismo clisico fué su noci6n de que la meo 

te es activa". 
38 

Al referirnos cual fue la respuesta del materialis-

mo dialéctico a las preguntas antes mencionadas, es importan-

te el comentar que " Marx trata con el hombre socio-histGric.! 

• . 37 La ep.Wtemcicg.la d¿ i:a .Uiv~Üf¡ac..<.611-acc..i.611. Pau.l. Oqu.i6t. Nac.icnú 
Utúda-6 •. Qu..ltc, Ecwuic ••. tJutducc..i6tt de. MIVLla Cwwa Sataza11.. P. 1 S 

• 38 .lf " " " " P. 17 

': 
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•ente, de esta msnera, laa preguntas te6ricas necesariamente 

tienen que referirse al desarrollo socio-hist6rico de la esp~ 

cie para su eludici6n." 39 

Respecto a la pregunta de ¿c6mo es que el hombre --

produce conocimientos. se retoma la pregunta y se replantea -

en "&cu§l fué el proceso mediante el cual el hombre produjo -

conocimientos? y ¿ cu!l ha sido la evoluci6n de los procesos 

y estructuras relacionados con la producci6n del conocimiento? 

40 Con esto estamos planteando que esta posici6n tiene un -

marco teGrico que es el materialismo histGrico " el mundo no-

puede concebirse como un conjunto de objetos terminados, sino 

como un conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen 

estables, al igualque sus reflejos mentales en nuestras cabe-

zas, los conceptos, pasan por un cambio ininterrumpido, por -

un proceso de devenir y desaparecer, a través del cual, pese 

. a todo su aparente carlcter fortuito y a todos los retrocesos 

momentáneos, se acaba imponiendo sie~pre una trayectoria pro-

. " 41. gres1va. Y as! el punto de vista antropolGgico del mat~ 

rialismo hist6rico parte del "homo faber" ya que la supervi -

vencia no esta garantizada y con el fin de asegurar su subsi~ 

tencia,.el hombre establece relaciones definidas con la natu-

raleza y otros hombres. La naturaleza moldea al hombre en su 

proceso de producci6n y el· hombre también moldea a la natura-

leza en forma rec!proca • 

• 39. La e.~'.ú.te111oi.ogl.a. de ia .i11ve.U.igac..i611-ac.c..id11. Paul Oc¡uüt. Nac.A.onu 
' ilit.idtU. ~o, Ecu.adolf.. Tll.adu.cC..Wu ·de. Ma. Clf..ú.t.ina S.:zla:it.'l. 1'. 18 

!40 " " " " " P. 18 
•41 .Cl!Uz, ,ilanuel Et H.ú..to!Uc.ú.mo, C.ieJic.úu. Soc.iai.e.6. Fil. ,\fo11.tc6.i1106, Ed.i 

.tolf., S.A. &vtce.lona, E..1paiia. 1981. p. 35 
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"Las necesidades humanas• definidas socio-hiattSrica-

mente dentro de contextos concretos, constituyen el punto de

partida en el proceso de produccilSn del conocimiento." 42 

Y es el método dialéctico el que nos d! la pauta y 

nos orienta concibiendo a el conocimiento como la comprensión 

del cambio. Pero este cambio no ocurre al azar. estas trans-

formaciones dependen de factores externos que condicionan las 

transformaciones internas, pero ~stas no se dan en forma pre-

determinada, varían ses!in los elementos condicionantes exter-

nos. 

Otro de los conceptos claves que generan avance ex-

plicativo, es la nocilin de la contradicci6n, la unidad de los 

.ipuestos. 11 A nivel subjetivo el cambio y la estabilidad pro-

veen un ejemplo de conceptos que forman una contradicci6n. 

Son opuestos y sin embargo, forman una unidad, en cuanto no 

son independientes. " 
43 

Pero este an,lisis no produce ningún conocimiento si 

se restringe a nivel subjetivo, estos tienen que ser identifi-

cados a nivel concreto de la prfctica con el fin de producir-

conocimiento social. Seria un ejercicio estéril el analizar 

la relaci6n entre una unidad de opuestos tales como dominados 

44 
'l dominantes, sólo en forma abstracta. 

" Prestemos atenciGn ahora a las tareas concretas -

del anlilisis dialéctico dentro de la praxis. La producción 

• 

• 
n. La cp.U. tcinctog.la. de {a. .i11vc&tlgau611-a.cc.i.i511. Paul Oqu.i~t. Nac..i.one.& 

U1u.Lfo.\. ~o Ecu.ttdo'I.. T.wfucc.idr. de ,\la. C.1t.i~wui Sala.:a.'I.. P. 19 

~3 !J H. " " " " " P. 20. 
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de una explicaci4n dialéctica dentro de la praxis requiere: -

la determinaci6n de los parámetros de la construcci6n relati-

va-analítica bajo estudio, incluyendo un an•lisis de las con-

tradicciones relevantes: la determinaci4n de la transformaci6n 

o transformaciones deseadas¡ el análisis de las condiciones -

relevantES y su posible impacto sobre el cambio de las posibi 

lidades de transformaci6n; la elaboraci6n y ejecución de una-

política flexible para la creaci6n y/o mantenimiento de los -

factores que son necesarios y suficientes para condicionar a 

un máximo el resultado deseado, dado los recursos accesibles; 

y mecanismos para la continua evaluaci6n y ajuste de la praxis 

social descrita." 45 

En esta posici6n la justificación del conocimiento-

es sólo posible en referencia a la praxis social concreta. 

"En resumen, la practica, la interacción bumana, -

basada en los sentidos con el ambiente natural y social, es -

necesaria~ente intencional, y por lo tanto, guiada por la te~ 

ría: por la inteligencia activa, critica y creadora del hombre. 

En forma, dentro de la conceptualizaci6n de los elementos - -

constitutivos de la praxis, teoría y practica se relacionan -

dialéctica~ente, en el sentido en que conforman una unidad de 

opuestos. 

• . -15 lj -16, 

L . l' . 1 114 6 a una imp ica necesariamente a a otra. 

Como vemos la ciencia es una actividad social y el 

L.~ ~~·wtcmoicgla de la .U1vu.tigilc..i611-a.:c.t~n. Pau.l Oqu..ú..t • 
,l,'.:cü1:c~ Un.tdaJ. ~e, Ecuadc·.'l.. naducci~11 de ~!Mla C.'l.ü.t.Uul 
Sai..t.:11.t. P. 21. 
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hecho de que la ciencia tenga fines que guíen es una cuesti6n 

de valores. Hechos y valores figuran como elementos constitu 

tivos, interrelacionados; en resumen los valores son parte de 

la ciencia, como de cualquier otra actividad humana, tanto la 

ideología coco la ciencia, forman parte de la producción dP. -

conocir:.ientos. , 
" Es solo dentro de un contexto social que el subje-

tivisct' el objetivismo, el idealismo y el materialismo, la 

actividad y la psasividad cesan de ser antinomias. La resolu 

ción de con:radfc~iones teóricas es posible únicamente a t ra-
.. ,._-

ves de l:l.?dÍos: pr-llcticos, sólo mediante la energí'.a pdctica del 

hombre. 5uc'~olución, por lo tanto, de ningún modo se refiere 

sólo a la ta{ea de .la comprensión, pero es una tarea real de 

la vida; ;,:na·· tarea que la filosofía fué incapaz de desarrollar, 

precisa:::ent:!!'))oi: que vió en ella una cuestión puramente teó-

rica". 

r:;-a vez ·expuesto lo anterior es necesario examinar -

los aspectos teóricos de la educación que han aportado en es

ta materia -có~'<»c-imiéntos relevantes y que en base en lo ante-

rior el =aterialismo dialéctico nos plantea la conjugación de 

teor!a y 7rlctica dentro de uncontexto histórico se podrll sus 

tentar nuestro trabajo mis claramente • . ,. 

La e¡:út.'.1",'l.CiJla de Ca. .ú1v116.t.(gac.i.611-<tcc.i.611. Paui. O Q.u.Wt. Nru!.iono 
U1uda.J. Q~<-t,•, Ecua.de•.'!., TlrAiÍ~c.i.411 de Ma.'L(a c.•t.üt.úra Sala::aJL. P. 25. 
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IEORIAS EDUCATIVAS QUE SUSTENTAN EL PROYECTO. 

Si se habla de teor!as educativas ea necesario lle -

var a cabo la revisi6n de éstas y al hacerlo, nos encontraaos 

que existen varias clasificaciones, entre ellas las que consi-

deran la educaci6n a partir del niño y sus necesidades, enfoca 

toda su trayectoria al desarrollo integral del individuo. Exi~ 

tiendo también aquellos pedagogos que se han interesado en el 

punto contrario, tomando a la educaci6n desde la colectividad 

social, es decir la pedagogla estar& orientada a la formaci6n 

de una sociedad y de sus intereses, que deben ser los mismos, 

que los de los individuos pero con un carScter social. Desde 

este angulo la educaci&n debe considerarse como " la tarea --

escencial en la vida de cada pueblo y depende, en su naturale 

za y desarrollo, de la organizaci6n de la sociedad, determin_! 

da b4sicamente por las estructuras econ&micas establecidas."1 

Nuestro sistema educativo se encuentra basado en la 

primera corriente, formando individuos que de alguna forma se 

incorporen con esta sociedad. Dlndonos cuenta que esta forma 

de llevar a cabo la educaci6n,dS como resultado a individuos-

carentes de sentido comunitario,desconectados de la realidad -

nacional, con una formaci&n elitista, es decir, la educaci6n -

al servicio óe las minorías, dando como resultado una educaci6n 

en contra de los planteamientos de nuestra Constituci6n, la -

cual hace menci&n clara y expl!citamente de que la "la educa -

• Fl.tcl CaJtJ;.c. fducac..il111 ~' Revoluc..il111. Ed. Nue.6.tlto T.iempo. La Habana., 1974 

p. 9. 
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ci6n tiene una finalidad social, al servicio de las mayorías 

y conectada con la realidad nacional". 

Es por esto y basados ea nuestra Constituci6n que -

nos hemos orientado a la corriente que enfoca a la educaci6n 

desde el punto de vista social. Y es desde este punto que se 

plantea una nueva estructura educativa, llamada Programa Exp~ 

rimental Plan EP-4. 

Este proyecto aporta una alternativa a la gran pro -

blem!tica existente en nuestro sistema educativo. Expondre -

mos as! en forma breve algunas de estas teorías educativas -~ 

que abordan la problem!tica con un carlcter social y que apo

yan nuestro proyecto, 

As! dentro de estas corrientes de educaci6n comunita 

ria encontramos el pensamiento de Anton Semionovich Hakarenko, 

el cual nos expone en gran cantidad de material literario, co~ 

ferenc!stico y novelístico, su particular forma de ver el pr~ 

blema educativo. Tambi~n encontramos los puntos de vista de 

Fidel Castro, Henri Wallon, Carlos Marx y Engels, bajo la mis 

ma orientación de las corrientes de educaci6n comunitaria. 

A. Makarenko nace en Marzo de iass en la ciudad de -

Bielopolis, provincia de Jarkov, Ucrania y muere en 1939 con 

lo cual nos damos cuenta que el viviG todo el proceso de la -

revolución así como la construcci6n del socialismo en la uni~n 

soviética. Es en este momento hist6rico que Makarenko se de

senvuelve y crea sus teorías acerca de una educaci6n diferen

te, en lo que se refiere al punto de vista del cual debe par-



30 

tir la educaci6n, asr co•o la necesidad de participar en la 

creacilin de una nueva naci6n con gentes que fueran congruen-

tes con un pensamiento solidario social. El manifiesta que-

la educación sea vista co~o un instrumento en el desarrollo-

social. Ahora bien, hay que considerar que este tipo de pen-

samiento no surge de la noche a la mafiana, " no es un puro a~ 

to individual, sino corresponde al conjunto de individuos y -

no de una generación, sino de todas las que se han sucedido a 

lo largo de la historia de la humanidad". 2 

As! el concepto de individuo: "el hombre privado, ia 

clusive pol!ticamente indiferente, surgió por primera vez, -

bajo el dominio de las tiranías del siglo XIV". 3 Y as! tam-

bien el verdadero sentido de la expresión humanidad es contem 

por§neo "Se introduce ~n el mundo de la cultura con el desa

rrollo de la ciencia moder;.a, sobre todo en el. siglo XIX".·4 

También las ideas de educaci6n comunitaria tienen -

9 sus antecedentes en los ?lanteamientos que Engels y Marx, -

sostienen sobre.la educación; Engels "Educación total de los 

niños, a partir del momento en que comienzan los primeros cu!: .. 

dados maternales en ins~ituciones nacionales y a expensas d• 

de la nacilin". Destaca la necesidad de vincular "educacilSn ,y 

fabricac~lin", 5 

• 2. P4.ic.ologCA 1J Pcdago9.la. l.aJ .l.:i.:a.4 de Henlt.i WaU011. At..beltt.o L •. \fe.'lan.i, 
, Ed. GILijal.vo. Allx.icc, 116t. P.89. 
.3 y" " " " " " " P. 104- 105 

• . S. Teoltla Ma.JIX.Wta d~ ia. Edu.:.u"h1.6ogdan SUchoda.lt.IU.. Ed. GllA..jai.vo, 
• Valtbov.i.a, 1961. P. 37 • 

9. /.la~nko, A. Co116c.~11c.i.1..1 J•'b.-'lc Edu.c. 1116. Ed. Cu.Uu.114 Po~'u.lM. Mlx.l
.cc, 1980. p. 93 
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Harx, siguiendo el mEtodo fabril nos dice: "el ger-

men de la educación del porvenir, en la que se coabinarf para 

todos los chicos a partir de cierta edad el trabajo productivo 

con la enseñanza y la &imnasia, no a8lo como método para inte~ 

sificar la producción social, sino también como el dnico ~~·o

do que permite producir hombres plenamente desarrollados." 6 

Y así Makarenko con estas bases y con la preocupa -

ci6n de la bOsqueda constante " de un método social que sien-

do común y único, permita al mismo tiempo, que cada personali 

dad independiente desarrolle sus actitudes, conserve su indi

vidualidad y avance por el camino de sus vocaciones". 7 

Con este pensamiento y dentro de este marco teórico-

empieza a esbozar, la l~gica pedagógica, afirmando que el ob-

jetivo de la educación, lejos de permanecer est&tico cambie -

en relación con el desarrollo de la sociedad, en forma dinfmi 

ca, también afirma en una de sus principales tesis: que se le 

debe "exigir lo mis posible al hombre, pero, al mismo tiempo, 

sentir el m!ximo posible respeto por él"2 • 

Estableció por primera vez el llamado sistema de las 

"Lineas de Perspectiva", sistema de admirable profundidad cu-

ya esencia define Makarenko con las siguientes palabras: 

• 
. 6. Te.olLÚl Mcur.x.Wta de. la E.:fa.::acidn. 6l'gdan Su.chodalll/U, Ed. G:ujai.vo, 

• 
V~ov.<.a, 1961. P. 3í 

7. ,1la~nko, A. P.'tobiC!mtt~ de. ia. Educa.i:.lbt Ellcola11.. Ed, PMg.\eJc. MNccf 
1982. P • .JO • 

• 
2. P-6.i.colog.ra y Pedagogla.. Lll.I 1de.ll.6 de. HenU: 11/aton. AC.beJLtc L. Me..WU:. 

Ea. GILi.jai.vo. Mb . .ico, l~ó9. p. &9 
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El hombre es inacapaz de vivir el mundo sin una per~ 

pectiva jubilosa por delante. El verdadero estrmulo de la vi-

da humana es la felicidad futura. En la técnica pedag6gica, -

esta felicidad futura es uno de los objetivos m&s importantes 

del trabajo. Primeramente hay que organizar la propia felici-

dad, engendrarla y establecerla como una realidad tangible. En 

segundo .lugar, es preciso informar insistente,ente las formas 

m4s simples de la felicidad, en formas mas complejas y consid~ 

rables desde el punto de vista humano." 9 

Su tesis de la perspectiva: es decir que la vida tan 

to particular como colectiva no tendrfa raz6n de ser si no tu-

viera una guía en el momento en que se luche por ella y se 11~ 

gue a su logro final, estará dando satisfacciones y el recono-

cimiento social. 

Es esta perspectiva humana la que Makarenko toma en 

cuenta para ser llevada al ámbito educativo. "Para él es nece-

sario vincular las aspiraciones personales con los fines peda-

gogicos, y éstos, a su vez, con las grandes metas nacionales. 

1 d . . " 10 A todo esto nuestro autor e enom1na perspectiva 

El real estfmulo en la vida es lo que constituye la 

alegr!a de vivir hacia el futuro. En la pedagogfa es esta ale 

grfa lo que constituye uno de los objetivos mas importantes del 

• . 9. M<ll.:a.~r11lw, A. Co11lVtenc<'.L~ ~ob:r.e cdU.:tlc.l~1: lu)cULtlt'.. E<Uc.<.011e~ de Cu!-
tr.L•...i Poµll1U. ,\l¡!'~.(...;o, 1980. P. 93. 

"10. ,\ia."1.9it/Llt.a. Hc.ttuf11de: 1J Lull it.igud Va.idü-r..t. ,,ftlkMcnlw 11 fa Ecf¡¡ca.cú111 
Ccúctivwra. Ed. SEi' C.u.ltu.'ia. Ed.ic.<.c110 Et C1tba.C.Clfr. ,{(~J<ico, 1985. 
p. 1. 
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trabajo, Es decir, la planeaci~n, la organizaci~n y sus rea-

lizaciones dan a este trabajo las satisfacciones y reconocí -

mientes sociales que son necesarios para la vida. En este -

devenir est5 la clave interna que va de la m!s sencilla ale -

gr[a hasta el m5s profundo sentidc del deber. 

Dentro de este concepto de la perspectiva, ~akarenko 

nos plantea que existen tres clases de perspectiva que hay 

que tener presente: la perspecti\'a inmediata, que se d5 en la 

infan~ia, 1 ya que a menor edad la ?CSibilidad de tener una - -

perspectiva proyectada a largo p~azo tendrá menor importancia 

que una perspectiva mediata, Perc hay que tener siempre pre

sente que se debe inculcar perspectivas con carácter colecti

\'~, y ne solo personales, tratanc=.-de que estas perspectivas -

colectivas traten de conjugarse c~n las de carácter particular, 

Es i~portante el hacer n~tar que al realizar estas -

persptctivas trae como consecuencia una satisfacci6n, pero 

que es una satisfacción gradual ya que a medida que avance es 

te desarrollo surgirán nuevos planes, tanto o m&s atractivos, 

cuanto mayor esfuerzo se ap~ique para vencer los distintos -

obs taculos. 

La perspectiva mediata: esta consiste en hacer ~n pr! 

yecto colectivo relativamente a cierta distancia en el tiempo. 

"Esto as absolutamente indispensable 1 incluso en los adultos, 

sieQpre tiene por delante deter=inados grupos de acontecimie~ 

tos nás o menos agradables: las ~acaciones, un viaje a un .lu• 

gar áe descanso, ascensos de grac~ o tftulos, etc. 
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ParJ los niños es todavra mis necesario.(11) 

La perspectiva lejana: A pesar de que cada alumno so 

lo estar• el tiempo necesario para concluir sus estudios en -

la instituci6n, y que tarde o temprano se marchara de ella, -

"el futuro de la misma, su existencia m!s fecunda y mis culta 

deben cantenerse siempre ante la colectividad como un objeti-

vo importante y superior, que ilucine las incidencias de la -

vida actua1 11 •
12 

Para concluir con el tema de las perspectivas Maka -

renko nos dice: "El futuro de la Unilin Soviética y su a·1ance, 

constituyen el grado mis elevado en la formaci6n de las pers-

. " 13 pect1vas • 

La siguiente tesis que Makarenko sustenta es la que, 

"El nuevo hombre para la nueva sociedad debería basar su mo -

ral en una concepci6n que revalorizara el papel del trabajo y 

del trabajador por encima del dinero, así como impulsar rela-

ciones de colaboracilin y solidaridad colectiva en contra de -

las relaciones de explotacilin." 
14 

Conjuntamente nos plantea Hakarenko su siguiente te-

sis, la cual consiste, en la nccilin de que el proceso educati 

ve se d! como resultado de la interaccilin social m!s que de -

los afanes de una sola personalidad, " el trabajo educativo -

es el producto del esfuerzo cclectivo consciente o inconsien-

• i 1 • .\t1t 't.11Lt.lta H~11.n'1n:iez 11 Lu.W 
.:..<.,.~,¡" cc·.fr.c.tivüta. Ed: SE1'. 

• 1185, p. 135. 
1 z' 13 !' 7~ •. " 

,, ,, 

Mi::ii..:i ~·.tC:ifrt.i. ,•.faka11.enko tJ la. Educa -
Cui.~· ... t. Ed.tcicncl U CabalWo. M€x..tcc. 

" i' :.i l. 136, 13 7 IJ. 9 ( 11.e lJJCc.t.ivamcn.te) 
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te,, 15 

Dentro de estas concepciones que sustentan el pensa-

=iento de Makarenko se encuentran los pensamientos de Marx, -

~ue hace énfasis en " la realidad equivale a vida social,a e! 

=unidad humana, pero las relaciones interhumanAs tienen una -

base natural". 16 Es decir, que "la relaci6n con la natural~ 

za es mas primaria que la relaci6n con otros hombres, y esta

" 16 relación primaria se llama trabajo, "precisa Harx su im -

?lacable criterio. Recuérdese que en su crítica de programa 

de Gocha afirma que la combinaci6n del trabajo productivo con 

:a enseñanza desde una edad temprana, es uno de los m's pode

medios para la transformación de la sociedad actual~ 17 

Es en este terreno que las relaciones entre la escue 

:a :: el trabajo tienen posiciones bien definidas, esto, da --

7ridridad al trabajo humano por encima de cualquier mercancía 

:: se rompe con el mito de separar el trabajo intelectual del 

=anual, siempre menospreciado y puesto en un segundo plano,-

1s decir que plantea una estrecha vinculaci6n entre la activi 

~ad ?Táctica y la intelectual, no con el prop~sito de _promo -

ver las actividades manuales, sino como elemento de la cultu-

ra social • 

• :5 

• 

•.:.i· .• :.¡':.(.ta He.'IJ1~1de.z 11 Lu~ :.t<.gu.el Vald.lv.i.a.. Maka11e.nko y Ca. edu.cac.<.611 co 
i:.:...:~.frot.a. Ed. Sep.'Cultu<:.t, Edic.ione.J lt CabaU.lto. Mlx.i.c.c 1985, p.1r 

::. ~'.U:.iJ Plana Ram611. "La V.üüécticll." Ed. ,\fo11.te6.ú106. &t'tccicua, E~pa-
.:.i, , 98,. µ. 1 ló 

1 ~ • .'.:.i.'i.ga11 .. lta i-/e.'tn411de;: ¡1 Li.ú Miguel Vai.d.iv.<.a. Mak.a1te.nkc, ¡1 ia Edu.ca.c.i.611 
..:,·l~ct.lviJ.ta.. Ed. Ser. CultuM. Edic.<.otteJ Ei Ca.balt.lt.r. '.ffrico, 7985 
¡.:. ~,. 
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" De ah! que para nuestr~ autor Makarenko solamente 

el trabajo producto ( el que agrega valor ) tiene relevancia 

educativa: por ejemplo: el que exista un taller escolar para 

aprender a manejar el torno,solo permite que se adquieran habi 

lidades psicomotrices, mientras que el estar vinculado a un --

proceso de producci6n real, involucra a los alumnos en una ra-

ma de la industria nacional, formando parte de ella, recibien-

do remuneraci6n por su trabajo, adquiriendo conocimientos so -

bre el proceso íntegro, tomando parte de las decisiones en fun 

cien de lo que se producir€, para quien, en qué cantidad, de -

18 que canera y de como distribuir las ganancias." 

Con estas mismas bases en la revolución cubana Fidel 

castro plantea que " el hombre que realice sólo trabajos manua 

les se embrutece. Y cree igualmente que el hombre que realiza 

sólc trabajos intelectuales se deforma, y, en cierta medida, -

también se embrutece". 19 

Este pensamiento pedagógico comunitario reune dos -

ideas que son fundamentales, y las dos emanan de dos grandes -

pensadores: de Marx y de Mart!, ambos concibieron la escuela -

vinculada al trabajo, un centro en donde la preparaci6n para -

el trabajo forme parte esencial de la educación, en donde se -

iorwe Íntegramente al hombre • 

• 

• 

16. .•.ta.tga..'Llta He1tntfttdc: !1 Lu.W M.tgucf Valcüv.<.a. ,lfakaitenl<c y Ca. Edu.cac.ú511-
c~ú!.ctivüta.. Ed. SEP. Cu.Uwut. Ed.t.c..ú-ne~ El Ca.ball'..i.to ... l&.tcc, 1185 
~·. 95 • 

J:J Fúicl C~l'to. Educac.ú51t !f Rrvoiu.U:61t. Ed.M.lel.t'll' T.fonpc.La Habana, 
i:-tiba, 1974. p. 73 
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Ln esta tesis final la de vincular la educación y el 

trabajo, la de reivindicar el trabajo manual, la que apoya el 

proyecto experi~ental plan EP-4, porque consideramos que es -

real~ente necesario el tomar conciencia y fortalecer las ba -

~es constitucionales para poder en esta forma aportar ~ ln --

educación nacional un nuevo germen de cambio. 

Así coco Makarenko supo reconocer la inexistencia de 

f8rmulas y recetas aplicables en cualquier caso. " Y su gura 

fui su gran sensibilidad humana, ademSs del respete irestric-

to .. a la:; necesidades de la comunidad que al imponer exigencias 

concret.a'f'·c·on las influencias que realmente educan evitando -
,-,-;, '.~ .~- re --, o •-

l ~ s conv~'.~~iones y discursos banales". 2º 
• '''.''':,'.U,~~ntr:o de su concepci6n pedagógica y basándose en -

le>s pensa':-:ié~tos de su época Makarenko nos plantea esta nueva 
'-'~, :·:.-: __ - _-

~ s t r uc t~ra educativa, basada en la colectividad y no en las -

n~cesidaces· del individuo. Y en su tesis del trabajo, la cual 

nos. ori¿n:a en la forma de concebir a este como el eje a¡lut! 

nador de la vida, y es a partir del'trabajo que nace la vida, 

concebi¿a coco vida comunitaria. Es a partir del trabajo, c~ 

i::o se aprende la forma de organizar y planear tor.iando siempre 

~n cuenta las necesidades sociales. 

As! el Plan EP-4 plantea la necesidad de cc:ar en --

~~dnta en n~estra educaci6n nacional, a el trabajo y el pens! 

·--• 
'.:.i·.~.~·at.t ti.;,~1td111:fr: !' Luú :.tt9u;:l Valdiv.út. Maka!U!til:;· ,: t•l Edu.:,, 
.:i~1: C·t:~.:tú·üta. Ed. SEP. Clti:.t:t.'ltt,fdú:.ill11~.~ El Caé.:Lüt,' . .'.:~u:.:,'. 
1 u~. ::. ; ; 
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mi~nto comunitario para dar respuesta a las necesidades necio 

nalea. 

Dentro de estas teorras de Educación Comunitaria, -

también encontramos el pensamiento de Henri Walon, que nos -

plantea un nuevo plande estudios que tiene como principio que 

la finalidad escolar, es la de servir a los intereses superi~ 

res de la comunidad y de cada uno de sus miembros. " Por int~ 

reses superiores de la comunidad entiende desarrollar una co

munidad que satisfaga a la vez los requisitos en común de qui! 

nes la componen, segGn grados de necesidad y según niveles de 

capacidad, pero asegurando a todos, sin distinci6n, el requi

sito esencial de una condici5n humana digna y libr:e •.. · Digna·~· 

por que el solo hecho de ser hombres iguala a los•sere~ huma~· 

nos en cuanto a goce de la instrucción, d_~ la cul.t_ura y·del' -..:· 

bienestar; Íibre por que cada uno en la 11edicl~: tosp,.tl:!ib1·e··,ca·n 

el bienestar de los otros y en relación can. su. cap_acidad..;· PU,!·. 

da desarrollar al maximo sus posibilidad:•-• en· .. la .cu.l,t..u·ra.:y ·en ... 

el trabajo. Nadie esta obligado, a recibir·· i_nstrucció~.-:¡»'or-··e.!!> 

cima del mrnimo compatible co~ el mundo moderno., _ha_ata::·_los -- ,-_. 

dieciocho años, lo que es socialmen:t·e-obligatorio._,.-.Pero.-_t-aill-'-_ 

poco nadie puede verse impedido de continuar su form~ción:,por·::': · 

razones social o legal alguna,, y mucho .. menos por su incapaci-,··'.· 

dad econ6mica individual o familiar, como es el caso de nues-'.:· 

tras sociedades. 

Por este camino el plan prcvcé la transformación pr~ 

funda de la estructura escol . .1r y, por supuesto, social, con -
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la finalidad de armonizar las partes, una elevaci6n contínua 

del nivel cultural y econ6mico, la formaci6n cívica, moral y 

humana del niño y preconiza una pedagogía nueva, fundada so-

bre la elevación del trabajo y del pensamiento,de la intelige~ 

cia pr§ctica y de la reflexiva, a id~nticos niveles de inpor-

tancia sin distingos cle tareas manuales e intelectuales, con-

cebidas como comple~entarias, necesarias y obligatoriamente -

unidas por el interés superior de la humanidad. De hecho es 

un cambio completo de la enseñanza, con vista a adaptarla al 

hombre y no a los intereses particulares de la economía, de la 

política, nacionales e :nternacionales, de las ideologías - -

arraigadas en perjuicics de nacionalidades 6 de culturas. 21 

As!, nos dar.os cuenta de que las corrientes con pe~ 

samientos sociales principalmente tienden a igualar el traba-

jo intelectual y manual, así como su participaci6n en la edu-

cación. Es por esta razón que en el Plan EP-4, tomamos en fo! 

ma predominante esta vinculaciGn del trabajo y la educación, -

así como su relación·cDn la comunidad • 

• 
21, PltC('Ú'!J-ÚI !1 P~d,-¡g,'9l:.L1t.1 ldc . .i~ de. Hc.111Li WaU011. Atbc.'l.tr,L . . '.le:Utni. 

Ed. GM..j<'tlvc. ,\lb.{~c ¡;.;~. P. !H. 
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3. A N TE CE D EN T E S. 

Observando a travCs de laa posiciones que se enaar

can en este capttulo. retoaamos algunos conceptos que nos si!. 

ven en el presente trabajo. 

lo.- La reforma educativa en el PerG. presenta ca

racterísticas similares a la de nuestro país. tanto en el as

pecto socio-econ6mico y político, de dependencia y de subdes!. 

rrollo y presentando las misaas condiciones en su sistema edu 

cativo de problimatica semejante al nuestro y cuyas perspecti 

vas de la crítica expuesta, se acercan a soluciones iguales -

propuestas en nuestro país y que en el Plan EB-3 y Plan EP-4, 

ya se están experimentando. 

2o.- En cuanto al examen de nuestra realidad, de la 

Educación Media sisica, en cuanto a la obsolescencia de los -

contenidos delos programas educativos y la ausencia de crite

rios enfocados a situaciones reales que afronten cognoscitiva, 

ética y productivamente a las circunstancias futuras, nos apo

yan dichas inquietudes, la necesidad de buscar alternativas de 

soluci6n en nuestro sistema de educaci6n y 

Jo.- En base al discurso sobre la crisis de la edu

cación en nuestro país, que arranca desde la primaria a la edu 

caci6n media b¡sica y superior, nos sirve tambiCn de apoyo pa

ra el presente trabajo. 

Hasta aquí la parte teórica de nuestro estudio en el 

cual encontramos fundamentos y cuyas aproximaciones, esclare -

cen nuestra tesis, sobre la vinculaci6n de la educación con el 
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trabajo y de buscar alternativas de educaci6n en nuestro país. 

3.1 REFORMA EDUCATIVA EN EL PERU. 

Es de importancia mencionar alguno de los aspectos -

que llevaron al Perú a la elaboraci6n de esta reforma educati-

va,ya que algunas de estas facetas posiblemente tendr&n un sí-

rail con nuestra realidad nacional. 

Uno de los puntos que trata en síntesis es el que nos 

informa que los problemas fundamentales del Perú están en una 
·. 

doble condición. La esencia misma del subdesarrollo radica en 

la presencia de profundos desequilibrios en la sociedad perua

na. En virtud de tales desequilibrios, la 'riqueza en sus mú-1-

tiples manifestaciones, se concentra en las manos de un grupo 

dominante cuya propia existencia privilegiada se basa en la 

marginación que sufren vastos sectores de la sociedad.Hasta hoy 

todo el aparato institucional del país reflejó y sirvi6 de re~ 

paldo y justificación al ordenamiento social establecido,cuyo 

funcionamiento tendió a perpetuar los desequilibrios internos, 

esencia misma del subdesarrollo. 1 Este punto de vista peruano. 

se encuentra en acuerdo con el planteamiento que Marx sostiene 

"el estado es un aparato para el ejercicio del poder, pero no 

en funciones de intereses generales, .sino en funciones de los 

intereses de un grupo particular la "clase dominante" 2 • 

• 
1. Re.60Ju11a de fu Educ.a.cl611 PeJU.UVUl. Ju~o!une GeneJtal..M.in.i6tVU.O de la Edu 

ca.c..i611. Uma. PeJU1. 1970. Pag.11. -

• 2 • ,'.f,VLtút C a..'Utay. En 6 oque M11'1.x.Uta de. la Edu.c.o.cl6n. 1911 • ~~g ~ 1 3 • 
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Con el fin de poder tran•aitir el poder de una gene-

3 
raci6n a la aiguiente. 

"De otro lado, el diagn6•tico enfatiz5 la inaeparab! 

lidad de la condici6n interna de subdesarrollo y la condici6n-

externa de dependencia. Vale decir, los fen5aenos de domina -

ción interna que el subdesarrollo genera en la sociedad perua-

na son indesligables de los fenómenos de doainaci6n exterior -

derivadas de la dependencia"4 . "En lo social, esta dominaci6n 

exterior ha significado la subordinación a decisiones for&neas 

no inspiradas precisamente en el interés del pueblo peruano, -

sino en el afin de lucro que prosperó a costa de la pobreza de 

los trabajadores,reducidos a condiciones humana• ínfimas." 5 

"En lo cultural, la dependencia es ha proyectado en 

los hábitos imitativos qúe traducen una suerte de colonialiamo 

mental que invalida la creatividad y la posibilidad de una cul 

tura con fisonomía propia". 6 

Dentro de esta configuración socio económica y polí-

tica del Estado Peruano, ha llevado, el sistema educativo tra-

dicional pero cree neceaario el hacer una evaluaci6n franca --

presentando 101 resultados de éata, 

" Un sistema en el cual en 1967 se gast6 7,618.4 mi-

llones de soles, elevada suma que represent6 4.81. de nuestro-

• 3. MMUlt CalUlll!f. &16oque Ma.uü.ta de. la. Educaci6n. 1911.pdg. 36. 

'~. Re.~01111111 de. l4 Educ.a.cC:ftt Pe.1uw1Lt, In60.11111e Gene/Ull. Mill.é.A.te.Jt.i.o de. Edu.-

• 5 
'6 

01ci.6n Lima, PeJ!.11. '97 O. P4g. J 2 

11 " 
11 11 

" 
" 

P4g. 12 

Pcffl. J 3 
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PNS -uno de loa •S• altos porcentajes de AaErica Latina y que 

únicamente logró graduar al término de la Secundaria a 12 alu~ 

nos de cada 100 que comienzan su escolaridad en transici3n, e~ 

tan revelando en este solo dato, fallas y distorsiones tan pr~ 

fundas que resulta imperioso detenerse a examinarlas. 

Y ~o es que este sistema no haya sido expandido. Al 

contrario, ha crecido vertiginosamente en 10 años (1958-1968), 

la población escolar oatriculada aumentó casi en 100%. En ese 

lapso la primaria se incrementó en 78.12%, y la secundaria -

en 165.8%. Han declinado las cifras relativas de deserción y 

los muy moderados au:entos relativos en la retención, logrados 

en los escalones mas bajos del sistema, han provocado la expl~ 

sión de matrículas hacia arriba, en la secundaria. 

Pero las ciÍras absolutas nos revelan otro panorama. 

En la década de los 50-60, de 380,425 alumnos matriculados· en 

transición concluyeron la secundaria 17,577,quedándose en el

camino 362,848. 

En la década de 57-67, de 400,845 alumnos'matricula

dos en transición, culminaron sus estudios secundarios 43,226. 

Cierto es que el índice de retención pasó de 4.6% a 121, pe

ro que sistema educativo es Este que arroja fuera de la eacue 

la como desechos a mis de un tercio de millón de educandos? 

Semejantes cifras revelan fallas estructurales •uy graves, por 

el contrario producen resultados cuantitativos absolutos cada 

vez más negativos, cuyos efectos cualitativos se traducen en

la frustración y el cesempleo. Estos fenómenos son paralela-
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mente crecientes,en proporci6n al auaento de la deserción, y 

redundarin en un agudo mal social. 

Sólo ast se explica que, aunque las escuelas prima -

rías aumentaron dell,473 en 1958 a 20,049 en 1968,y las secu! 

darías de 662 a 1,805 en el mismo lapso,con un crecimiento r! 

lativo de 48.8% y de 172.7% respectivamente, el promedio de -

la escolaridad en el país sea apenas de 3 años. Pese a la mu! 

tiplicación de las escuelas,el índice de escolaridad es, pues 

bajísimo, inferior de hecho al mínimo necesario para mantener 

el estado alfabeto. 

Es rigurosamente cierto que en esta estructura de 

crecimiento del sistema educativo-enfermizo porque aumenta el 

alumnado, pero simultéamente aumenta el número de los que --

abandonan las escuelas, juegan no sólo factores intrísecos, -

pedagógicos, sino también factor~s externos de caricter socio 

- • 7 econom1cos. 

Aunque se han llevado a cabo en las últimas décadas 

un considerable esfuerzo económico y administrativo, la educ~ 

ción peruana presenta graves problemas y loa principales son: 

ANALFABETISMO CRESCliNTE. Este es el síabolo de los males es 

tructurales del pafs y tambi(n el índice más seguro de la ino 

perancia del esfuerzo educacional.
8 

• 1. Re.601U11a de. la Educad6n Pe.JUW14, Jn~cw1ut GweMl. M.iniJ.teJLúJ de. la. 
Educawn. L..úlia, PeJUi. 1970. Pcfg4. 15 IJ 16 • 

• B. " " " " " Pcfg. 17 
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DESATENCION DE LOS NIROS DE GRUPOS SOCIALES MARGINADOS. 

La inmensa mayor[a de loa niños de loa e1trato1 eco-

nómicos más pobres, privados de un medio socio-familiar promo-

tor de sus mejores capacidades, nunca llegaron a la escuela, ó 

llegaron tardíamentP. y los que tuvieron acceso a ella, se en-

cuentran incapacitados para adaptarse positivamente a un mundo 

de conceptos, técnicas y valores concebidos según los niveles 

y requerimientos de los educandos de otros grupos sociales. 

La norma extraña o abstracta que les aplicaron condenó a los 

niños de grupos sociales marginados a la frustración. 9 

AVSESCIA DE UN SISTEMA DE R~CUPERACION. Por lo anterior, el -

sistema educativo ha operado como una institución descriminat~ 

ria e injusta pues de hecho no ha ofrecido a todos loa niños y 

adolescentes igualdad de oportunidades. 

EDVCACIOS AL SERVICIO DE UNA MINORIA. Con su gran expansión y 

su complicada maquinaria de escuelas, maestros, órganos admi-

nistra~ivos, la educación peruana ha estado de hecho al servi~ 

cio de una minoría privilegiada, pues apenas 12 decada cien n! 

ños que la inician, logran llegar a los grados terminales del-

actual ciclo secundario. A través de la educación particular, 

r también de la pública, el sistema contribuye a su modo, a ma~ 

tener los desajustes y desequilibrios profundos en el país, y 

• 1 Ri:k'tma d.! ia Educacic1n PeJLuana. 111~c.viic Gene..'la.i. M.úl.üte..t(o de fdu-
c,~é ú(n. Lima, PVl.11. 1910. P4g. 11 
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por tanto,impide la integraci6n y el desarrollo de la sociedad 

10 peruana. 

DESCONEXION DE LA REALIDAD. Nuestra educaci6n tiene un conte-

nido totalmente divorciado de los intere~es y preocupaci6n de 

las grandes mayorías nacionales Je dond¿ proviene el c~ueso -

del alumnado que concurre a nuestras escuelas. 11 

FALTA DE SENTIDO PERUANISTA. Su falta de sentido de la reali-

dad nacional, el enmascaramiento o la falsificaci6n de esta -

realidad nacional, y el reforzamiento de la alineación que P! 

dece el hombre peruano, no. contribuye al conocimiento de sus 

problemas, necesidades y derechos como naci6n. Aplica modelos 

sociales extranjeros o transfiere sistemáticamente normas de 

autoridad y subordinación que benefician a los grupos dominan 

tes o a las potencias hegemónicas en el mundo. 12 

I~TELECTUAL ISMO, ~IEMOR ISMO, TENDEN ClA ACADEMIZAN TE. Exagera-

do intelectualismo o memorismo,que preval-ce en la practica -

didáctica y en el aprendizaje, del casi iotal olvido del sen-

tido creador que debe tener toda educación. Los educandos no 

adquieren ni siquiera las hjbilidades básicas, como la lectu-

ra inteligente y el pensamiento reflexivo,ni son capacitados-

para ninguna actividad útil y productiva.Se le encamina preci 

samente hacia aquellas carreras universitarias que no han si-

do debidamente organizadas, diversificadas o evaluadas en su-

• 
11 ti 12. Rc~t'·'Unü de !a Educa.c.l6n PWUUt4. 

de Ed¡icawn. L.úria., PvuI. 1910. 
l11601Une Gene!t4l. !.k'n.UteAio 
Pcfg.s. IS y 19 1:.~pcct.ivt1men.te. 



47 

trascendencia aocial y económica. 13 

RIGIDEZ, BUROCRATISHO, RUTINA. La rigidez del aiatema educa -

cional, constru!do según un patr6n lineal y único, sin flexi-

bilidad de adaptaci6n a las variaa circunatancias de las regí~ 

1 . ~ . d 1 . í 14 nes y os grupos soc10-econom1cos e pa s. 

Todo lo anteriormente mencionado indica la amplitud 

y la profund~dad del problema educacional peruano, cuya solu -

ción debe ser prioritaria en el proc~so de la transformación -

social. 

"Sin embargo, como el caricter y la orientaci6n de -

cualquier política nacional de desarrollo dºependen fundamenta.!, 

mente del caricter y la orientación de la acción del Estado, -

el contenido final de cualquier política educativa dependerá -

de cual sea la política general del Estado. En consecuencia, 

el sentido y las metas de todo el proceso de reforma educativa 

serán función de dos factores centrales, de naturaleza en rigor 

extraeducacionales: de un lado la política nacional de desarr~ 

llo,y de otro, la orientación política del Estado . 

• . 1.J. Re601UM de fu Educac.ú~n Pe:uuma. ln6011me Genelt4l. l.t.úi.i.6.te.•...io de 
Educ.a.C..Wn. Lúna,Pe!W. 1q10. Pag. 20. 
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3. 2 ANALISIS DE LA EDUCACION MEDIA BASICA. 

Para iniciar e 1 ad lisia de la educacif>n b&sica, de-

bemoa contar con un claro concepto de ésta, por lo cual es im-

portante e 1 tener una def in ici ón que nos aclare e 1 tema a que 

nos estamos refiriendo y as{ tenemos que: "la educación media 

básica es parte del sistema educativo. Conjuntamente con la -

primaria y preescolar proporciona una educación básica que pr~ 

tende formar íntegramente al educando y prepararlo para que -

participe positivamente en la' transformación de la sociedad." 

(SEP. 1974:16). El servicio va dirigido a jóvenes y adultos -

egresados de la educación primaria. " Teniendo como medios pa-

ra su realización a la Secundaria Genera 1, Secundaria Técnica, 

Telesecundaria, Secundaria Abierta y Secundaria para Trabajad~ 

res". 

Una vez que contamos con una clara concepción del t~ 

ma a que nos vamos a referir, tenemos que tener presentes los 

lineamientos políticos que la Secretaría de Educación Pública 

ha establecido para orientar la pol{tica educativa. Nos enco.!!. 

tramos que en el período de 1979-1982 establece dos objetivos: 

"Asegurar la educación básica a toda la población" y "Elevar 

la calidad de la educación". 
2 

Dentro de su primer objetivo marca que tiene como 111.!_ 

ta para " 1982 que el 90% de los egresad os de la primaria en -

• f 
Educacitri, 1tev.iU4 del Cet11iejo 'Jaciaial Ttc1Uc.c de ta Eooc.ac.it-ri. Vol. -
Vl1 . .fa. lprea. 37 de Julio. SEP. 19". pcfg. 1 OS. 
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el país se inscriben en la secundaria. Se espera atender a -

3,4 millones de educandos, en las secundarias generalea para

el ciclo 1982-1983".
3 

As{ también deurrollar las modalidades 

de la Secundaria Técnica, según las necesidades de cada zona. 

Atendiendo a 625,000 educandos de las secundarias técnicas. A 

la población adulta darle la oportunidad de recibir la educa-

ción básica o canplementarla en su caso, incorporando 2,000,000 

de adultos a los servicios de la secundaria abierta, 

Con respecto a su segundo objetivo de elevar la ca-

lidad de la educación, la política educativa se concretiza en 

cuatro puntos: !1ejorar los contenidos y métodos educativos: -

r:evisand o en forma permanente con la participación de los ma-

estros especializados, los contenidos, métodos, planes y pro-

~racias educativos en los niveles básicos normales para ser im 

plantados a partir de 1980. 

Capacitar y mejorar profesionalmente al magisterio 

en servicio, propor:cionand,oles cursos de capacitación y mejo-

ramiento profesional. 

Desarrollar materiales y tecnología educa.tiva, pro-

moviendo el uso de los medios masivos de comunicación, conta.!)_ 

do con programas de radio y televisión que apoyen la educaciÓÍt 

básica de niños y adultos. 

Evaluar el rendimiento escolar, apoyado en un sist!!, 

ma que acredite el saber adquirido que asegure la validez de-

• 3. Educaci[,1 ":.evúta deC Cm6ejo Nac.i01al Técnico de ta. Educaciór. Vol.. 
L'/7. -ú. Epoca.. 37 Julio. SEP. 1981. P. 105. 
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la certificación de estudios, y evalúe en forma permanente y -

aistemitica el rendimiento escolar. 

Teniendo tanto el concepto COIDO la poUtica educati

va de la educación media básica. Nos referireaos ahora a sus 

resultados, aún que este trabajo no pretende hacer un estudio 

exhaustivo de éstos, más bien tom.'.t c<mio conclusiones a los re-

sultados que la misma Secretaría de Educación Pública a través 

de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimi

das y Grupos Marginados, Coplamar, publicó en el libro Necesi

dades Esenciales en México, Situación Actual y Perspectivas <'.l 

año 2000. 

1.- " Durante la década 1970-1980, la fisonomía del 

sistema educativo, en sus niveles de educación primaria y media 

básica ( secundaria), cambió de modo fundamenta 1 con respecte 

a la situación observada en las décadas anteriores. Noventa -

años después de la formulación del principio legal de la obli

gatoriedad de la educación primaria (1892) y 55 años después -

de la creación de la Secretaría de Educación Pública, el país 

logró alcanzar una capacidad de atención a la demanda cercana 

al 100% y cuenta con el número suficiente de escuelas, aulas y 

maestros para atender a toda la población que demanda este ni

vel educativo." 

2.- "Sin embargo, aunque existe tal capacidad de -

atención, el funcionamiento de 1 sistema educativo y las condi 

clones económicas y socia les imperantes en e 1 pa[s, dificultan 

la atención efectiva de 1tota1 de la demanda, registrándose una 
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baja eficiencia interna y la existencia de un flujo neto de d~ 

sertores que, aún cuando en los Glti•llll añoa se ha reducido, e 

incluso exporádicamente ha desaparecido, tiende a reconstitui.!. 

se. Los prbhlemas de eficiencia interna y del sentido filosó-

fice y la calidad de la enseñanza en el nivel, parecen rmt.ti-

tuir los principales problemas que deberá enfrentar, en el fu-

tur o, la educación primaria mexicana.'' 

3. - La educación media básica ha experimentad o en la 

última década un crecimiento que, sin lugar a dudas, p11ede. c l.!!_ 

sificarse de explosivo. Este no ha impedid o e 1 incremento de-

la eficiencia interna en e 1 ni ve 1 que se mantiene muy por ene.!_ 

ma de la educación primaria. 

4.- Pese a 1 crecimiento de la educación media básica 

hay un número no despreciable de jóvenes (alrededor de.300 --

mil) que no continúan sus estudios en este nivel ed~cativo al 

concluir su primaria. Los problemas de la eficiencia interna 

de la educación primaria y el hecho de que no todos sus egres.!_ 

dos continúen en el nivel medio básico hace que el número de -

desertores de 1 hipotético ni ve 1 de educación básica de nueve -

grados sea bastante e levad o. 

5.- El profundo problema a que se enfrenta el siste-

ma educativc es el de la población adulta rezagada. El rezago 

se constituye con aquella población que cumple 15 años sin ha-

ber concluido su educación primaria y en el caso del hipoteti-

' 
c o ni ve 1 de educación básica, de la que cumplió 18 años sin --: 

terminar ese nivel educativo, en el primer caso, se estima que 
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la población de 15 años y mis sin primsria alcanzaba en 1980 -

una magnitud superior a los 20 millones de pel'aonas, y en el -

caso de la población de 18 años y •Is sin educación bísica, la 

cifra de rezagados habría sido de 1 orden de los 30 millones de 

personas. 

6.- Por ello, para hacer realidad el mandato consti

tucional de la primaria obligatoria para todos los mexicanos,

se debería eliminar la deserción en ese nivel educativo y si -

mu ltaneamente, reducir a 1 mixim o e 1 rezago de la p oblación aduj 

ta. 

7.- En términos cualitativos, la educación bisica C_!? 

mo mínimo educativo entraña un desafío aún mayor, ya que sign.! 

fica el establecimiento de objetivos y métodos de enseñanza -

aprendizaje acordes con los requerimientos presentes y futuro!' 

de la nación. En lo cuantitativo, además de la desaparición -

de los desertores del actual nivel de primaria, implica acele

rar aún 111,s la expansión de la educación secundaria y, a 1 mis

mo tiempo, establecer un sistema de educación bisica para adu.! 

tos con una capacidad y eficiencia inlditas en la historia de 1 

país: hacia 1999 tendrían que atenderse a más de ocho mi llenes 

de adultos en un sistema cuya eficiencia terminal debería al -

canzar un 7 5%. 

Si bien es cierto que ta 1 desafío atañe, de modo di

recto, a los maestros y autoridades educativas, no menos cier

to es que importa también a otras organil:aciones socia les (si!!_ 

dicatos, organizaciones campesinas e indígenas, agrupaciooes -
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vecinales) en un esfuerzo paralelo y combinado al e•prendido 

por. el estad o, 

8.- De la evidencia aquí presentada parece razona -

ble afirmar que la situación económica de los educandoa es uno 

de los factores que influye de manera más determinante en Ja

deserci ón y en la f cri::ación de 1 rezago; por ello, una p clíti

ca educativa de largo plazo que tienda a e liminar lo tendrá -

que estar estrechamente vinculada con la instrumentación de -

políticas salariales y redistributivas de los ingresos que pe!_ 

mi tan a 1 a s fa mi li as p re s e in d i r de 1 a p or te s a la r i a l ~- / e de 

fuerza de trabajo que realizan los niños y los jóvenes en edad 

escolar. De igual f orn:a, se requiere de 1 e oncurso genera liza

d o de :i aes t r es , a u t or id ad es e d u estivas , dirigentes p c lí ti e os y 

de crganizaciones sociales, para crear condiciones institucio

nales que, dentro y fuera de]. sistema educativo, posibiliten -

atender con éxito a la población adulta rezagada. 

9.- En síntesis, si de acuerdo con los cilculos aquí 

presentados el esfuerzo financiera directo requerido parece -

considerable, éste tal vez no constituye el escollo principal, 

para que la mayor parte de los mexicanos alcancen el mínimo de 

educación primaria o básica en el año 2,000. Antes bien, el -

desafío fundamental es de creatividad técnica en relación con 

los problemas pedagó~icos que tal objetivo implica, de decisión 

política para encarar las limitaciones que el aiste•a económi

co impone a numerosos niños y jóvenes en edad ese o lar ~· ¿e ca

pacidad p oH tic a para organizar y crear la a e ond i c iones ins ti-
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tuciona les en las que el objetivo de la educación primaria o 

blsica para todos los mexicanos puede llegar a ser una reali -

dad en las próximas décadas". 
4 

• 4. Nece.Mdadu e6enc.lalu en Méx.lc r: Educac.l6n, ~.ltuaci t-r actual 1J pe.Jt6-
pecüva6 al 41io 2, 000 C cplnmait. Ed. S.lglo Veiniu11ci. 1982. P. l 07-1 08. 
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3.3 FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA U.N.A.H. DR. JORGE CARPIZO. 

Entendiendo este discurso como parte de la crisis de 

la educación en México, tiene sus antecedentes en la insurgen

cia del magistrerio en los años de 1958-1960. La rebelión de 

los estudiantes universitarios y politécnicos mostraron tangi 

blemente que el pacto educativo que el Estado había sustentado 

en los años cuarenta se estaba desmoronando, hasta el presente 

el pacto social que daría solidaridad interna al esfuerzo edu

cativo de la nación no ha logrado restablecerse. 

Conjuntamente a la desarticulación de las fuerzas S,2 

ciales de la educación se encuentra el reconocimiento tácito o 

explícito que se ha hecho a las limitaciones internas del pro

yecto educativo impulsado en México, desde la Segunda Guerra -

~!undial, a saber: el fracaso de la educación como instrumento 

de promoción social y como medio para democratizar a la socie

dad; la derivación de 1 sistema federal en un sistema excesiva

mente centralizado; la subordinación pasiva del sistema esco.lar 

al mercado ( dominado por oligopolios extranjeros) y la ausen

cia de fines sociales específicos de caracter nacional y de•o

crático que orienten la acción educativa; la casi indiscrimin.!_ 

da libertad con que se ha expandido y diversificado la red pri_ 

vada de instituciones educativas; la uniformación burocrática 

del currículum, etc. 

Estos problemas se asocian a otros de carácter mera

mente instrumenta 1, pero no menos graves, que son: la bur ocra

tización y el caricter corporativo y clientelar con loa que -



opera el sistema educativo¡ la ausencia de una planeación pa-

ra innovar y poner la educación al servicio del proyecto naci_!! 

nal¡ la ausencia de un programa vigoroso y eficaz de formación 

de profesores¡ la nula retroalimentación entre los diatintos -

ni ve les y campos de 1 sistema educativo¡ la duplicidad y super-

posición institucional que hacen del sistema escolar mexicano, 

una monstruosidad burocrática; los innumerables vacíos del cu-

rriculum de la escuela primaria y secundaria, junto con la pe!. 

manente obsolencia de los contenidos programáticos educativos; 

la ausencia de criterios prospectivos que tienden a preparar a 

las nuevas generaciones para afrontar las exigencias cognosci-

tivas, morales y productivas de la sociedad futura; el pragma-

tismo estrecho que ha fundamentado a la educación técnica; etc. 

En síntesis, muchos mexicanos se preguntan si la educación na-

cional esti efectivamente contribuyendo a construir la sociedad 

moderna, democrática e independ.iente que el pueblo desea cons-

truir ó si, por el contrario, el esfuerzo educativo nacional, 

por los equívocos de quienes lo dirigen o la inercia de las --

contradicciones estructurales del sistema social, se esti dil.!:!_ 

yendo en un mero efecto entrópico.
1 

A este respecto el Dr. Jorge Carpizo presentó en el 

documento que fué publicado en la Gaceta UNAM, órgano informa-

tiv o de la Universidad Nací onal Autónoma de México, datos que-

nos proporcionan un alarmante resultado de nuestros sistemas -

• 1. G.i.lbeJttc Gue.vllll4 Núbfu 11 Pat!Ucia de. Le.onaJtdo. lntJtllfucc.il-n a fa -
Te.olLÚl de. la Educac..iétt. Ed. TM!l4 Nt\•a. 1984, P. 10-11. 
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educativos, que a la letra dice: " A nivel de bachillerato, la 

UNAM cuenta con capacidad instalada de 40,000 lugares para -

alumnos del primer ingreso. Para admitirlos, se efectúa anual 

mente un concurso de selección, mediante un exa•en general de 

conocimientos que coosta de 120 preguntas de opción múltiple, 

basado en los prograa:as de la educación secundaria, con cinco. 

posible.a respuestas cada una de ellas, y que incluye las ireas 

de español, literatura, historia, geografía, matemáticas, fí

sica, química y biología. 

Durante el decenio 1976-1985, se examinó un pranedio 

anual de 72,728 alumnos. con variaciones extremas de 61,812 -

en.1976 y de 85,655 en 1974. De cuantos se presentan, la Uni 

versidad admite sólo a los primeros 40,000, ya sea que hayan 

aprobado o no este examen, porque se establece una califica -

ción de corte que excluye al alumno 40,001. En el período d~ 

cenal mencionado, la calificación promedio de corte, en una -

escala de diez, ha sido de 3.85 con un rango de 3.50 en 1976, 

y de 4.25 en 1981. 

Si la Universidad hubiera aceptado sólo a quienes o~ 

tuvieron 6 o más de calificación en el mencicoado examen, só

lo hubiera admitido un promedio de 7.6% de los alumnos; en -

otras palabras: el 92.4% de los alumnos que ha ingresado en -

nu.estrobachillerato, no ha alcanzado la calificación de 6 en 

el examen de selección. 

Caben dos reflexiones: por la natura le za propia de 1 

examen de c.pción 1:1últiple, por puro azar un alumno debe lograr 
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una calificación de 2, así la UNAM est¡ ad•itiendo alumnos C.!!, 

yos conocimientos en una esca la de 10 son de 2.25, y los no -

admitidos son los que no alcanzan siquiera ese nivel. Debe 

quedar claro que admitimos a 40,000 estudiantes de primer in

gr<:so a nuestro bachillerato, porque esta es la capacidad in.!. 

talada con la cual contamos, y un país con las carencias del 

nuestro, no puede darse el lujo de desperdiciar los recursos 

físicos y humanos que ha organizad e e on una finalidad especí

fica, pero el señalado es el nivel de conociaientos de los e.!. 

tudiantes que ingresan a nuestro bachillerato. 
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J.4 ANTECED!STES DE UNA NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIV~. 

"Se h1 inaistido en la ob•olencia de la eatructura -

actual, pero es conveniente aeñalar que no ae debe ésta a fa

llas ·de concepto, sine •Ís bien, a la falta de acciones bien 

coordinadas ea el campo de trabajo de la educación. 

Puede seña lar se como graves deficiencias, la falta -

de bases correctas para seleccionar los contenidos de la in

formación, la anárquica distribución programática y la caren 

cía de directrices para la acción magisterial. 

Ta les situaciones no propician ni fav crecen el desa

rrollo del estudiante, ni el del profesor, ni el de la insti

tución, por lo que se pierde todo, el maestro, los discípulos 

y la educación. 

Ahora bien, tenemos que replantear los objetivos, a.!l_ 

mitamos cano objetivos de la acción educativa, establecer y.;. 

sostener les parámetros que orienten la actitud del ser huma

no ante la vida y la línea de conducta conveniente, frente a 

sus semejantes. El hecho educativo debe conformar o readaptar 

la conciencia de 1 hombre, en beneficio de la hucanidad y sus 

objetivos deben ser alcanzados a través de metas parciales 

conseguidas en ciclos educativos diferentes cano elecentos e 

integrados en un solo sistema. No se puede hacer operante la 

idea de planear la educación, si no se conecta de inmediato a 

un objetivo coc:ún y a un conjunto de metas sucesiva• que rel.!. 

c.i onáda s entre sí, constituyan un aa tiaf actor general cuya a.!!_ 

quisición motive la actitud de todos para realizarlo. 
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El hombre requiere de una for•ación de alto nivel en 

lo human!1tico c•o persona y en lo específico como profe1io-

na 1, i•P lica nd o 1 o pri•er o una va ata información cultural y -

lo segundo una fuerte disciplina en el adiestraaiento funcio-

11a l. Se necesitan hombres con actitudes firmes, para aprove-

char los recursos f{sicos y culturales, en la conquista dé la 

felicidad para todos: combatiendo la improvización, evitando-

el agotamiento de los recursos de la natura le za y desterrando 

la falta de métodos y de organización en nuestro crecimiento. 

Una educación integral debe partir del principio de 

que el deber de la educación, ante todo, es formar seres hum.! 

nos ticnicamente expertos y moralmente libres. 

A continuación, se configura el objetivo final de -

la educación integral, con vista a diseñar un sistema educati_ 

vo eficaz, práctico y adaptable con facilidad a los cambios -

constantes ~olicitados por el desarrollo equilibrado de cual-

quier comunidad. La educación integral durante la vida, tie-

ne como finalidad capacitar al hombre para: 

1.- Auto construirse, adaptarse al mundo en que vive y a las-

alteraciones que éste sufre. 

2.- Propiciar el desarrollo de las facultades de que nace do-

tado adecuándolas a los cambios constantes de su realidad. 

3.- Adaptarse al servicio en beneficio de la comunadad y de -

sus semejantes, conforme a sus facultades naturales, cul-

ti vada1 y or ie.n tadas. 

4.- Investigar para conocer 1u 11und o. 
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5.- Aplicar sus conocimientos a la producción de bienes sati,! 

factores y a la creaci6n de cultura. 

6.- En todas las etapas y ciclos: adaptarse al cambio que el -

desarrollo impone en forma creciente •. 

Resumiendo, puede decirse que, capacitarse para la -

vida significa educarse y aprender, preparindose 1para el cam-

bio. La acción de la educación durante toda la vida ¡¡e concen 
l -

tra en esta premisa, que rE=laciona todos los elementos • 

• 7 .- En tu.sea de. una nueva u~ettwt educativa. GuithJuno Ci:vez P. 
CEOEFT •. SEP. r979. p. 4, 7, 10. 
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4.- PROGRAMAS PILOTOS EN LA EDUCACION. 

En esta parte, nos proponemos analizar lo mis siste

máticamente, los aspectos de operación de los Planes Pilotos

EB-3 y EP-4, a fin de conjuntar los teóricos anteriores y los 

prácticos de esta parte y replantear en base a las conclusio

nes, que se manifiesten, una nueva estructura educativa que -

sea más acorde con nuestra realidad y nuestro tiempo. 
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4. 1 DESCR IPC ION Y APL lCAC ION DIL PROGRAMA. 

4 • l. 1 INTRODUCC ION. 

Se pretente un estudio de los prasraaas pilotos PLAN = 
EP-3 y PLAN EP-4, de educación media basica y media superior, 

respectivamente para replantear una nueva estructura educati-

va: 

- En sus contenidos filosóficos de la nueva estruct.ura 

educativa que se presenta. 

- En los con ten id os de los pr agramas de las asigna tu -

ras. 

-·En los aspectos de la formación profesional. 

- En los il'spectos más relevantes de la operación de los 

proRramas pilotos PLAN EB-3 y PLAN EP-4. 

- En el seRuimiento de ei;iresados. 

- En el análisis de datos sobre inscripciones, deser -

ciones v terminación de estudios. 

- En el empleo que desempeñan, afin a la carrera curs~ 

da. 

- En su diatribuci ón de prlcticas pr ofesi ona les y em -

pleo en las ramas de la economía. 

- En el contenido orientado al t1·abajo en cuanto a sus 

c oncepci one s. 

4.1.2. OBJETIVO. 

Se realizará un estudio sobre inscripciones, deserción 

y eficiencia terminal, as! como seguimiento de egresados so

bre servicio social, prácticas profesionales, ubicación de e!! 
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pleo y distribución en ramas de la econom{a. 

Se hari una encuesta a docentes. exámen de la eviden -

cía física, y análisis de contenido de documentos. 

4.1.3. INSTRUMENTOS. 

Se hará uso de cuestionarios y entrevistas. 

4.1.4. MUESTRA Y DESCRIPCION DE SUJETOS. 

Dada la dificultad de localización de los sujetos, el 

muestreo se hará a 1 azar sin determinar un número concreto y 

siendo el universo de 210 sujetos que forman las cuatro gene

raciones hasta el momento de hacerse este estudio. 

Los sujetos son alumnos del nivel medio superior de ca 

rreras terminales de técnicos profesionales, entre los 16 y -

25 años de edad y de un nivel socioeconómico clase media baja 

.en su mayoría del área de Los Reyes, La Paz, y Cd. Netzahual-

cóyotl, Edo. de México. 

4.1.5. ESCENARIOS. 

PRIMERA ETAPA.- En la Escuela Secundaria Técnica No. -

14 de Los Reyes, La Paz, Edo. de Méxi

co, contando con 12 aulas,3 talleres, 

laboratorio, biblioteca, sala audiov.!_ 

sual y oficinas administrativas, esta~ 

do en operación eil e 1 turno matutino -

el programa experimental PLAN EB-3, y 

en el turno vespertino el programa ex 

perimenta 1 PLAN EP-4. 

SEGUNDA ETAPA.- EL EN CENT~O DE ESTroIOS TECNOLOGICOS 



65 

MEXICO ALEHAN ( CETHA) hoy CETIS No.6 

en la Cerrada de la Calzada de Tu lye -

huaico s/n. D.F. contando con 14 aulas 

tres talleres, laboratorio, biblioteca 

sala audiovisual y oficinas administr~ 

ti vas. 

TERCERA ETAPA.- En el edificio construíc!o en Combate de 

Celaya también s/n esq. con Batalla del 

Ebano en la unidad Vicente Guerrero, -

Ixtapalapa, D.F., en el turno vespert.!_ 

no y e on e 1 nombre de Cent r o de Es tu -

dios Tecnológicos Ind. y de Servs; #42, 

e 1 cua 1 operó e 1 programa experimenta 1 

PLAN -EP-4 hasta su liquidación, las .ins 

ta laciones contaron en su primera eta

pa constructiva con 15 aulas, sala au~ 

diovisua 1 y oficinas administrativas. 

4.1.6. ~ESl'LTADOS: 

Se pretenden aproximaciones que puedan servir como -

pondera c: é~ a la nueva replanteación de la estructura educat.!_ 

va, ya c;ue los programas pilotos no tuvieron contrc'les ni re-

. gistrrs siste~áticos, que pudieran servir más científicamente. 

~·l. 7. COSCLVS IONES. 

Se rediseñará la nueva estructura educativa en un es

G u e r.: a G u e ? res ente 1 os n u e v os aspe et· ClS : 

- En su contenido filosófico 
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- En el contenido de los programaa de laa aaignaturas. 

- En la operación de 1011 pr ogra••s y sus controle a. 

En los contenidos orientados al trabajo. 

4.1.8, APORTACIONES QUE PROPORCIONA LA TESIS AL DESARROLLO DE 

LA PSICOLOGIA. 

- Presentar una nueva estructura educativa con replan

teamientos en base a datos de programas pilotos ya -

experimentad os que sirvan de antecedente a estudios

posteri ores en e 1 diseño· de proyectos educativos. 

- Mostrar una mei: od ología !Jara la evaluación de carre• 

ras profesionales, ya que hasta el presente, esto se 

hace en' base al seguimiento de egresados y criterios 

profesionales en forma no sistematica, siendo en oc~ 

sienes con tendencias cuyo interés no es el progreso 

educativo. 

-·Reorientar el concepto de trabajo en los aspectos ed.!!. 

estivos y cuya tendencia sea la de formar profesional 

mente al individuo más integralmente: tecnológica, h.!!, 

manistica y científicamente, dentro de la sociedad en 

que vive y para la misma sociedad, adaptindose a los 

cambios que ésta sufra. 
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4, 2 PROYECTO DEl. PI.Ali !B-3. 

Ante los probl•••e pre•entados anterioraente, •• d,! 

cidió crear una escuela de educación diferente y donde lo mis 

importante fuese la fo1·mación personal, social y técnica del

a lumn o, e 1 cual es un ser humano que necesita aprender a vivir 

y convivir con las personas y objetos que lo rodean, a este -

modelo se le llamó:"PLA!I EB-3", correspondiente al nivel de

educación media básica. 
\.... 

Para aplicar este plan se escogió la escuela tecno

lógica industrial No. 198, hoy Ese. Sec. Técnica No.16, en Los 

Reyes La Paz, Edo. de México, en el año de 19873 y puesto en -

liquidación en 1980. 

Este plan se basó en e 1 esquema presentad o e omo es

tudio de " EN BUSCA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA " por -

Guillermo Chávez Pérez, y ANEXO, cuyos principales planteamie.!!. 

tos son: 

Eh la preparación de este plan,se preparó cuidadosa

mente los programas de estudio y planes de lección, ad como -

para poner en pr&ctica los principios filosóficos insistiendo 

en que el objetivo principal fuese que los alumnos aprendieran 

a vivir, pero no como los vegeta lea o loa anima les, queriendo 

decir con esto: "que cada alumno descubra quien ea, que es lo 

que quiere y lo que puede hacer". 

Que comprenda las relaciones que tiene con e 1 medio 

que le rodea. 
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Que coeosca 1011 proble••• de sua •••eJaatea y colall.,!! 

re con' ellos en la búsqueda de su.a 1olucionea. 

Que a e pe •anejar mlt od oa y her ra•ien taa de trabaj o. 

Que aepa conducirse adecuadaaente en au hogar, la -

escuela, la comunidad y la ciudad. Que esté preparado para -

atender y provocar e 1 cambio constante. 

Que l'll función de la escuela es la de orientar sus -

habilidades para que él determine con más facilidad su futuro 

quehacer. 

Ademis .se le pide al alumno que ponga lo mis impor -

tante: el deseo de participar, de aprender a vivir, de convi -

vir, de comprender el mundo, de aprovechar esta oportunidad de 

estudiar y trabajar. 

En resumen, lo que se pretende es: que el alumno se 

consientice de sus posibilidades de desarrollo en un ambiente 

de trabajo libre y sin presiones y cuyo interl!s por e 1 estudio 

y el hacer, sean los medios y no los fines de su educación. 

Para ello se diseñaron 4 temas importantes, llamados 

centros de interl!s, cuyo título de cada uno son: la vida, el -

hombre, el medio y el trabajo, de loa cuales se derivó toda la. 

enseñanza. Estos centros de interés estfn basados en el siete 

ma del Dr. Ovidio Decroly, cuyas ideas esenciales, aon que el 

proceso natural de aprendizaje bien realizado ea slobal, la e~ 

presión " globalisaciím "sirve para designar el hecho ps:!.co

lógico de que el niño inicia el proceso cognoscitivo mediante 

la percepción de totalidades no articuladas y que 'ªª expre -
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siones y las realizaciones del niño tienen eae miH10 caricter 

globo l. 

Los conocimientos, dice Decroly, no sui:,gen de cues

tiones inconexas sino de cosas y de fen'C.nenos p•rcibidoa co110 

unidades, en su relación vivencia! y significativa. Y en con 

secuencia: la enseñanza por materias brinda conocimientos al~ 

jades de una relación "vivencia! y significativa" mientras -

que la enseñanza"globalizada" ofrece unidll.des educativas que 

siendo totalidades vitales íntegras, sig_nifican para el niño, 

al mismo tiempo, " totalidades psicológicos", substituye en -

los aprendizajes el ordenamiento sistemático de las ciencias 

para reemplazar lo por un ordenamiento acorde con las particu

laridades mentales del niño y las características de la reali 

dad. 

Las materias o asignaturas por cada grado fuerm: -

Información, Explicación, Comunicación,_ C.omportamiento, Mate

máticas, Español, Acción Física, Acción Art!stica y Acción -

Te enológica. 

4. 2. l. CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA, 

Las instalaciones estaban distribúfdas en doce au

las, tres ta lle res. Electricidad, mlquinaa, herramientas y 

costura industrial, laboratorio, sala audiovisual, biblioteca 

y servicios administrativos, pero el concepto principal de -

que la escuela fué para que asistan personas con deseo de - -

aprender a convivir, conocer al hcmbre y mejorar la realidad, 

mediante el trabajo, por lo que sus puertas eat•n abiertas P!. 

ra participar en esta tarea. 
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Dentro de ella se ·fomenta la libertad de expresión -

de ideas y llevarlas a la práctica. 'El respeto a la persona -

es importante por esta razón se eliminó el uniforae; cada per-

sona es diferente aunque las acciones deben ser colectivas pa-

ra buscar soluciones a los problemas de trabajo que a diario -

se presentan. 

La disciplina está basada en la libertad y la demo -

cracia, significando que es obra de los mismos alumnos y de 

las personas participantes, provocando la autodisciplina. 

Esto se logra discutiendo loa problemas que surgen, 

con críticas constructivas a compañeros y maestros, sugiriendo 

soluciºones, señalando errores y reconociendo aciertos, en esta 

forma, el alumno toma decisiones y toma parte activa en la or-

ganización y funcionamiento de la escuela. La finalidad es la 

formación del alumno, que esté a gusto para razonar, trabajar, 

estudiar, investigar, discutir y ser activo. 

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE LECC~.QM......;_. 

Es el instrumento que se le proporciona al maestro -

para realizar las sesiones de trabajo, conteniendo: 

El objetivo que alcanzará. 

El método sugerido a utilizar. 

Los puntos posibles del desarrollo para llega~ al objetivo pr_!! 

puesto así como las aplicaciones probab ltia. 

La evaluación de tres puntos esenciales 

Comprensión de los c onocimient 011 . . 
Los rea u ltad os de la aplicación de listos 
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Loe c~abio• d• actitud que •• preteadeD¡aato• plane1 

. utabaa a diap'oaiciÓD de aaeatro1 y alumno• ea l• bibli otec•

dal plantel, 1 ara raepoaubilidad d•l.11aeatro al daurrollo 

da loa pllne11 da lección, con la participación de los alumnos, 

alcanzar los objetivo11. 

4. 2. 3. EVALUACION. 

La evaluación en el Plan EB-3, significaba registrar 

el aprovechamiento personal del alumno, resultado de la part_i 

cipación en una serie de actividades de tipo in~electual,fís_i 

co, y afectivo ( h•bitos que se realizan durante e 1 aprendi 

zaje, dentro y fuera de la escuela en forma constante por los 

maestros y de acuerdo a los objetivos de cadll una de las lec-

ciones y actividades extraescolares. Al inicio de cada unidad 

había· un acuerdo entre maestros y alumnos de qué elementos se 

evaluarían y al final, de acuerdo a la participación, el re -

1u ltad o se expresaba con bola blanca si ésta era positiva y 

1i no fuera suficiente la participad ón, con bola negra. 

La evaluación final tomaba con el mismo valor a to-

da1 la1 unidade1 programadas. 

'.2.4. VIVENCIAS. 

Eran las experiencias que de acuerdo a un objetivo 

cClbliatent• en visita• relacionadas 1 algún tema de las cla -

Ha da car&cter obligatorio y ara lo que u llamaba aprendiz! 

j1 fuera del aula, au1 ela1111nto1 eran: discutir con el maes -

tro an 11 objetivo anta• de salir de la escuela, observar y -

analizar t oclo lo que 11 vda 'f en oc::.asi enea 1 l alumno ha r!a 
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entrevistas con las personas del lugar visitado. 

Eacribir todas las experiencias de laa vivencias y -

entregarlas para evaluarlas, se pretendía que el ~lumno se -

descubriera a s! mismo, como persona capaz de analizar y de 

adaptarse a la realidad en que vive, comprendi~ndola mejor, 

se le hacía conciencia de que no era un paseo, sino parte im

portante de su educación, siguiendo las unidades de: VIDA,HO!!_ 

BRE, MEDIO Y TRABAJO. 

4.2.5. ~· 

En cada grado había diferentes clubes, creados para 

reforzar los objetivos del PLAN EB-3, en el cual se desarro -

llaba una actividad no formal, ni igual a la del salón de el~ 

ses, insisti~ndose que esta actividad, intentaba desarrollar 

una inquietud que el alumno tuviera por los conocimientos de 

una asignatura, por lo que existían clubes de matemlticas, i.!!, 

glés, laboratorio, gimnasio, oratoria y literatura. La asis

tencia era libre, pero era un compromiso voluntario y demos -

traba el interés del alumno por prepararse. 

• 2. 6. APOYOS ACADEMICOS • 

Una de las características básicas del PLAN EB-3, es 

que el alumno " aprenda a aprender "• para lograr esto, no -

bastaba la participaci5n dentro del aula, sino también fuera 

de ella ya sea haciendo experimentos, buscando información en 

libros o viaitando algunos lugares de interés, para facilitar 

esto 1 1 a escuela. proporcionaba: 

LABORATORIO: Con el fin de que el alumno comprendí~ 
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ra que sólo a trav~s de la observación, ex~eri•enta

ción y comprobaci6n podrla conocer cient{ficaaente -

muchos procesos de la ~ida, de la materia y de la -

energía, descubriendo aspectos de la vida vegetal, -

animal, humana y del mundo que lo rodea. 

BIBLIOTECA: Ahí se encontYaban los planea de lección 

libros, folletos y revistas, para obtener i·nformación 

y cuyo préstamo a domicilio se les proporcionaba a -

cambio de su credencial.~ 

SALA AUDIOVISUAL. Existía .un depar.tamen~o ·audiovis,!!_ 

al que daba apoyo obteniendo películas de algunas e~ 

bajadas e instituciones que las pres~,4:0ao tran.!!_ 

parencias, fotografías, grabaciones o bien, a traves

de instrumentos musicales, proyectores, :cáa.ar.as, etc. 

AUTOBUS. Se contaba con una unidu· de transporte,v.! 

liosa para asistir a las vivencias distantes de la -

comunidad. 

TRABAJO. Se hacía conciencia en el .alumno en la ne ce 

sidad de intervenir en la solución de los problemas, 

tanto personales como de grupo que surgieran en la -

casa, en ,la escuela y en la comunidad, y, en que la 

única solución a dichoa problemas,"era utilizar la -

única herramienta humana que eá el trabajo, que s6lo 

a travis de este derecho se lograría desarrollar las 

capacidades manuales, de enseñanza, de coordinación, 

y de ingenio. 
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Esto obligaba al alumno a pensar ~n el co•pro•iao 

que ae adquiere consigo miaao y con los demis, al proponer -

alternativas, subrayándole que el trabajo no ea cuti·go, si

no el único medio a través del cual se alcanza el deaarrollo 

individual y colectivo en lo econ6mico, social y pol{tico, 

4 . 3. PROYECTO DEL PLAN EP-4 Y DATOS. 

El programa experimental de educaci6n profesional -

EP-4, inici6 su operación el mes de Octubre de 1976, con la 

formac'ión de cuatro grupos y un t
0

otal de 100 alumnos, los cu!!_ 

les por falta de maestros y recursos materiales, reiniciaron 

sus clases, normal y formalmente, en el ciclo escolar 1977-77, 

en las cismas instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 

Num. 16, en Los Reyes, La Paz, Edo. de México, ocupando doce 

salones de clases, tres talleres, biblioteca, aala audiovisual 

y oficinas administrativas. 

La plantilla docente se inició con 14 profesores, un 

director, y dos secretarias, así como cuatro peraonaa de in

tendencia. 

Los alumnos captados fueron en au mayoría, egresados 

de la secundaria técnica 16, que operaba en el PLAN EB-3, du

rante tres generaciones consecutivaa. 

En el año 1979, se tranalad6 el plantel con su pera~ 

nal y alumnos ya inscritos a las inatalacionea del centro de 

estudios tecnológicos Héxico-Alemln (CETKA) hoy CEtIS Num.6, 

para observar mis de cerca su operaciSn por parte de la uni

dad de promoción y experimentaci6n· de programas especialea -
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de cooperación bajo la dirección del Arquitecto Guillerao Ch' 

vez Pérez, creador de los programa• educativo• PLAN EB-3 y -

PLAN EP-4. 

Ocupando 16 aulas, tres talleres, doa laboratorios, 

biblioteca, sala audiovisual y oficinas administrativas en el 

turno vespertino. 

En el año de 1981, se volvió a transladar a las nue

vas instalaciones donadas por las autoridades de la delega 

ción de Ixtapalapa, D.F. en la Unidad Vicente Guerrero en la 

calle de CoQbate de Celaya s/n esq. Campaña del Ebano, lugar 

donde estuvo operando hasta su liquidación en 1982, durante -

el turn~ vespertino y ocupando 16 salones de clases, sala au

diovisual y oficinas administrativas. Cabe aclarar que no ha 

bíatalleres ni laboratorios por estar en la primera etapa 

constructiva las instalaciones del plantel. 

4, 3. l. OPERACION DEL PROGRAMA EP-4. 

Si observamos la gráfica adjunta sobre algunos aspe~ 

tos del desarrollo del experimento, en cuanto a inscripciones 

globales por semestre, veremos que éstas fueron superiores al 

límite de 100 y 25 alumnos por carrera, a lo aprobado para el 

experimento, alcanzando en el ciclo escolar 1981-1982, un t~ 

tal de 456 alumnos, cifra bastante elevada para ca~rera ter

minal en el turno vespertino. 

Otro aspecto que se debe notar es que algunas ins 

cripciones de nuevo ingreso se ·11evaron a cabo un semestre -

después de las oficiales, por instrucciones superiores, co -



76 

rre1pondieado e1t11 al 2o. semestre del ciclo a1colar 78-79, 

y 1egundo aeaeatre 10-81. 

Inicialaente los alumnos fueron captados de la ae -

cundaria tlcnica 16 de Lo1 Reyes, La Paz, ya en el CETHA, pr~ 

ven{an de la Secundaria T&cnica de Tacubaya que llevaba el -

PLAN EB-3, y po1teriormente de otras eacuela1 que no llevaban 

dicho plan. 

En la gráfica 2, se muestran las inscripciones co -

rrespondientes a cada generaci6n, observando que las miomas

fueron creciendo en cada ciclo escolar, excepto en la 5a, G~ 

neraci6n, cuyas inscripciones como ya se dijo fueron hechas 

extemporáneaaente en el semestre 81-81, segundo semestre del 

ciclo escolar 81-62, 

En la mismi gráfica otro aspecto interesante es lo

relativo a la terminaci6n de la carrera, cuantitativaaente -

en alumnos y representá~dolos en porcentajes, nos dá un pro

medio del 40.95% de alumnos que terminaron su carrera, supe

rior al de otras escuelas del aismo tipo. 

A la fecha se han titulado en foraa automática 43 -

alumnos, estando otros tantos en realizarlo en la misma for-

ma. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * • * •• * • * * ** 
CICLO ESCOLAR GRUPOS Y SRMESTRES TOTAL 

DE 
ll lll IV V VI Vil Vlll GRUPOS 
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•• **** * 
TOTAL 

9¡,; 
ALUHlllOS 

•• * • * • * "' • • * • * * "' • "' ** •• **** 
• 197 6-7 7 4 

* 1977-77 4 4 100 

1977-78 Inicio 4 4 8 209 
Formal 

1978-78 4 4 8 170 

1978-79 4 4 4 12 28S 

1979-79 4 4 4 12 226 

1979-80 4 4 4 4 16 366 

1980-80 4 4 4 4 16 327 

19.80-81 4 4 4 4 16 253 

lMl-81 4 ** 4 4 4 16 295 

1981-82 4 4 4 4 16 456 

1982-82 4 4 4 4 16 393 

1982-tl3 ••• 4 4 4 12 24 2 

1983-83 4 4 4 12 234 
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NOTAS 'ACLARATORIAS A LA GRAPICA NUK ,· 1 , 

* El primer perfodo de la primera generaci6n tuvo una dura -

ci6n de un año. 

** En el ciclo 1980-81, no hubo inscripciones de primer ingre-

so, trasladándose estas al siguiente ciclo 1981-81, por instruc 

ciones superiores . 

••• En el ciclo 1982-83, se suspendi6 el ingreso al PLAN EP-4, 

sustituyéndose por modelo CETIS. 

.. 
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e R A F 1 e A NUH, 2 

GENERACION INSCRITOS EGRESADOS PORCENTAJE DESERCION PORCENTAJE 

la. 100 47 47% 53 53% 

2a. 137 48 35,03% 89 64.97% 

Ja. 1S5 Sl 32,90% 104 67.0U 

4a. 168 64 38.09% 104 61.901 

5a. 84 29 34. 52% SS 65 .47X 

6a. 196 105 53 .• 57% 91 53. 57% 

TOTAL 840 344 40.95% 496 59 .04% 

Las causas mSs notoriaa da la deaerci6n fueron 101 tranalados, que el prog~ama.•~peri

mental PLAN EP-4 tuvo que hacer y los problemas de reconocimiento oficial para el noa

bre de las carreras y que finalmente cambiaron, no siendo ya del gueto de loa alu~noa 
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4 ,3 .2 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 

El preaente trabajo ae realiz ft travéa de la ofi

~ina de la comi1i6n de apoyo y deaarrollo de egreaadoa y eatu 

diantes (CADEE) del plantel, conaiderando a solo cuatro gene

raciones primera• ya que aún no egresaban las d6a Últimas, se 

debe hacer notar la dificultad de localizaci6n de los domici

lios y a los aluanos mismos, a los cambios de domicilio por -

lo que de un universo de 210 alumnos solo fueron localizados 

para su encuestamiento 68 alumnos, lo que representa el 32.381. 

de ese universo. 

En loa cuadro• 1, 2, 3, y 4 se presentan los datos 

correspondientes al encuestamiento en lo relativo a la diatri 

bµci6n del universo, a la distribución del muestreo, prácticas 

profesionales, ~ervicio social y puesto af!n a la carrera es

tudiada. 

Aunque la encuesta contemplaba aspectos de su des~ 

rrollo profesional en lo económico, interés por la asociación 

de egresados por aaiatir a curao1 de especiali&aci6n dentro -

del plantel y otroa relativos a su adaptaci6n, a su campo de 

trabajo, solo presentamos lo anterior por considerarlo de •as 

interés para nuestro estudio, 

Otra aclaración importante, se refiere a las prác

ticas profesionales de loa alu•nos 1 latas no se limitaron a -

las empresas industriales privadas, sino que alcanz6 a todas 

las Sreas de actividad, as[ como instituciones gubernamentales 

con el Gnico requisito de que dichas prácticas fueran en el -
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ca•po profaaional .del alu•no, el nliaero de. horaa coao •lni1110 1 

ful de 480 1 pero ae lea .dej6 abierto para realizar aayor can

tidad de boraa a laa estipuladaa,hubo as! quienee cubrieron un 

total auperior de 800 horas, lo que indicaba una experiencia 

en el ca111po laboral de un año en jornadas de 40 horaa semana

rias, todo realizado a través de toda la carrera, 

Al inicio del programa experimental PLAN EP-4, se 

llevaron prácticas profesionales dentro del plantel, diseñadas 

ex-pr~feso y organizadas por la unidad de promoci6n y experi

mentación de programas especiale1 y por cooperaci6n (UPEPEC). 

Pero debido a la falta de recursos económicos y materiales, se 

suplieren con las realizadas en las empresas cercanas al plan-

tel. 
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EL UNIVERSO DE TRABAJO ESTA REPRESENTADO POR LOS 210 ALUMNOS 

EGRESADOS DE ESTE PLANTEL Y DISTRIBUIDOS DE LA MANERA SIGUIEN 

GENERACIONES TOTAL 

F:SPEC IAL IDAD la. 2a. Ja. 4a. ALUMNOS 

OPERACION INDUSTRIAL 6 9 8 9 32 

CONDUCCION INDUSTRIAL 13 14 15 19 61 

DIRECCION INDUSTRIAL 14 16 16 22 68 

ADMINISTRACION INDUSTRIAL 14 9 12 14 49 

TOTAL 47 48 51 64 210 
··········-····················· 

La muestra tomada ascendi6 a la cantidad de 68 alumnos egres! 

dos, lo que representa el 32.4% del universo y distribuidos -

de la siguiente manera: 
GENERACIONES ~ 

ESPECIALIDAD la. 2a. Ja. 4a. ALUMNOS 

OPERACION INDUSTRIAL 2 2 5 

CONDUCCION INDUSTRIAL 1 4 6 10 21 

DIRECCION INDUSTRIAL s s 3 10 23 

ADMINISTRACION INDUSTRIAL 2 4 s 8 19 

TOTAL 10 14 14 30 68 ....•........................... 
Hubo también 8 alumnos egresados que cambiaron su domicilio y 

por lo tanto no pudieron aer localizados, representando el -

3.8% del universo. 
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ANALISIS DE CARRERAS SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL PLAN EP -4. 

TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL EP-4 

(210 alumnos distribuidos de la siguiente •anera) 

ESPECIALIDAD GENERACIONES TOTAL 
la. 2a. Ja. 4a. ALUMNOS 

OPERACION INDUSTRIAL 6 9 8 9 32 

CONDUCCION INDUSTRIAL 13 14 15 19 61 

DIRECCION INDUSTRIAL 14 16 16 22 68 

ADMINISTRACION l:\D. 14 9 12 14 49 

TOTAL 47 48 51 64 210 

2. EL SEGUIMIENTO REALIZADO REPRESENTA EL 32.4% DEL TOTAL, 
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ESPECIALIDAD GENERACIONES TOTAL 

la. 2a. Ja. 4a. ALUMNOS 

OPERACION INDUSTRIAL 2 1 2 5 

CONDUCCION INDUSTRIAL 1 4 6 10 21 

DIRECCION INDUSTRIAL 5 5 3 10 ZJ 

ADHINISTRACION IND. 2 4 5 8 19 

TOTAL 10 14 14 10 68 

3. DE LOS ENCUESTADOS HAN REALIZADO: 

PRACTICAS PROFESIONALES SERVICIO SOCIAL 

Generaciones Total Generaciones Total 
Cam20 la. 2a. Ja. 4a. Alumnos Ca1120 la. 2a. Jo. 4a. Alumno a 

Operac. 1 1 1 3 Operac. 1 1 2 4 

Conduc. 1 4 5 9 19 Conduc. 1 4 5 10 20 

Direc. 5 5 2 8 20 Direc. 2 4 1 9 16 

Admon. 2 4 5 8 19 Admon. 2 4 ' 3 8 17 

TOTAL 9 14 12 26 61 6 13 9 29 51 



84 

4. PUESTO AFIN A LA CARRERA ESTUDIADA, DE LOS Sl QUE TRABA-

JAN 30 AFIRMARON ESTAR EN UN PUESTO RELACIONADO CON EL -

CAMPO ESTUDIADO, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CAMPO GENERACIONES TOTAL 
la. 2a. Ja. 4a. ALUMNOS 

OPERACION 2 l 1 4 

CONDUCCION 1 3 1 2 7 

DIRECCION 3 2 6 11 

ADHIN ISTRACION 1 2 ·. s 8 .· 

TOTAL 7 6 3 H 30 
=··==·········=mEaam•aaa=a==me•••m•• 
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4.3.3. Diatribuci6n de alumno& que hicieron prlcticas profe-

sionales y est&n empleados en las ramas je la economía que el 

Con1ejo del Sistema Nacional de Educaci6n Tecnol6gica (COSNET) 

señala en su cuestionario de Seguimiento de Egresados. 

RAMAS DE LA ECONOMIA 

Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco, 

* 0.31 Azúcar y sus productos 

0.34 Otros productos alimenticios 

0.41 

0.42 

o. 45 

0.48 

o.51 

Textiles, Prendas de Vestir 

y Cuero 

Otras industrias textiles 

Prendas de vestir 

Cuero y Calzado 

Industria de la madera y 

sus productos. 

Imprenta y Editoriales 

Substancias qu!micas y 

PUsticas 

Abonos y fertilizantes 

0.52 Resinas sintéticas, pláati• 

caa y fibras artificiales. 

0.54 Jabones, Deterg. Perfume• 

y coa•fticoa 

PRAC. PROF. TRABAJAN 

1 2 

1 2 

2 

3 

1 

5 

1 

3 1 

1 3 
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RAMAS DE LA ECONOHIA PRAC. !'.!.Q!.:.. TRABAJAN 

O.SS Otras industrias químicas 

(pinturas, tintes, insec,) 2 

o. 5 7 Art !culos de plistico 1 3 

Productos Hetilicos 1 !fa-

guinaria I eguil?o. 

0.63 Muebles y accesorios meta 

licos, envases, alambre y 

clavos 2 

0.65 Otros productos metálicos 1 2 

0.67 Maquinaria y aparatos -
eléctricos (motores y &,! 

neradores) 1 

0.70 Otros equipos y aparatos 

eléctricos (acumuladore~, 

focos, etc.) 1 1 

o. 71 Vehículos y automóviles 1 

0.73 Otros equipos y partes 

automotrices 3 4 

0.74 Otras industrias manufac 

t ureras, reloj es, juguetes, 

joyas, etc. 1 6 

COMERCIO 

0.77 Comercio 2 



RAMAS DE LA ECONOMIA 

SERVICIOS 

0.81 Eataciones de radio y T~V. 

0.84 Enseñanza Priaa•ia inclu10 

Jardín de Niños 

0.85 Enseñanza Sec. Prep. ó Voca. 

0.90 Instituciones de Credito y 

Organizaciones auxiliares 

0.91 Instituciones de Seguros y 

Finanzas 

0.94 Aseo y Limpieza 

0.98 Comisiones, representación 

y agencias 

0.99 Reparación automóviles y 

motocicletas 

1.00 Repara~ión maquinaria y 

equipo mec!nico 

l. 03 

1.05 

l. 06 

1.09 

1.11 

l. 12 

1.13 

Servicios Diveraoa 

Tranaportes 

Transportes Eléctricos 

Autotransportes de pa1ajeros 

Transportes aireos 

Gobierno 

Gobierno Federal 

Gobierno Estatal 

Goberno Municipal 

··~ 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

8 

2 

7 

1 

22 
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~ TRABAJAN 

1 

10 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

3 
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4. 3. 4. ESCUESTA A DOCENTES. 

A continuaci6n se hace menci6n sobre los puntos tr! 

tados en la encuesta. FuE designado por el departamento de -

vinculación con el sector productivo y el concurso del depar

tamento de servicios docentes y para ello se tomó en cuenta -

algunos aspectos que a continuación se ennumeran para cada una 

de las partes: 

1.- El tipo de profesión, que aunque exista la relaci6n 

de los mismos, el objetivo era conocer sus experie~ 

cias con el PLAN EP-4, de acuerdo a su profesión ya 

que esto nos podrra dar un consenso en cuanto a la. 

dificultad o facilidad de impartir sus clases. 

2.- El tipo de asignatura impartida. El objeto era co

nocer las áreas que mas se le facilitaran, la adap

tación profesional según el número de asignaturas -

para las cuales era nombrado,ya que esto demostraba 

la interdisciplinaridad de su conocimiento a las ea 

pectativas que el plan requerta. 

3 y 4.-

5 y 6.-

Experiencias dentro del aula. Esto era necesario -

desde el punto de vista de 1a continuidad iniciada 

a través del plan EB-3 y que confirmartan o rechaza 

rían la f ilosofta del plan educativo. 

Dos inicios en cuanto a la foroa de seleccionar el 

alumno de su campo profesional definitivo de la ca

rrera. Esto con el fin de conocer los problemas de 

ubicar al alumno vocacionalmente de acuerdo a los -
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8.-

9.-

10.-
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campos diseñados para este programa experimental. 

Referente a la capacitación para impartir sus clases 

un aspecto importante de conocer ya que a través de 

esto se relacionaba su facilidad para adaptarse a -

ese nuevo plan educativo. 

Detectar el influjo de la supervisi6n. 

Detectar la importancia del plan de lecci6n en el -

experit:iento, 

Aunque la observaci6n pedida sobre los cambios de -

actitud de los alumnos era fuera de timpo y lugar -

algo podría indicar sobre la información profesional 

de los alumnos, 

11 y 12.- Dos incisos en su opinión sobre el experimento y su 

13.-

14.-

gerencias como cambios al Plan EP_.*-, demostraría la 

concordancia entre su opinión y loa aspectos gener.!. 

les del Plan EP-4. 

Detectar el cambio que el docent'e tuyo por este nu!_ 

vo plan confirmando así su anterior apinión. 

rn inciso sobre asignaturas de carácter formativo -

habilidades de acuerdo a cada campo profesional y -

que aquellos que las imparten al igual que el de los 

gimnasios, era necesario conocer su problema de en

señanza. 

15 y 16.- Final~ente las conclusiones sobre el programa, el -

objetivo era conocer las consecuencias y resultados 

que el experimento hubiese tenido de acuerdo a sus 
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propias experiencias vividas, se adjunta el cuestio 

nario diseñado. (a continuaci6n). 

CUESTIOKARIO INFORMATIVO DEL PLAK EP-4 POR EL PERSONAL DOCENTE 

l.- Profesión. 

2.- Qué asignatura impartió? 

3.- Cuáles fueron las dificultades para impartirlas? 

4.- Como observó el comportaciento del alumno sobre: 

- Participación en clase. 

- Cambio de actitud. 

- Trabajos extra-clase. 

5.- Si dirigió algún gimnasio, indique cual? 

6.- Si lo anterior, en que forma selecció a los alumnos a su 

campo profesional? 

7.- Recibió alguna instrucción o capacitación para impartir 

sus clases, diga cómo? 

8.- Cómo observó la supervisión hacia sus clases. 

9.- Cuál es su opinión sobre el plan de lección para impartir 

sus clases? 

10.- Cómo observó los cambios de conducta de los alumnos: 

- En los traslados del plantel 

- En el desarrollo de su carrera 

- Coao egresado 

11.- Cufl es su opinión del Plan EP-4 

12.- Que cambios sugiere en: 

- Programas 



- Asignatura&. 

- Planes de lecci6n 

- Evaluaci6n 

- Otros 

13.- En que forma le influy6 este programa en el aspecto: 

- Profesional 

- Magisterial 

- Particular 
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14.- Si imparti6 un PAPO; LACO, LADI O LACE,~d~ 0 su o~ini6n so

bre los aspectos de: 

- Contenido 

- Material did¡ctico 

Equipos, ~aquinaria y herramientas 

- Materiales para prácticas 

- Apoyos bibliográficos 

15.- La terminaci6n de sus programas fu6 completo; obtuvo des

viaciones de algún tipo? 

16.- Cuales son sus conclusiones con respecto a este programa 

experimental? 
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Se realiz6 la encuesta con los maestros que inicia-

ron la operaci6n del programa experimental, de los 14 maestros 

sólo 13 la contestaron,los cuales se toman coao el universo y 

as! tener porcentajes definidos. A continuación se presentan 

los resultados de la encuesta: 

1.- Profesión: 2 Ingenieros Industriales 

3 Ingenieros Arquitectos 

1 Ingeniero Textil en Acabados 

1 Licenciado en Admon. -de Empresas. 

1 Licenciado en Psicología del Trabajo 

1 Técnico en Maquinas-Herra•ientas 

1 Técnico en Electricidad 

1 Técnico en Manufacturas-Metálicas 

1 Escultor Pintor 

1 Profesor en Ciencias Sociales 

Representando el 100% de la encuesta. 

2.- El 77% impartió de 20 a 30 asignaturas diferentes, a tra-

vés de la operación del experimento. 

El 23% impartió de dos a tres asignaturas a lo largo de la 

operación dicha anteriormente, 

3.- El 100% declaró falta de libros afines a las asignaturas 6 

temas. Información escasa, carencia de instalaciones apr~ 

piadas y limitación de recursos para actividades tecnológi 

cas. 

4.- El 100% estuvo de acuerdo en la participaci&n activa de la 

clase, actitud positiva, reflexiva y crítica de los alum -
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nos, interEs por investigar los te•aa extra-clase. 

5,- El 38% atendió los gimnasios funcionales para seleccionar 

a los alumnos a su campo profesional. 

6,- El 38% la selección la realizaron a base de temas y acti-

vidades tecnol6gicas, evaluación de razgos característicos 

de cada campo profesional, mediante una tabla comparativa 

que proporcionaba la (UPEPEC). 

Observación de grupos de trabajo, 

Test de papel y lápiz. 

7,- El 100% contestó que si recibieron capacitación para impa~ 

tir clases por medio de simulaciones, conferencias, mesas 

redondas, material didáctico, instrucciones en aulas, ma-

nejo de objetivos y análisis de programas de asignatura -

dinámica de grupos y visitas a planteles con ensefianza ac 

tiva particular. 

8.- El 77% d~claró estar de acuerdo con las supervisiones ne-

cesari~~ y acertadas para detectar las desviaciones del -

programa y planes de lección. 

El 23% de.claro que la supervisión fué autoritaria, se lla-

maba la atención delante de los alumnos, algunas desviaci~ 

nes no eran aclaradas. 
'· 

9.- El 100% declaró que los planes de lección son de gran ay~ 

da para elaborar la clase central del contenido de acuer-

do a los objetivos general y especrfico, dosificar y sele~ 

cionar su tema, motivar el interés de más informes por pa~ 

te del alumno, permite el control y registro sobre conti-
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nuidad del curso, ayuda a estructurar el desarrollo de la 

clase, ademas proponía actividades extra-clase, como eva

luar el tema y la participaci6n del grupo. 

10.- El 70% declar6 con respecto a los cambios de conducta: -

que los traslados no afectaron a los alumnos dado que es~ 

taban preparados para el cambio y a la vez demostraron m~ 

durez y responsabilidad en instalaciones no propias, que 

si hubo cambios fue positivo pues los alumnos expresaron 

sentí% m&s seguridad al ser comparados con alumnos de mo

delos tradicionales. 

El 30% declar6 que hubo repreai6n y cambio de normas en -

los translados y actitud apática de alumnos. Con respecto 

al desarrollo de la carrera, informaron que fue positiva 

en cuanto a mentalidad, abierta a los cambios, a las nec~ 

sidades y carencias, que la saturación de informaci6n en

los últimos semestres la encontraron repetitiva haciéndo

los mas críticos y agresivos en las discusiones en clase. 

El 70% declaró que el egresado desmuestra confianza y se

guridad en su carrera, se acerca a los maestros para co -

mentar sobre su desarrollo profesional con madurez. 

El 23% inform6 que el egresado en su actitud fué negativa 

por los efectos del cambio de nombre a las carreras para 

su reconocimiento oficial, as! como ingresado inseguro. 

11.- El 100% esta de acuerdo en que el PLAN EP-4, fué bueno y 

positivo por: la evaluación continua dentro de clase, - -

crear un ambiente sin tensión en el proceso enseñanza- -
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aprendizaje y hacer al aluaao ais reflexivo y crítico por 

ubicar al alumno en su iabito profesional de acuerdo a -

las habilidades demostradas. segGn el aodelo que determi 

na los campos del hacer. Por proporcionar los elementos 

para ser libre y responsable y preparar al alumno para -

vivir en una sociedad tecnológica. haciendo énfasis en 

conservar los valores humanos. 

El alumno aprende enfoques diferentes sobre un mismo con 

tenido, la generalización aunque difícil hacía reflexio-

nar sobre la aplicación a casos particulares, preparando 

al alumno a los cambios que se le presentaran. 

Da al alumno conocimientos y aplicación del método cien-

tífico, formación sistemática y aetodológica en el hacer, 

proporcionando conocimientos adainistrativos, según el -

área de su campo profesional y preparándolo de acuerdo a 

su habilidad. 

12.- El 85% declaró que no se haga ningún caabio al programa. 

El 15% sugiere: que el área de aateaiticas debe revisar-

se y sistematizarse. Que el prograaa puede adecuarse al 

modelo CETIS. Que el nombre de las aaterias no son igu! 

les a las conocidas, habrta que buscar convalidación, ev! 

luar de manera tradicional y calificar con número. Hacer 

una revisión de los objetivos de prograaas y planes de -

lección. 

13.- El 100% está de acuerdo en: 

Que se formó conciencia en los tres puntos: Profesional, 
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Magisterial y Particular. 

Se aprendieron temas que no eran de la profesi6n del do -

cente, teniendo que manejar términos y conceptos diferen

tes, con enfoques disr.intos a los que en sí tenían, 

Proporcionó metodología del trabajo, haciéndolos reflexi

vos y favorables al cambio, 

14.- El 100% está de acuerdo en que los contenidos de las asi.s. 

naturas formativas habilidades al campo profesional: 

Son acordes a la especiali-ad, amplias y profundas pero -

que se careció de material didáctico, equipos, maquinaria, 

herramientas y materiales de practicas, así como de talle 

res y laboratorios donde efectuar estas prácticas. 

15.- El 85% declaro que las asignaturas se terminaban en el -

tiempo estipulado. 

El 15% declaró que en algunos casos el interés de los alu~ 

nos alargaba el tiempo del programa y que a veces la gran 

extensión de éstos hacía ver someramente los temas. 

16,- El 100% concluyó que el PLAN EP-4, es un buen plan educ~ 

tivo, proporciona alternativas de nuevas carreras a los -

estudiantes y que las autoridades correspondientes deben 

darles todo el apoyo que requieren para su mejor operación 

y resultados en recursos humanos y materiales, instalaci~ 

nes apropiadas, apoyos didScticos y bibliográficos. 
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El mismo cuestionario se aplicó a los docentes que 

se incorporaron al Programa Experimental a partir del, trasl! 

do que se hizo de este al Centro de Estudios México-Alemán -

(CET IS No. 6), los cuales en número de diez for•an el univer

so,.,p·ar.t:icipando todos en la encuesta, estos fueron los datos 

recogidos: 

1.- Profesión: 2 Cirujanos Dentistas 

5 Ingenieros Industriales 

1 Ingeniero Químico Industrial 

1 Pedagoga 

1 Técnico ~ecánico 

Repre.sentando el 100% de esta encuesta. 

2.~ ·El 100% impartió de 10 a 20 asignaturas diferentes duran 

te la operación del experimento. 

3.- El 40% declaró no haber tenido dificultad para impartir 

las asignaturas. 

El 60% declaró que faltaron recursos para impartirlas, -

así como la gran cantidad no afines a la propia carrera

del maestro. 

4.- El 100% está de acuerdo en la participación de los alum -

nos en clase, en la madurez y formación de criterio pro -

pío, así como el cambio de actitud positiva. 

5.- El 30% dirigió un Gimnasio Funcional. 

6.- El 30% la selección para ubicar a loa alumnos en su campo 

profesional fué con: 

Trabajos para detectar habilidades creativas y de ingenio 
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de características físicas, psicológicas y psicomotrices, 

facilidad en rela:iones humanas, verbales y de criterio -

para la tcnducc!5~ ¿e pequefios grupos de trabajo. 

7.- El 70~ declar6 haber tenido instrucciones verbales solamen 

te, 

8 ,·..; 
''•. ,,¡2:¡¡¿;~~~f~E~iá:~'.t;!i:~t·+,,0!.~;;.·r~ f ;'..i'..;,~$±,J;'.~· 
E i ·7 0%~"dé Clar6':' haber 'Jeilido 'supervisiones dis.cr.e.tas 0· cons-

t ruct iv·a~ :~jiji~:~:Í~~t1~~~~~:}:;f-;·~~.i·::·~~;i·. : ·.'_ _)X "~: .. :.;,.·~- -· . 
. - ,- , .. ,:~:-~:.'-: ~r·:··, ~~·~·:: __ ;_J"- ... ~~~- ·~,.--__ ,,,. ~-- -. 

El· 35¡¡;·~~tJi"í~i;75.;;¡~~-,~;¡;~cr tél"lido ninguna. 
-~ --;_>~¡.:.\·:~~ .--"-. 

9. - El 1001;''.~s'ti'\tél:J,a'c~.irdo en que el Plan de lección era bás_!. 
--- .. -,.--· 

ca su elaboración, crientaba la secuencia y el contenido 
. . 

de lo~~~~~as, €stcs eran generalizados y faltos de refere~ 

cias bibliográficas, eran extensos y a veces limitados. 

10.- El 100~ declar6 ~~e no observó problemas, que el alumno -

se adaptaba fácil:::e~te, visualizando perspectivas diferen-

tes a las presenta¿as r notándose la formación integral y 

positiva a los ca:::l:ios que se le presentaban. 

11.- El 100% está de acuerdo en lo funcional y aplicable del -

Plan EP-4, que di~ al alumno la oportunidad de desenvolví-

miento en todos s~s aspectos, en que no debe de ser experi 

mental, sino ponerse en operación en estratos sociales di-

ferentes, para tener :::ejores resultados. 

12.- El 50~ declara qu• n~ se le haga ningún cambio al progra-

ma. 

El 30% pide que sea :enos repetitivo en temas y se cambie 

la evaluación, 
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El 20% se abstuvo de opinar. 

13.- El lOOX es=~~o de acuerdo en la valiosa experiencia de 

ampliar y reafirmar sus conocimientos, desarrollindose 

profesional=ente en forma interdisciplinaria, de tener -

que apre~ce~ conocimientos didácticos y de psicotecnia -

pedagógica,_en el análisis de cualidades, aptitudes y a~ 
.... •·· .. 

titudes huoaias, así como de aprender sobre materiales, 
~' . ,."· ' 

tecnología, sociología, economía y política, obteniendo-

se una ccs~ovisión del hacer humano en toda su magnitud. 

14.- El 40! GUC impartió dichas asignaturas, estin de acuerdo 

en que los contenidos eran definidos, pero difíciles de 

exponer p~r falta de bibliografía existente, materiales, 

maquinaria, equipos, talleres y laboratorios apropiados 

para iopartir las mismas. 

15.- El 904 deciaró haber terminado el programa de sus asign! 

turas. 

El 10% manifestó no haberlos terminado. 

16.- El 90~ declaró que el Plan EP-4 fué ambicioso y de bas -

tante calidad, que implicaba el interés en temas nuevos, 

por lo variado y diferente, que se debe evaluar mis a 

fondo y dejar de ser experimental, instrumentarlo con re 

cursos suficientes y operarlos en otros imbitos, que es 

necesario hacer verdaderos profesionales con alto sentí-

do hu~a~~ y responsabilidad social. 
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~3.5, · EXAMEN DE LA EVIDENCIA FISICA. 

En esta parte se relatan aspectos llevados a cabo -

con los alumnos demostrando con hechos el alcance y proyecci6n 

que el estudiante realizaría mediante la orientaci6n adecuada 

en sus prácticas profesionales, ubicándolo en el área de acti 

vidad de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

1.- Adiestramiento de alumnos del campo de obreros del 60. se 

mestre en 1981, en las instalaciones del Centro de Estu -

dios México-Alemán por el Profesor Manuel Alvarez Pescador 

de los tall-res de máquinas-herramientas, en tres semanas 

para el manejo de torno, demostrando la habilidad en la -

cual fueron seleccionados. 

2,- Adiestramiento a 30 alumnos del campo de Técnicos en la -

empresa COLOHBIN, S.A., del grupo industrial CYDSA,con el 

Ing. Guillermo Iberri Haya, de los cuales se quedaron 8 -

alumnos a trabajar en la empresa. 

3.- Adiestramiento de 10 alumnos del campo de ingenieros y -

t~cnicos en el CONALEP, de loe cuales todos se encuentran 

trabajando en planteles de esa Institución con cargo de -

Jefaturas. 

4.- Convenio con SIDENA de Cd. Sahagún, Hgo., para pricticas

profesionales, en los cuales destacaron los cursos de Ca

pacitación y Adiestramiento a Trabajadores por parte de -

alumnos del campo de maestros, dichos cursos fueron Rela-

·-cion:e11-·H11man·a·s··y S-egu't'idad Industria 1. 
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5.- Convenio con el Municipio de. Otumba, Edo. de K€Kico, para 

la inve.stigacilSn de. Campo sobre ne..cesidades aocio-econ6m_!. 

cas de dicho municipio, con alumnos del caapo Ingenieros, 

Técnicos y Mae.stros con un total de 16 aluanoa, de dicho 

estudio emanó un convenio para formar una granja experi

mental que servirla como Piloto para formar Agroindustrias 

a través de los alumnos que se interesaban en tal proyec

to, todo esto ya no se realizó al ponewse en liquidación 

el Plan EP-4. 

6,- En el caso de SIDENA, de Cd. Sahagún, Bgo, se interesaron 

por la carrera del campo de Obreros, para los trabajado

res de dicha institución; se hizo una adaptación de. esta 

carrera por el Arquitecto Guillermo Cbávez Pérez, y,se -

le presentó a la Gerencia de Capacitación lo cual ya no 

fué poBibl~ aprobarse por el cambio administrativo, en -

ese año de 1983, registrando en tal industria, cambiando 

sus políticas en materia de Capacitación y tomando medi

das de austeridad económicas, dictadas por el Gobierno -

Federal. 
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4.4 ANEXOS. 

Al a¡ragar. ••toa aau·oa, to•a•oa an cuanta la impor

tancia que tiene la planea~i6n, para la operaci5n de la nueva 

estructura educativa y que es neceaario desarrollar. Es por 

eso que a modo aclaratorio los dividimos en cuatro partes y -

que pensamos servirán para ubicar mejor el experimemto. 

~.4.1. Es el primer punto de tres esquemas que se refieren -

al estudio sobre la capacitación para vivir en una s~ 

ciedad tecnol6gica, en la primera se desglosa la edu

caci6n integral y en el educarse para propiciar desa

rrollar, normar la conducta y consumir. 

En el segundo esquema, se toma en cuenta la educación 

integral en aprender para saber, dominar, hac~~ j"co~ 

servar la salud. 

Y en el tercer esquema se toma en cuenta la educación 

integral con los medios para facilitar la educación y 

el aprender con la actitud, el método, el recura~ y -

la t(cnica. 

4.4.2. Los siguientes do1 e1quemaa, el primero de ellos 1e ~ 

refiere a la finalidad y accione1 de la educaci6n pr~ 

fe1ional Pl1n EP-4. 

El segundo 1e refiere a la• caractertsticas de la ed~ 

caci6n profeaioaal y por las cuales se identifican 101 

aapecto1 de aporta capacitatorio, el aporte individual 

1 el ejeriicio profesional. 
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¡- l ESTUDIO SOBRE LA CAPACITACION PARA ''"o G E Ti 1' 

l 1 SU901R!:CCION GENERAL 

VIVIR EN UNA SOCIEDAD TECNOLOGICA IHG INllftlA DI LA IDUCACIOH 

1 '" 
j 

r " E DUCACION E D u e A R s E P A R A 
..;.. --

1 N
1 
TE G RAL PROPICIAR OESAR ROLLAR 

NORMA R LA CON SU M 1 R. 
CONDUCTA y 

U S A " '-, r 

ALIMENTosl ADAPTACION SENSIBILIDAD FAMILIAR 
ADAPTACION AL MEDIO 

: 1 

VESTID~J IDENTIFICACION INTERES GRUPAL 

UBICACION AMBICION 1 NDI VI DUAL HABITAT 1 

DESARROLLO DE LA PERSONA i 

RELACION SOLIDAR 1 DAD CIUDADANA PROTECCION 1 
' 

ADECUACION POSIBILIDAD SERVICIAL CONOCIMIENTO 1 
FORMACION PROFES! ONAL 1 

FORMACION AUDACIA SOCIAL RECURSOS 1 

INFORMACION CURIOS 1 DA O COLEGIAL DOCUMENT ACION 
PREPARACION CIENTIFICA 1' 

i INVESTIGACION TENACIDAD UNIVERSAL DIFUSION 

APLICACION LABORIOSIDAD OPERACIONAL TRABA J O 
APLICACION TECNOLOGICA ' 

- EXPERIMENTACION AUTENTICIDAD NACIONAL CIENCIAS 

CAPACITACION CONTINUA ACTUALIZACION VERSATILIDAD CULTURAL FACULTADES 
) 

(FACILITAR LA EDUCACION PROPICIANDO EL DESARROLLO Y NORMANDO LA CONDUCTA EN EL USO Y CON-'\ 
SUMO DE BIENES SATISFACTORES 
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( 2 ) ESTUDIO SOBRE LA CAPACITACION PARA o G ET 1 
IUIDllUCCION GENEllAL. , 

VIVIR EN UNA SOCIEDAD TECNOLOGICA l•H•11•1A DI LA IDUCACIO• ,.. ,.. 
, 

EOUCACION A p R E N o E R p A R A ' 1 N TE G RAL DOMINAR H A C E R CONSERVAR ) S A B E R LA SALUD POA ~ 

ESCUCHAR ATENCION INTUYENDO 
ADAPTACION AL MEDIO O 1 E TA 

TOLERAR DISPOSICION IMITANDO 

APRENDER PERCEPCION SIMULANDO 
DESARROLLO DE LA PERSONA GIMNASIA 

PENSAR RE C EPCIO N MANIPULANDO 

ACTUAR ACCION DIRIGIENDO 
.FORMACION PROFES! ONAL ATLETISMO 

' 
DECIDIR VOLICION OPERANDO 

" :: ~. ANALIZAR PRECISION INTERPRETNl>O 
PREFMM:ION CIENTIFICA 

S 1 NTETI Z A:R ·':CO,NCISION 
DEPORTE 

GENERALIZANDO 

OBJETIVIZAR PREVISION COMPROBANDO 
APLICACION TECNOLOGICA OIVERSION 

EVALUAR PONDERACION ADOPTANDO 

CAPACITACION CONTINUA COOPERAR PROYECCION OPTIMIZANDO OOMPENSACION 
~ 

( FACILITAft LA APMNSION DEL SAIER Y DE'~ DOMINIO DEL HACER CONSERVANDO LA SALUO ") 
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( 3 r ESTUDIO SOBRE LA CAPACITACION PARA '"o G E T 1 
TECNOLOGICA 

SUIOllt!CCION 8ENIEUL 
V 1 VI R .EN UNA SOCIEDAD lllHllllRIA DI LA IDllCACIOll 

.J \. 

"" E DUCACION MEDIOS PARA FACll:.ITAR LA EDUCACION Y EL APRENDER 

INTEG RA L ACTITUD ME TODO RECURSO TECNICA 
\. , "' GUIADORA NATURAL E J E M P LOS 

ADAPTACION AL MEDIO E MOTI VA 
MOTIVADORA J U E G O RELATOS 

SUGESTIVA ACTIVO VIS ITAS 
DESARROLLO ~ LA PERSONA 1 NDIVI DUAL 

CONCEPTUAL 
EXPLICATIVA ACTIVO VIVENCIAS EN EQUIPO 

REFLEXIVA ANALITICO ESTUDIOS 1 

FORMACION PROFESIONAL OBJETIVA 
DECISIVA DEMOSTRATIVO PRACTICAS 

ORIENTADORA CA M P O 
PREPARN;ION CIENTIFICA CIENTIFICO ANALOGIC,A 

INQUISITIVA LABORATORIO 

/ 

PROYECTIVA PROYECTOS 
APLICACION TECNOLOGICA PRAGMATICO APLICATIVA 
i INTENCIONADA TALLERES 

CAPACITACION CONTINUA REALIMENTADORA COMPATIBLE COMBINACION DEPURATIVA 

,, 

QACILITAlt 
... 

LA CAPACI TAC 10 N POR MEDIO DE ACTITUDES, ME:TODOS 1 RECURSOS Y TECNICAS 
i . 
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Nuestra relación con la preparación y formación de 

profesionales en todos los niveles, nos ha permitido observar 

especial.mente en el sector industrial, y en sus áreas de esp! 

cialización, una falla aparentemente insignificante pero que 

trasciende definitivamente en el ejercicio de la profesión. 

La deficiencia consiste en que, en ningún caso, y -

podríamos asegurar que en ningún centro educativo que imparta 

cursos profesionales, se explica de manera llana y comprensi

ble en qué consiste la funcionalidad de la profesión. 

Lo anterior origina con frecuencia una serie de - -

frustraciones y equívocos, en el momento en que el profesional 

·egresado de un centro educativo se ubica en el ámbito del tra 

bajo, como resultado de la falta de objetividad en la prepar~ 

ción profesional y de la falta de entendimiento del empleador 

para seleccionar los profesionales adecuados a los puestos de 

trabajo que él ofrece. 

Intentamos presentar para su conocimiento, un trab~ 

jo relacionado con lo antes expuesto, que pretente definir en 

forma general la funcionalidad de los elementos humanos en la 

acción industrial, haciendo notar la lógica relación de su in 

terdependencia. Las definiciones muy especializadas sobre 

las profesiones, no permiten contemplar en conjunto el ámbito 

-industrial. 
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[a necesidld de manlener los planes de estudio de -

todos los ciclos.·. educativos en condiciones tales que las ens! 
• i .;. ·'·o,•>·.· 

ñanzas correspondientes estén enteramente acordes con la rea-

lidad, •i~p~:~eA·i~T~ev¡sion constante de Planes y Programas a -

fin de o!li:rn~iiz'~rlos y enriquecerlos con nuevo material, 

··:·.'paí:aqúe esto 'sea factible, es conveniente que los 

planes .:~~·.~·n~"estrúcturados de manera tal, que cualquier adicion 

modific~cion, cambio o sustitucion no entorpezca el desarrollo 

normal· dila enseftanza. Además se requiere para asegurar la -

invariabilidad ·de la estructura, que sus partes esenciales qu! 

den dosificadas adecuada~ente y que aseguren la plena satisfac 

cien de .los fines para los cuales se formula el plan. 

Otro aspecto que se toma.muy en cuenta, es que la es 

tructura· ocupacional parte de la actividad industrial y de la 

di~isio~·d~t trabajb exigida por aquella, considerando la va -

riabilidad de la funci6n y adoptando como casi constante la es 

pecificidad en las partes. 

La capacitación debe atender a los dos aspectos que 

definen la estructura básica en cualquier nivel profesional, -

la acción formativa en lo específico y personal, y la funcional 

que se proyecta al campo operativo. 

Siendo determinante de la técnica el uso del conoci-

mien·to científico, lo consideramos no como un fin en sí, sino 

como una exigencia que debe satisfacerse para mejorar la pro -

ducci6n. Somos partidarios de organizar la acción educativa e 

instructiva en paralelo con la organización racional del proc! 
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so de desarrollo, a condición de que no se olvide al hombre, 

y en nuestro caso, al mexicano. ~ugnando por el mejoramiento ., 
del individuo y del grupo social 'Jsé incorporan en la program_! 

ción los elementos culturales necesarios y se trabaja por la-
- i 

I 

formqción de personalidades acor~es con las metas del desarro 

llo, provocando así, el surgimiento de hombres din5micos que-

la sociedad necesita. Para la determinación de los niveles -

de preparación se llevó al cabo un analis~s de las operaciones 

que se encomiendan a quienes laboran'" en la industria; se en"a 

yaron algunos modelos morfológi~~~ q~e representan la genera-

lización de la realidad, pero se escogió, por la impresionan-

te analogía entre su fisiología y el desempeño industrial, el 

organismo humano. 

Se encuentra en el, órganos rectores y órganos de -

operación, órganos creativos, coordinadores,de comunicación y 

de operación. 

Se derivaron así, los cuatro niteies profesionales-

correspondientes a cuatro funciones distintas~ cuyas relacio-

nes existen en la acci6n conjunta pero no en ~ecuencia de or-

den: 

PROFESIONAL FUNC ION ~ 

1.- Obreros Operación Sieteaa muscular 

2.- Maestros Conducción Sieteaa Nervioso 

3.- Técnicos co"ord inación .. Cerebelo 

4.- Ingenie ros Creación ··- Cerebro 

Entre los niveles uno y dos, pueden colocarse varios 

planos para distintas calificaciones correspon?ientes a sub-
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operaciones relativas a los órganos especializados del modelo. 

La preparación complementaria para estos renglones debe correr 

a cargo de _la industria como una mera actividad de adiestra- -

miento especializad6, conforme al tipo de industria de que se 

trate. 'E~t're· 1-os planos dos y tres caben otros enlaces ~uya -

actividad~deccomunicación o supervisi6n corresponden a &rganos 

supersensj'.b'ies-d-el modelo, La preparación de estos enlaces, -
- . - '~··-. ,,,,_ --, - . 

correspó'nl~- ·i:-ambi.~n por sus características 1 al adiestramiento 

que ias ~mpresas importantes imparten a los supervisores, de -

acuerdo con su propia organización. Entre los planos tres y -

cuatro ~n orden ascendente se ubican: a) Los jefes técnicos --

con acci&n rectora sobre equipos de técnicos de diversas espe-

cialidades y actuación sistematizada, equivalente a los diver-

sos centros nerviosos en el modelo. La preparación para jefes 

técnicos, la tomarán, el sistema segGn sus planes y la indus -

tria segGn sus características. b) Los ingenieros asistentes, 

con la acción nominal indicada; son equivalentes a las circu.!!. 

voluciones del órgano que es relativo al ingeniero en nuestro 

modelo; deben prepararse, en el Sistema y en ~a Industria. 

En un quinto nivel para postgraduados, se .formarán -

directores para el servicio a la industria en los cuadros de -

alto nivel. Para estructurar los planes de estudio correspo.!!_ 

dientes a.los cuatro niveles ya definidos, se hizo necesario 

analizar la funcionalidad de los actores en tales planos, y -

establecer, de modo general, la temática de capaci~aci6n, los 

par5~etros de formación, y los de funci~nalidad, asr como las 
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motivaciones y adecuacione~ que deber¡n obtenerse con la pro-

gramación relativa. 

La fisiologta industrial se representa en el cuadro· 

No. 1, para objetivizar el conjunto, de modo de utilizarlo c~ 

mo base de las siguientes explicaciones: 

1.- Un obrero, operario ti oficial, acciona aplicando fuerzas. 

directas· o tran_s~orm·aqas; maneia empleando, mecanismos y 

materiales; pudiendo ser los primeros, herramientas o má 

quinas y los segundos, materiales de extracción, de trans 

formación o manufacturados; realiza conformando, diversos 
! 
' productos integrados o diferenciados. 

2.- .El•maes·tro, jef-e de grupo o de cuadrilla, conduce orien-

tado y guiando,. el ~rabajo; mantiene revisando y acondi

cionando, los servi~ios ambientales e instrumentales, y 

vigila observando y 1verificando, la ejecución del proce-

s~ y de la terminación. 

3.- El técnico, en su correspondiente especialidad, coordina 

seleccionando, preparando y aplicando los recures, mate-

riales y humanos; distribuye clasificando y delimitando, 

las ·~a-Teas· '•signadas a las instalaciones y equipos; y -

controla inspeccionando, registrando y reportando, la.e~ 

lidad de los métodos y de los productos. 

4.- El ingeniero~ ideando, examinando, diseñando y expe-

rimentando, satisfactores de uso y de consumo; propicia 

promoviendo, planeando,organizand0 y dirigiendo la pro -

ducción y .adopta inventando, estableciendo, estudiando -y 

adaptando, técnicas de producción y de conservaci6n. 
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ED(CACIOX PROFESIONAL 

PLAN EP-4 

FINALIDAD. 

Adaptarse para el servicio en beneficio de la co111.uni_ 

dad y ~us semejantes, :onforme a sus facultades naturales, cul 

tivadacs y orientadas. 

ACCIONES, 

Adapta.ci6n al servicio, lo que exige una vocación ¿e 

finida ~ consistente, 2na entrega total emotiva y desinteresa

da, ~ una gran apertura a la superación constante en el saber y 

el hacer, pues ne se puede pensar en el ejercicio profesional, 

si no eidste la .. i:icl in ación natural para servir a los semejan -

tes y al ambiente GUe los rodea. 

Puade ¿ecirs~ que la verdadera educación profesional 

consiste en adaptar concienteoente las faculta~es y habilidades 

naturales, a los quehaceres hacia los que existe inclinaci5n, -

ya sea por herencia c::ltura, gusto .particular o por conveniente 

audodeterminación. 

La segunda tiene que ver con el éxito de esta dedica

ción, el que se deberá al grado de autoformación individual a -

la adecuada orient·a-e::.~:: de'ra natural vocación, y al cuidadoso 

cultivo y desarrC'l:.~ de ¡¡s habilidades que los centros educa

cionaLe:.s y los. r.le:::r~s ruedan proporcionar real y eficaz::iente. 
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Para los propósitos de la educaci6n profesional se -

estiman cuatro ca•pos específicos donde los hoabres encuentran 

su quehacer en relación con sus características y preparaci6n. 

Para distinguirlos, se les llamará campos de la ere~ 

ción, de la coordinación, de la coqunicaci6n y de la opera,i6n 

y a los profesionales en cada campo se les designara Ingenie-

ros, Técnicos, Maestros y Obreros. 

Los campos reclaman de las personas que en ellos han 

de ejercer, destrezas, conocimientos y proyecciones soportados 

en características personales del profesante; facultades nat.!!_ 

rales, inclinación vocacional y expectativas. 

En el campo profesional del Ingeniero, se requieren 

facultades naturales para planear y un amplio desarrollo de -

la habilidad pensante; una manifiesta inclinación para la 

ideación cultivada por conocimientos estructurales, y una de-

cidida proyección hacia ocupaciones conceptivas bajo el impu! 

so del deseo de servir, a cambio de íntimas satisfacciones -

personales. 

El Ticnico, para actuar en el Campo de la Coordina -

ción, estará naturalmente facultado en la toma de decisiones 

con astucia y determinación para lo que habrá de acrecentar -

sus destrezas ordenadoras y de mando. Su inclinación vocacio 

nal para instrumentar, en conjunción con la adquisición de --

los conocimientos procesales afines a la actividad en que ac-

tuar5, lo llevar~ a las ocupaciones directivas en cuya reali-

zaci5n encontrar5 la admiración de aquellos a quienes~va a -
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servir. 

La facultad orientadora del Maestro apoyada en sus 

habilidades informativas lo harl ejercitarse en el campo de 

la comunicación. Su emotiva inclinación para proporcionar.-

asistencia a sus semejantes, enriquecida con los conocimientos 

conductuales adecuados, le proyectará al logro de sus expect_!! 

tivas de estimación en las ocupaciones subjetivas de mentor y 

guía. 

El campo más extensa y accesible a la comprensión de 

todos, es el de la operación; donde el obrador se realiza con 

toda plenitud en manifestación visible de su facultad psicom~ 

tora y de su habilidad para obrar, La inclinación vocacional 

para actuar siempre, estimulada por conocimientos pragmáticos 

polivantes, le conduce a los haceres objetivos estimulado por 

el reconocimiento a sus destrezas y habilidades. 

Las consideraciones anteriores conducen a realizar la 

etapa de EDUCACION PROFESIOSAL en los CENTROS DE EDUCACION TEf 

NOLOGICA. Estos deberán enseñar a sus alumnos cómo aplicar el 

conocimiento y cómo manejar la información, y sus alumnos apre~ 

derán a usar los conocimientos para resolver problemas, 



,·· 1 - - , ......... \. '· .. _ ,., 
llli 

11.cus ·,·. 

PLAN DE (STLJ OliJS DE TE eme o PROHSIONAL 

rn ccr.ruccwu 11.rnsTIHAL 

VIGEl\CIA A PARTIR DE 1976 CLAVI: TFCU:P4-7b (.RL ,-, .1 ~ 395 

SEMESTRE T P:T,C 
-----------------+--!~ 

2 
2 -12 

3 - 3 
r 3 - 3 

S E r.1 E S T R E 111 

j~~5:_!.._E!·:A~ _ _L'E .. ~\_l~~.s.~~~~·~·-·······-·-- ., : _1 ~ • z; 
._E_.::_T_u_u_!C_.S__;L_;_';'_';'_S_li_A_RI_._;s _______ ·-4 '2 i -_: 2 ": 

2! - 2 J; 

-;1 
J. - 3 ó 
3, - ~- 6 
3: - ' 6 

: !'SR.t:..Cj e:; Z!~~~~'·:...''::.;IC::;f;;;iS'--------1---=-<-=-4-=-1 
:: F'E'ñi.C1 ~.·.; ¡',~:·: ;i:~H~c::¡,s y 

_: 2 2 2 

::.i'::.;UA:.:.C::.;I:.:C:.:.!:..:li.:.:.';: ____________ _ ::- ~-.~~ ª--
'--~~ 

·:rwr:;cj,\~ < c1::c;. :.;s:.:,; __ !~_.1_:;_; ___ ~_-.... 1_11_0.¡..1 ll_o-4-1~:· 

• .._ _______ _:T_O!:-.:.T...:::A~L:.__,, 1:. j 5('; é!':, ::l' 

.... .. . ·. 
T O 1 1' L 

, 
T p • 'e"' SEMESTRE 11 

_J_,~~?l..f:'.·'.AS DE VICA 2 -'.: ~ 

2 2 ' 

2 - ? ~ 
-~:~·!~~~ ~E ::·::~~~;~;~,¡~~-~~TI:._ ___ ~;:_~-+:~ 

~2'.'T~:~ :.:: :·:;,-;-EM;,TICA:-; II 
·~ - ti 

3 - 3 6 
3 3 ú 

2 2 ? 
·-

8 8 f; 

\'IVE::::w; cernee .:;i::iw:Asl 4o 1;0 ~0 

----------T......;;O~T_A;.;_.;:L'---~ 11 s ~;c. ¡:;~ '.·<' 

SEMESTRE IV T P!T 1C1 

_::_,~t_!.,_!'J:}S :.·:.:-~.~-~!':Ml·'ID1\ 2 !2 1-:i·i-
1 

?-:,::?!...~::.~.~ rE LI~·iITAr.iC:J 2 1 -;2 r~-.,___ -------------.¡.....;;;+' ---·;.::...¡...";.... 
:·::::;.;::e:: ;.=: c.;LCULC :> ¡- l 01 

1---'--------'-'-'-------~-.,+-_-,~¡· '. 
!:.'.SiU[·I:!l !:;E ~~ECA:HZ:.cr~rl ' " 
; ro:_r'.•An:r! '1~ HIST!iilt~EllTr:S < - h ! i~-
;;~·:F!T:::.\ l~i:: :'R.~eAJC 3 17 , ,: 

¡~tj 
----·---------1---<~1-l 

(CINC:: ::i~IJ\l:A~) - 40 jllC_L '.? 
"-----------'T-=O__;.T_A;...;..;l=---· "s se E 5,:; r: 



/ 

.... .• 1 

11 'J 

•' J T ~ '.) 1 ~. ~ ',' i l ¡ 

-------·-·--.. ·------ ·-·t--r-T--
1-'-:_r_~:_r.:_=~_c_r_¡~-:~ __ ;_c_:::_u_c_c_:·~-::_:_·_~ .'_. !_: :,_:;'"'¡----1----~!Q_~~ :_· 
..._ ________ T,;__O;;;...,-T_..;..A.;,...::L=---" 1 5 .su les ' 

EL r..:.;TECEC~J:rE p;:;p,,;,cuRst1R ESTE PLAN[[ ESTUD1os Es EL CERT1F10E02iiÉJLUCAcróri 
ivE.LIA 3i:-; :e;, (;::c~:::;;p.I.;~;·L .... ; ;:: . ···· '"''";·;.Jf~ y ~:. ··· · 

LCS -:5-n •;1r.t: "' -:~ • r.cs'~.A~~C,.:~'¡_¡~$ ·A~I CCJ!O LA r.RF=s-•Ctc~.1r~U'í:¡;,:¡.f.¡11·:~~tftJ 
t .. ,_1 ... -~. '-' .. · .. :-r~· .. ·:.:··~:.~.'.),.~!{.,~··~-~·----'i>· I_.· ~. • •- lh_ . p~~:::'.·'"-~~-:~-~i;'.~'~;~1'\:{:;~_:.-,·t:,~.:-. I_ 

FE!=J·';iíEi! C~T:.r::.s EL ~~RT!FICtJ:.O y ELtIPLc:·IA DE Ttcrnco E:i Cci·.I:ucclC':i.:'J¡,i:usTRIACi 

f¡p,~ cr:::.~:'. E!.. T:~G~iE5~d:ic; .'. PR•?rESIC1(~.~Í SE tEfü~px~{r~~Lt~1~i3~j\[~;·Rir:ú!SI-
TOS SE fo'; U·!.(•$ E:. EL. r:r.:!(;;:;Éi.Jf. [~.r.~,~Lf-s.i6:1 ~}*r':'I~;f ·~~;;,±~;¡2~i":·%:··;~7'.%f~~{1 ':~. ., .. ·' 

1 "'"'· [S<C'i ",._::: ' ~-' t~~l)l~;~; "-~~' '.Til .H'.O '' ""'"º' . 
:. ·::.~<:/\';:.! .{.:./~·.t:?:t~ .. :/,j: ,- "" -- __ ::A;;}({~~:~::~t -··, "-. ~íZ:~~~ 

[;¡"E íL/•;, í:c ESi"lrl~3:_~A'S}fº ~~s~f~ .. PAP.~~:Et:r·ou~~g;r:\,f:~t.. .i 

c~E SE HA L·::sic:..:i:· EP~;;~;,, ":,;' · <: , :"~> ~-;" ,.,, , .. }: .. ,... . . . 
!_:, vrr:::r;:::.!. r:::. ~;+~~'·%_/\~/!:E ESTULJIÓS ESTA Ú~11Tir.,\S:~f¡~é¿irf~'.Zlr.':6IÍ';,1975~1g31 
~E~, s~.;.~ ! .:.r; ~~ :.~:1 t°j~J:5'-~~ -~e;:;-=-=------- ~ :_; :'--~,~,-:~:~: - -- --- -- -- - - ... _·,,_¿~ ,n:-.'~ -, __ :o_:.;~~~~;¿3o?~}';~¡{,;~d~:=~:~º-~:·¿=::.: 

A u~ .... ·· . •··.'.· .. :\ ':n·.;:"' · ·s,:>" · I <·:·,-. '':-'.;''.:·\ _ _ ::~--_:5; 

•,., .- :/'<' ,.._,_,..-.' _:-_'_'.::·---::_.<:.:·::::·;_·~;~,~::.ti>.:?:.;.'.°::·.· .- ,'.' 
. MÉXtCO~D;F;·¡;¡;\'():,~¡::"lSS3> 

• 1 

: 

1 



..... , ...; 

120 
,, ,, 

PlAN Dl: [S TUOIOS or Tf CNICO PRDfESIO~Al 

rn D!f\ECCI:'.';: r:.rt :!TRlf..L 

CL.AVf TFDif P4-76 

T j P 1 , C 
---------------1-.;¡--··, · ·' 
·: .. _:._; .~~~.·~!l:i_·------- • - • I ·- . . -- - -;-- - ' 

·_:~~.:~~~e_:_~::.~~-~:~:.= ______ +--:; .:_:l..:!.. 
. ~- .: : :. !.~.:.~~·l~.: J 31 -1 :-ii r 

-4~ 
3 1 -~ 3 

SEMESTRE 

- - -- -·---. ·-· --·-·-----
-·· ---------·-----

• ,! 

.. \ ·,, ,, 

SEMESTRE 11 
~-:-.'-.:,--,-5-0_E_'_.'_I_D-~---------t--2-t---~?-.r. 4-
¡: '. :•":.' !!: IF::c:--1.-;.-J-E_I_I------..--2_,...-r-~-;-

-· . --------------....--+:- ri-~-
21-. ?_j~ .. 

· · . ::¡ !"'ic:: ~!· r.. :r-.;..n; . .:c 3 3 ¡ (• 
. ---·- ---------------:--t-"t---t---1 

· · .. :· - ·.: !·~;.:.::r1r.;.s 3 - .. L.U-. 
·:r:" : __ ._~_; __ :_!'_u_;_:_:·_·:_1_~_:::_r_:_: _____ '9-__ 1 ... -_1J J_i_ 

a- --·. +.:-.; 
.::.: . :: _: !·::~:-·_:_:.;~.,,r_',,.:i~'.::_. E.,.s_,., _________ 2~--J.µ::__ 
~;:·. ·- :-:: r.·rr.:~ .. r:i:.:; .:J2 ¡: 1 :i 
: F.-1-,-.. -•. -~.-!)-!.-!-.\.-~-I-\-.;-c-~-r-.:.-· -----·--r -Ji°!:··-¡ ...-··--- ··------· ·- ~·r-~-r--
r--·~---------------t-~-1'-r---1 ·::\¡ :::::;.::: (C:::::-0 f.¡:.:;,;:;.!'¡ - 1.10 4(J 1C' ,-- ·-·-·. ·--------rm-¡:-·- J7i.;r.~?:: 

,'' .. , .. . '.\ 

; (· '!' :. 

' 
j 
1/ 

/ 



1 Ll 

, T :i !. '.' l 1 ¡ .. .. 

~ ;. ,; • ::.os ~ i ~-~~i~~~cri -- -- -- .. ~. h ~ i ~ ; .. 
-:-:-;;: ºTJ . • ," '. Jl"f•l\':;-;-,:;' '' u ' ¡-1 ........ _ ........ ,. J_.\,.. f • .l -L 1 

(;(·-----··· ----- • ,- J.2J:-~·-:-_ .... ~ .l. - .,r, .. - - •• 
~--------· 

/ 

EL. /.J\TE.'.:SEKTE í'/-.FA CUP.SAA :ESTE PlNi DE ESWtlCS ES EL C!:RTIFIOW DE EDUC/l.CIÓN -
t-::;. !:,',.:: IC.!1 {!;E.CDJ:NHl>J. 

Los Esm::cs C~F:Stru: y f..f'PrE.l·ros, ASI CC.'·'O lA Pf<EST/'.CIÓM DEL SERVICIO $oc1AL1 

F:;.Fs·:nai c.:TE"SR EL CERTIACPm .y 
1

EL DlPLc·::A tE Ttcmco EH DmEcciét~ l1J:usm1AL. 

P..:.PJ; C5i!~.~::; EL Tfnú DE Ttc!nco !).OFESlC!JJ.., SE tEBEP.Á CLi:1'LIR CCN LOS REf'U!Sl 

rr-s ::Ef~rvr:os D. EL P.EGU·!:arro DE T rn.:LJ..c1é:1 VlGEl:iE. 

fsT[ PI.Ji! rE ESTIIDHlS t'AS100 DISEr7!fJll Pf\,q/\ EL l~LD CE fDi.:c;.c1ó:1 tROFESIONAL 
CUE SE Hi\ DESIG::.1J·o Ef-4, . 

. . 

LA VIG;:r;:;¡;.. DE ESTE l'LAN DE ESTUDIOS. ESTA LIMIT:..nA r.E LA GENEP.ACJo;~ 1976-1981 
A LA GE:;rn.~c1c:; lS81-19S5. 

fiE EDUCAC ION 

-------- = •. ,.---~:._. --~--- ·-··"""·· , 
. ' ,.. . . ·-·-.---·--· -:-----~ -- ·---.~,---. . ---¡ 

. : . : : .. . : .~ . . . ~ ,. . 1 . _,. .~ .. ··~-¡ ;. !.·! ·~:,~:.\ 1 
r 

' 
. i 

j 
J 



122 

•• ::..~,~ .... - .'": 1;;·1 ~ <· ···.¡_•',.·( l 1~/\ l':_ ... 

"". 1..t 

l'l A~ DE ESTllOIOS OE Tr C:ltCO PROHSIOi~AL 

E/: r·::·r::!~TI'.r:C!í·l~ INl:t'STP!f.L 

CLA'.'t'TPA!EN-7~ C.l"t. ·~ 430 

SEMESTRE 
1 

T¡P ~ C 
--- -·-----------------

·.~·:¡.:.'!C. ::;r. 
. --··--------

. --- ---·---------"1r-.,---.,----1 

-----------· ·--· -~---
- -. ---- .. ··------------ _j_~- _. -

1 1 i ---·· . ---;______,_ 
"::~~ =~-- .. .:.:'.:~·::.E:~·fg!.Ef-AT- --:;.¿}~; _:;:~ 

, .. 

! . 

SEMESTRE 11 " T P • e' 

:·:.;:::¡.·:;:.:-:::;, :¡ - , ! (; ., 
f.,~ r~~--:_r_:_; -c;·-i'.-="·_-,,-=c-.--.---------i7- 2-rz- ~ 

I::_::~:. ·: ~ ••,·.JT~;,.:.!F 3 - ,~~ f (. 

! . .;;;-:~: ~.C:."1?: tr .._ .... !.;·;.s 3 - ·13rz-
~::-=:::::-:-!:-:-:-:-:~:=: .. -:-:-1_0_=~-----.--~...,.---¡~- ·1,~ . 

---------------·t--r-r-.....--t 
~=--~:~:.:-:cIC'?~ Gft·~·-:•r:<!•:l\ - j5 5 f r; ,._ ____ ··- ----------·i--,...--;r-t--

,____..~----------------r-..,>--;--1--

,:!~'[f;.:_q¿,~:p1.70 s:::::;.!1r.s> - .ir1 !~.-. ,.-, 
'- T O T A L__, ~e .~~T:'.: ~~: 

.;. 15 i!J '2.... 
-- . --4-

·--···--
,~ L 

. ' ' - i~': i .~ .... , C.' 
::" 1:.· 1'. :..;: .. ~· _, 

[ ___ ._~-E.~~-~!.~: E ,_J_~.: ... __ ,]~!j_~·:. 
!·:·:·:·": .... , .:·.'. .. ··--·¡~-.::' 

:-

·-··- ·--·····7· 
' : ~ ~ : .. .. . . -- . - . . -· . -. . 

., 

· 1 
1 

. l. 
1 
l 

'., 

/~··· 

/ 

1 

l 



. _.. ~-· . 
t·.-~· .. : ..... ; : , .. ~¡_;"··~ !:S 4' ;ic:~;.:1,,!i 

.... . . . -···-- . -. ·-- -
: : • : :.; :: !Z 

..... t '.!.: ::~:: •. • .. (:[(.;, ·-------·- - .. r· .. ,:;.:c'.:a Ht:::..".!;c..s 
.. . . ·- --- ..... . . .... . .. -· 

':;:,·:·¡.~·:·T.::':(,:-; .,. Pf•:-';:;oIM!F.:,·rc.;· . ·-·-·····- ____ .. __ ., __ _ 
· l ~ : E!·: '.S 1·!L C :1-. iC( :.O 

.. ·--~---·· .. --· 

' 1 · ' . j . i-l 
·:¡-. ·~ 

"1 • "' • .. l - .. , .. 

~ 1' - :·: ¡ e . . ·J ~ 1..-: •• ~..l .•. 
3 ! - J ¡ H 

• ···- - - 1 . 1 J .. - j: (· 
2 : :: -21-:; -r .. -- _..._ 
- : 5 . 'j ! 5 
- Mo .:l· :1~ 
~.-º· 45 ·6~5:. 

~ 
EL A!'-ITECEDW7E Pt.QJ.. CURSA.e: ESE ruJ~ DE ESll..DIOS ES EL ÚRTIFiCA!.C I:E EcUüiC!Ci·I - \ 

~·::.,";:;, ~i,SIC.I\ \SE~L!;a:.~R!A), 

Lc3 r:s;u;)JOS cuRsAJ:o~ Y t·Fr.c::.:cs, AS! ce·~.) LA Fr<~:>1;"1~1 !:[L SffiVICIC ~-oc¡,¡¡_, 
~W\!Tc.ll C[;fü·,Ei:: EL CER7IFiCAD.J y EL_D!PLCf·j\ r:: tec~ilCO EH A."'tm:JSTPACWi lr;rusT~IAL. 

PAR/', CD7Ei.::E EL T!itLO DE~ÍÉéfiiccPr.c::c:~~(".::._, se. L5:E:t\ ru:P':..iF: Cetl LCS RECUISJ

j(.;'.; SE:i°:ft.U•.!:05 Ei'I EL iEr:LN'.El{TQ;CEi:'IYruLt.CJé;: '.'j;:s,TE. 
., ,'''; - .•. ";,, 

'J> 

t=°~"':T.""·~ F:::i1;1'~(;~ ~·n ~r~i· .. ''.~·i:-ÉCEC:i,~Es".:f",,·.R~ Cl;:.T!~.Fl-.?.. ~TI..~!~S c •. ~-:!'::-:: T"~ t ~:.r.•:r:!:' 

[srE Pl.J" .. N ['[ ES'il!i.JWS r:l1 s'itb'ó!s'~r~;r:o p,·¡;;, EL f".(~LO DE Ewc..-.c1é!! Fr:cr:E~IC!:J'.L -

~:,1¡; SE HA DES iG1;;.1T Ef'-4, >: '>i.:,·:-. 
L!\ v1c::::::c1:- cr: Es;~ ~LN~ r:E l:s;~:.ims· Es:A L:;-:rm!:'A l.'€ LA G::.\s-.:.ciú: 1976-1931 

\ U\ Gfi,::?ACi{ii 1Sa-19S~~-< ~ '~~--~ 

EH~lC;~C !·6·1·1·•·· ,_.-. ¡~;~)i:rTo·u Gr-·:r~!i' r= .... --r1:1cnc:·1r··1 ~ ... _ ~. r, -• ...... ~ ,,t. t .J. _.... JI 

Té:G.OLCGiCA ii;DUSE i.;";.~· · 

:'.-'-.:1U~L 

.. ---··-·---------------- --·- __ .... 

:· .· ;.: : 

I' 

1 
l. 

1 
l 
1 

1 
1 
1 

J 
/ 



. ' 
- .... •...Jr 

·...,,¡,_;} L,j 

ü1;=. :=:ce 
124 

G:::;·.::::F. e!... t-:: EDUCAC:: .. :-.J T ECi~OLOGt·:A INDUS i ro!AL 

E :J uc:.cm ri !.~i: DIA SUPERIOR TC r.r.m:AL 

PLAN Di: ESTUDIOS DE nemeo PROFESIONAL 

rn GFE.RACICN lf\'WSTRIAL 

\'iCif l\CIA A PARTIR DE · 1976 CLAVE TPOIEP4-76 _ 

SEMESTRE -..T P\T.:c 
¡.--- -- ·---~---------r-r---- .--
=L..:.:!~- _cu_L_T_U_R_~~-------2--1~,.!!__ 
~:=:-!.! .:: 1:~: ?P.íJ:-E~!C~~AL 2 - f 2 ~ 
rs:;::. ~::: u::;:;u,;JE r 3 - 3 ó 
~.S7 A DE r-:.~ r::r-:~·-.r-I-C-~S--I----..-3---.-_, ~i-6-. 
STICfuücmm - is 15 1~ 

i 
::sGAS (eme.: SEMAIW)) 40 40 1(J 

T O T A L -' 10 ~SI 65,45 ----------------- . -.. 
SEMESTRE 111 'rpir'c' ¡ . 

~~:·:~s lit. LA Vi:CESH'.~D 2 -1 ?i 4 
i---- - ·-~----- --------t- !"---~··-

:::::::::> L ~;:;r.ARJ·~-~ 2 - 2 4' 

2 - 2 I¡ 

3 - 3 6 
3 - 3 ó 

TOTAL 

, 
SEMESTRE 11 'T P ": 1 e' 

PRC:!!LE~AS DE \'!Ofl 

RE\'ISTP: DE LENGUAJE II 
t-------~--------

2 - 2 ¡, 

2 - 2 !¡ 

RE'il3TA DE MATé:Mt.TICAS II 2 - 2 IJ 

ENERGI.\ 
fCR~!AS B~SICAS 3 - ~ 6 
rn:m1r:-!E~iTC!.S y liERRAl~IE~TA.S 

'"OFEP.ATIYIDAD N~TURAL 
~ - ' 6 
- 2 2 2 .--

!)PF.:R:lCICN .'.;CERE m,TERIALES 
BLf.llDCS - 8 8 B 

VIVENCIAS . ( crnco SEMANAS) 
- TOTl.-L 

~o ~o 10 
15 50 (i5 5j 

, 
SEMESTRE IV 'TPIT 1C 

1------~--~~~~~---l--!---1~~·~ 

Pli~BLEHAS o:: L?. DEMANDA 2 - 2 4 -
PR05LEMf1S DE 1.!MITA~C_!_C_N ____ -r2"--1'"_--T-~2-t-4_ 1 
!1ET1~DCS DC: CALCUl.C 2 - 2 4 
EL [)ISEÑ::' ~ SU l'!ETOD:lLOGlA 3 - 3 b 

l·li.TEñH~ PR:::::·ll!S 1 - ~ll 

t-=L.:.;.A...:l".:.;.•~;;.;M;.::;D-=C-"'i.M"-.;:._~-t"-'~;..:_-:>~i-'-'ii-=-U'-'t·iE""!""'ff""C'-----+----r2 é.') 2 
::rERACICN 5C:3!\E 1-:t.TEllHLES 

VIVEtiCU~ C CINC::.' 5EHANJIS) 
TOTAL 



] 25 
_. ____ -- - ----·- ···-- ..... 

5 F. Mf.S2_~-~--~~ .. 1 ___ . {Tt~:.!._:: 1~-
.. _ ·,:; t~.·; ~:~ 1 : .'· :!~~; 2·- tZ ' 11 - ·- -·- -- .. ·---· -- -··~--:e::;:.::::.¡:..; l'E LA ,'.;;".i'I:.>7.:..::I:~l Y ! 

r-·-· -·-- - ·-· ----- ~ .. -- - ·. 
l . .. ~ .. ~. ~~~-E_s __ !_R ~ ·~-1 _I_!_. T P; 7,.: ! - ·-·-·r..:..:.J .. ;·:·.: .. :. . · .. ~ .. ~:.:~:¡:~i ... f::~> ~ ! . -+ -- -- . , _________ _¡;'2'·-·=-_ 

1
'._2· ~· 

FRCJLEM~~ AB~TftACTCS , 
.__ ---
Plfiil~?FtCICN INDIVIDUAL Y 1 

~FI':'~- 2 -
,_E:_;:~;:::;¡q~!..!ZAC!~~ 3 l-

2 1 ~ 
~JI 

N:f\:·1t,:; 3 -
!·U,:.:t•H!'li'O 3 1- ;-H-

,_M~:;¡pt;f.ACIC11 D!GITAIJ - _¿ .?_j~ 
~:::¡:¡:.i:;~_c~ cm ?E:P.S~NAS "[ ¡_ 

srruAcrc::Es - a a i o 
vIVENC:r~s (CI!lC!l SEMANAS) --= IJO llQTii: 

TOTAL '- . · T O T A L · A 5 : 50 65: :iQ 

El ANTECE.tENTE Pf..RA CURSAR ESTE PlAN CE ESTLDIOS ES EL CffinFICAOO CE frL'CAClÓN 

í'stA BÁSICA (sEm:r.;~RIA). 

Los ESTt:'DIOS CL'~Sr . .r:cs y APROE.a.ros, ASI CIJ.l.Q LA FRESTACH~>N na SERVICIO ~IAL, 
Fc::11iTE:I CBIBlER EL LERT!flCPOO Y DIPLcr~A DE T~cN!cc· EN CPEPACION INDUSTRIAL 

PARA C1EIENEP. EL T:n.:.o DE TÉWICC FROFES!Ot!J.L, SE tEBERÁ CLMPUR CON LOS REQUISI. -

1o:s ::.ER?UJXJs rn EL PEc:L!.'":ENTO rE Trn;t>.c1óN VIGEtffE. 

EsTOS ESTL'DIOS i\O !:CN /.JffECEDENTES PARA CONTiN~ ESTIJDIOS A NIVEL DE LICENCIA 

11..'F.A, 

EsTE PLAN DE ES1'dDi~S HA SlOO D!S!}!Af.O FAAA EL MJDELO De ErocAc!ON ~fESlONAL 
CUE SE HA DESIGF·lliL0°EP-4. 

LA VIGH:CfA LE ESI~ PLAN DE ESTIJD!CS ESTA LiMlTArA DE LA GENEFACION 1975-1981 
t\ ~ GEf~ERf1CIÓN 1981-1%3, 

SUBS~CRETARIO DE EDUCACION 
t li·iVESÜGf1CIO!·! TEU:OLOGICAS 

1/ 1 .:( / ~ 
/l 

'• , 1 o'. , I• L ...... 
'l~./I,'•'~'(,-· ':.•¡' ., 

••.• "~·~ /'' ~•.: ':'-t:···~> 

[•F, '-'ANUE' " .Qt-:TÉ,r.~~ ÓRTEGA .· . 
-~: ___ ;;.-.. •.. ." -· .. : - .... ' 

.· 

r·~1cc, D.F. r~YO DE 19r.3. 

D !RECTOR GENERAL DE EDUUiC ION 
. TEet:OLOG I CA l NDUSTR lfil ;;?" 

/~'/ 
... / ~~ 

I flG. ,IC'SL'S t-'.ORt,,i.FS ' .1z¡..uz. 

' ///,,, 
---·----· ----' _.¡¿_ _________ _ 

./ - ·-· ---____ _.;.,, ___ . __ . ______ ,···--- ·-----
.. - , ........ . .. . ' ...... ··-
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5.- CONCLUSIONES. 

Apoyados en los conceptos epistemol6gicos de los po~ 

tulados del materi&lismo dialéctico, nos encontramos, que es

s5lo dentro de un contexto social que el subjetivismo y el ob 

jetivismo, el ideali·smo y el materialismo, la actividad y la

pasividad, cesan de ser antinomias, es aquí donde la resolu -

ción de las contradicciones teóricas, se dan a través de los 

medios prácticos y solo mediante la practica del hombre. Su 

s~luci5n por lo tanto, de ningún modo se refiere a la tarea -

de comprensión, es una tarea real de la vida, una tarea que -

la filosofía fué incapaz de desarrollar, precisamente porque 

vi5 en ella una cuestión puramente teórica. Por lo cual, de~ 

tro de este trabajo, se forman los aspectos prácticos para sus 

tituírlo. 

Y en base a los resultados de los planes EB-3 y EP-4, 

y fundamentados en los conceptos educativos de Makarenko, Wa

llon,Guillermo Ch&vez Pérez, Fidel Castro, Carlos Marx y En -

gels, Sidney P. Harland, los cuales sustentan una pedagogía -

que impulse las relaciones de colaboración y solidaridad co -

lectiva. 

Así mismo, la revaloraci5n del trabajo manual y del 

trabajador como parte vital en la educación lo cual nos acla

ra que la teorfa es la educación y la práctica, el trabajo l~ 

boral conjuntamente apoyan las necesidades educativas que - -

nuestra constitución plantea, para así poder fundamentar tam

bién, esta nueva estructura educativa llegamos a las conclu -
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~iones siguientes: 

lo.- La necesidad de tener una nueva visi6n en los contenidos 

filosóficos. 

2o.- Así como revisar los programas de las asignaturas y sus 

controles de evaluación operativa. 

3o. Con lo cual creemos en síntesis la necesidad de orientar 

y vincular a la educación y al trabajo, como medios para 

la formación de la nueva estructura educativa. 

Por lo que se propone para el primer aspecto, tomar

la experiencia de estos programas Plan EB-3 y Plan EP-4, para 

la formación de la nueva estructura educativa. 

Uno de los contenidos filosóficos validos de la es -

tructura educativa propuesta por Chávez Pérez, es de que la -

tarea esencial de la educación es preparar para el cambio, ya 

que toda la cultura se halla en constante y rápida transforma 

ción, la función fundamental es conducir a todas las generaci~ 

nes hacia formas adecuadas de afrontar los cambios sociales a 

fin de que todo ser humano resuelva adecuadamente la problem! 

tica que se le presente en su circunstancia vivencial, la edu 

cación ya no solo debe transmitir una herencia cultura perma

nente y estática sino innovadora y dinámica. 

Estos contenidos filosóficos, han sido demostrados -

por el experimento del Plan EB-3, y su continuidad del Plan -

EP-~, en la forma en que el alumno se adaptó a las diversas -

circunstancias adversas, durante los translados je un plantel 

a otro, a través de la forma en que realizó sus prácticas pr~ 
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fesionales, en "diversas ¡reas de actividad, en forma general 

o individual, superando los cambios que dichas actividades -

exigían ejemplos concretos: es la distribución de los alumnos 

en prácticas profesionales y de empleo, en 10 ramas de la eco 

nomía, abarcando diferentes actividades que en muy pocas ca -

rreras especializadas se puede presentar, sin menoscabo de la 

profesión estudiada, subempleo y/o diferente ocupación a la -

carrera estud~ada. 

O:r~·cont~nido filosófico que es base de la presente 

tesis es l"a 'vlrículación plena e integral con el sector produ-5:_ 

tivo ccn la ~ducación, uno de los postulados del materialismo 

dialéctic¿, es que la historia del hombre, es la continua re

solución de la contradicción hombre-naturaleza, a través de la 

mediación del ~rabajo en el i~firiito proceso de la producción 

de bienes satisfactores de las necesidades humanas, genéricas 

y sociales. 

En este proceso de transformación el hombre ejerce do 

minio creciente sobre la naturaleza, apropi¡ndose de ella y -

recreándola, según sus propias necesidades; recíprocamente la 

naturaleza condiciona y transforma al hombre a través del tra

bajo que este ejerce sobre aquella. 

En este sistema de acción y reacción,se establece una 

resultante históricanente determinada que constituye el grado 

de adap::..sc ión. 

En esta f ilosof [a del trabajo todos los seres humanos 

se dcter=inan en las diferentes actividades que la vida les -
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ofrece en base a sus necesidades e intereses, capacidad y ha-

bilidades. 

En este experimento una de las cosas que son muy im-

portantes resaltar, es la forma en que el estudiante se incor 

pora a la rama de actividad económica que mejor se adaptó a -

sus intereses y/o necesidades, en base a sus habilidades en -

su campo profesional, y no en forma inversa, en que el estu 

diante se prepara parp una actividad que muchas veces no exis 

te o está ocupada y saturada, para poder funcionar ~n ella, -

con las consecuentes frustraciones, pérdida de energía y tiem . -
po ó cuyas habilidades no fueron las adecuadas en la profesión 

seleccionada. 

Por otro lado, el alumno se ubicó en el área de acti 

vidad que más le acomodó, en base a las prácticas profesiona-

les o del servicio social, ya sea en sus propios intereses o 

porque recibió las atenciones de la empresa para proseguir en 

dicha rama de la economía, en sus estudios o coco egresado ya 

en su profesión, esto nos indica el papel importante que jue-

gan los centros de trabajo en su interacción con la educación, 

desde que el estudiante se inicia en sus estudies, lo va guia~ 

do y orientando en la selección de su futura actividad, en ba 

se al confrontamiento de lo visto en las aulas y lo que se rea 

liza en el sector productivo y no cuando ya se ha completado -

una profesión y se da cuenta que no es lo que él esperaba o -

pensaba de dicha carrera. 

En cuanto a las carreras o campos profesionales que 
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contempla an Plan EP-4, como se puede ver en el anexo lo ex -

pu~sto pcr Chi~ez pgrez, en ellos se toman en cuenta las bah! 

lid ade s ·de: ai:ue rdo al modelo orgánico de 1 ser humano en con

fronta c i~::)~ los procesos del hacer en cualquier tipo de em -

presa y c~ya validez es obvia y no requiere de ninguna compr~ 

bación, iá~ sin embargo el experimento lo ha hecho al ubicar 

a los alucncs y formarlos profesionalmente en base a sus hab! 
---/;-_ ··:,--_ 

lidades ~· .~;:e ración ( obreros), de conducción ( maestros), de 

direcci.5:: -(:Ecnicos) y de creación ( ingenieros), a diferen -

cia de le 'í¡~e se hace en las otras carreras que se forman pr~ 

fesiorii~es~e~ base a conocimientos que no tienen que ver con 

sus hab!~!i~des naturales. Esto permite que el alumno se va-

'·" 
ya dandc =~enta de sus capacidades y gu[e sus intereses por -

los concc!:!entos que requiere el área de actividad que está 

profesan~~ en esos momentos. La necesidad le determina estu-

diar por ~~"=ismo, en base a la forma en que se le ha ensefia-
>" .·-' 

do ell .,-]. a'frt¡'; -
,:Ai;;Jr.':i~be destacar y como continuación al segundo 

punto .:e:'.>·~:b:nt~·:~Í.do-de las asignaturas y sus controles, el de 

tomar er. .:~cnta los tres contenidos en que todas las carreras 

a) Un ' • d ccr.:e~l o del área cient[f ico tecnológico 

b) lln c.:-r.tci'i ido del área cultural human[stica y 

e) rn :c:::e::id~ para la formación de las habilidades de cada 

un.:- ¿e rfs campos profesionales, 

:e~ cios primeros contenidos a y b son iguales a to-
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do• los campos profesionales, el Gltimo difiere porque cada 

habilidad requiere de formaci6n diferente, 

Si nos damos cuenta con este hecho todos los profesi~ 

nales están en una posición horizontal, en un mismo plano, con 

la misma preparación científica, tecnológica y cultural y no

como tradicionalmente se les ubica, en el extremo más alto al 

profesionista con todos los conocimientos mas selectos y en -

el de abajo, el que no tiene más que el mínimo de ellos, pro

vocando que en dichos niveles nunca exista investigación y -

avance por parte de la persona que ocupa dichos puestos, que 

la productividad y la eficiencia se estanquen y a la vez se -

discrimine socialmente a los individuos de tales ocupaciones, 

problema por el que el género humano históricamente ha estado 

luchando. 

Esto se comprobó con el experimento, ya que alumnos 

seleccionados en el campo de OBREROS no cambiaron su mentali

dad a pesar de que familiares o araistades hacían burla o sen

t!an que tales carreras no eran las apropiadas para sus hijos 

por creerlas inferiores a las otras que el plan ofrecía, aún 

así, el alumno seleccionado en el campo de obrero, se sostuvo 

a travfs de la car~era, conciente de sus propias habilidades 

y prosiguiendo en su profesión en el sector productivo. 

Dentro del nuevo diseño de los programas, se enseña 

al alumno una visión generalizada de conocimientos teóricos y 

prácticos que en su momento el podrá aplicar en una realidad 

especifica y concreta, apoyándose as! en su desarrollo indiv! 



133 

dual y profesional a los cambioP científicos y tecnol6gicos, 

que se suscitan en i: ¿esarrollo nacional y cuya educaci5n -

científica con~ruente ~en la dialéctica del proceso cient!f! 

co y el permane::t.: .::·:e::ir de todos los valores culturales, 

postula la ~usenc!a ~.: verdades hechas eternas en lo que se-

iiala la c3r.ta·;.ca¡:,::i: · er. su filosofía de que se luchará contra 
·~··:-· 

la ignorall~i~(;~o~·¿'c¡;::as y los prejuicios. 

'c~"n~j'~·i~'~~:[~t~·~:::bién una educación crítica cu}·o carác 

ter 

gar 

inq~~'s'i t {~~'(;ff:~~~¿ u ce 

y· c u~~il~'.~~r\~¡~· '\rabas 

al ser humano a observar, invest! 

las verdades establecidas, someter 
,·.;·~ : ... '..:: . ~ 

a juicio' los prÍ~cf;:!.c's científicos para rectificar o ratifi-

car su autentici.:a:·;·-··esto es lo que se sustente en dichos pr,!?_ 

gramas al comprobl!rs.:' a través del cuestionario a los docen -

tes sobre su observa~:~n a los alumnos del Plan EP-4, su ca -

racter participaci\·:,. reflexivo y crítico, sobre los temas --

que se trataban er. ~:ase o fuera de ella. 

El cante:::~~ ée los programas y los aspectos de apo-

yos didáctico ¿e: ?:ln EP-4, conjuntan una forma. de educación 

inte~ral en los aspe~:cs formativos del educando para reali -

zarse en su tota~~¿a¿, éesarrollando sus potencialidades y ca 

pacidades para v:~:r su circunstancia con plenitud. 

Esto se ~a::::estó por los docentes en la encuesta 

realizada de que e: a:·.::::no se comporta con madurez, seguridad 

y responsable de sus l:Cos, dándole oportunidad para desenvol 

verse en todos s::s as;-~c te>s. 

En lo refer~~te a los controles para evaluar los pr! 
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bramas que se implanten deberán ser instrumentados de tal ma-

nera que los datos sea~ registrados sistemáticamente y sirvan 

de orientación denotando las desviaciones, permitiendo la con 

fiabilidad y objetiviclad para realizar los cambios pertinen -

tes y un mejor control en la evaluación de los programas edu-

cativos. 

En cuanto al punto nGmero cuatro de orientar y vincu 

lar a la educacion\y al trabajo como medios para la formación 

de la nueva~;~s.tr-ui:tlJ'rli_ educativa, estamos ciertos que es el 
. ~ - -~,;:(=-~·i.o?_~·~·,, " ' 

trabajo,. no s~Ío··~.~60 aspecto didáctico ocasional CO::lO se lle 
,;.:: ~ '1 ~·-;,·: ,, 

va a cabo acttiallll-ente por los alumnos, en visitas a las indus 

trias, practicas profesionales en las mismas y aún el servicio 

social, que a veces se realiza sin tomar en cuenta que sea P!. 

ra su preparaci6n profesional, sino que todos esos aspectos, 

cambien a formas más sistemáticas dentro de la industria, que 

el estado establezca convenios con el sector productivo for -

mal y legalmente para que los alumnos se puedan preparar pro-

fesionalmente en fort:a ::as directa, dentro de las r.iisrnas, y -

que sea el trabajo productivo como un medio forr.:al de la edu-

cacion y se desarrolle al alumn~ mis integralmente. 

Es a través del trabajo productivo como el alumno mo 

tivará su interés por lo' aspectos de calidad y eficiencia, 

de colaboración en gru~o desarrollando sus habilicla¿es r po -

tencialidades conscienie Je su responsabilidad social~ 

Un aspecto q~¿ ~1 Plan EP-4 dem~str5 fué que la ca -

rencia de talleres, por ~~contar con instalaciones propias, 
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se suplieron le,; as¡¡ectos prácticos con las practicas profesi~ 

n.1lt-s en las i~d~~·:rras,•induciendo a los alumnos a realizar 
, ,.. . .;; ... -_ ----.,;:y, .. ----· . -

. "\, 

1:1as a 11 s de ,1 a5'<~.K:;; :i~r-·~~~ ··ob 1 isa t orias y a tratar de 11 evar i as 
. :/.-' -~·):.~~:.:!.:·:1.::.,-·::;>;, 

a cabo en di're,f~~~:-~.~>;r~'~·ii~~'.ie la economía y así adquirir una 
··:¡t:; "" 

e x pe r i en e ;~0/1'1~·~i~t~·~( 
'a estos ,requ~ 

.. ·.'.~;~?~~b:'.f~.t~~~:~·,_,,.~ -. -- . " ·- -. ,.~'.:';.·~-_:-_j_:~~--,~~'.~~~~:~-"i:::-·:.''.::-·._~- ··-,:·; ·: '~\ ··- ·~·· --~, > "~·,.- '--~ 
rimientos, ;ni,~Acúi~rá;;g(atificar 'al•alumno por ayudara su ;.. 

::: ::: ,:1~:jf ~~ii~lr;·~f~Ji~t;,:: ::b:: '::::;:r'.i~r 
ncs <ll' estu~Uo;'que;~~'¡ii(rmit"¡l~·al:alumno prepararse dentro',del 

, ·: . ·::e/:--·/-._-:'.:_~. ·;};_"~:-'.(,-. -~~~-,_,.\->. ""\e··_ - .. ,.e·,.. - ,-· .· .. ·- ·•·-_-¡, 

r r ªbajo s i5if~,;[ift~-~irl~{i1%t1:\~,~~s.:.iac fon es par a . s ~ fu tu ra:pro fe 
~ión, hac1e.naole,,'c'o:\c1.enc-ia,de ·su responsabilid·ad ·soclal en· 

el t r abaj··~ f~i,{~fJ<''tÍ\\íi'.'~'.fW,~~t'~~~S?i;ff'.:·~e·· éste par a su formación profe_;; 

sional. 
• •0",._-J._~> •• '1·· "; -'!.- _. 
F~~~y;.~. ·:'.':,'·\·~" . ,.,_. 
¿·e\·: os•:tcoritenidos programáticos del Plan EP-4, 

: ::: :: ;,j·~~~íi~iil,f ~h~~;.: '. . ': :: :::.' :: :·: :: ': i ::, : • -~ 
conj untados,;'.¡f,:{l~;.~);~t;it~i~~~~~jEormales y legales de vinculación -

con el sectpr~pr$¿u,c"t1;1:~··Y la debida reglamentación, para su 

observan cia:~,_~:Kf ~'t~.2~n:·l~ pe rm i ti r5 que se cuente con ve rdade

r os profe si ci íi ii !~',; ~ 
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6.- APORTACIONES. 

Expone~os en base a lo anterior los siguientes ·apor-

tes del presente trabajo: 

Que el ~lan EB-3, sea objeto de atenci6n por las·

autoridades correspondientes para que investigado

res y .estudiosos ... de la educacilin observen más sis

te~áticamente la preparacilin del alumno de ~ste ni 

vel medio básico ya que los alumnos de este nivel 

son base de acuerdo a su preparaci6n, a post.ir'r'o

res estudios en los que se requieren alumnos re

flexivos, críticos y con actitudes positivas a los 

cambios r no alumnos pasivos, habituados al memo -

rismo de exámenes cuya calificación no indica nada, 

- Que el Plan EP-4, se tome como alternativa de edu

cación propedeútica, ya que permite que el alumno 

conciente de sus habilidades se prepare para espe

cialidades o carreras específicas en el campo pro

fesional en que ha sido ya seleccionado a niveles 

de licenciatura y no .como ahora ocurre que termi

nando su vocacional o preparatoria, aGn no sabe 6 

está seguro de su orientaci6n profesional o voca

cional que debe continuar. 

- Que el Plan EP-4, permite al alumno incorporarse a 

la actividad:productiva de inmediato al egresar, 

- Que por la índole de la educación formativa del -

alumno dentro del Plan EP-4 puede proseguir estu -
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dios a nivel de licenciatura. 

- Que la preparaci6n deL educando bajo este plan es 

de índole científica, tecnol6gica y humanística, -

lo que puede considerarae para una educaci6n T€cni 

ca ó Universitaria, por lo que nuestras dos máxi -

mas casaa de estudios Universidad y/o Polit€cnico, 

pueden instrumentar su operación. 



138 

BIBLIOGRAFIA 

Altusser, L. La Revolución Téorica de Marx. Buenos Aires,1968, 

Bogdan Suchodalski. Teoría Marxista de la Educaci6n. Ed, Gri

jalvo:, Varsovia, 19861. 

Cruz, Manuel. El Hi·storicismo. Ciencia Social y Filosófica Mo.!! 

.tesinos .. Ed. S.A. Barcelona, 1981. 

Chavez Pérez, Gui•llermo. En busca de una Nueva Estructura Edu

cativa. SEP. Programa Regional de De~arrollo Ed~ 

cativo de la OEA. Proyecto Especial Je Educación 

·.Tecnológica. Costa Rica, El Salvador, Guatemala 

HonduTas, Xéxico, Nicaragua, Cuerna\·¡1ca, More los 

Méxic-o. 19i9. 

Educación. Necesidades Esenciales en México. Situación ac 

tual y Perspectivas al año 2000, Edit. Siglo -

Veintiuno. Editores. México, 1982. 

Educación. Revista del Consejo Nacional Técnico de la Educa -

ción. Vol. VII. 4a. Epoca. Julio-Septiembre, 81. 

Fidel Castro. Educación y Revolución. Ed. Nuestro Tiempo. La 

Habana Cuba, 1974. 

Goula, C. Carol. La Antología Social de Marx y la Metodología 

de las Ciencias Sociales. Teoría y Praxis. Ed. 

Grijalvo. Xéxico, 1976. 

Holland, John l. La Elección Vocacional. Ed. Trillas. México 

1975. 



139 

Marland, P. Sidney. La Educaci6n Profesional, Ed. Ediciones 

Tres Tiempos, S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 

19 7 7. 

Merani, L. Alberto. Psicología y Pedagogía. Las Ideas de Hen-

ry Wallon. Ed. Grijalvo, México, 1969. 

nakarenko, A. Proólemt.s de la Educación Escolar. Ed. Progreso. 

Moscú, 1982. 

Makarenko, A. Conferencias sobre Educación Inf~ntil, Ed. Edi

. ciones de Cultura Popular, México, 1980. 

Martín CarAºY• Enfoque Marxista de la Educación, 1981. 

Igl~sias; S~vero, Ciencia e Ideologfa.Universidaci Autónoma.de 

~éxico. México. 1972. 
:· 

L1quist, 
- - . --·. . - '. ~ - ----~ ~--~ - -: .' 

PauL · Lil'Epistemología de la Investigac,i~::~Acción<; 
' ~,. / . - - ' . .- . ' ' . . . . 

Nadones Unidas. Quito, Ecuad9'r,,¡rr~cu.fa:Íó~'.de: 

M, Kml. ,::::: ':::·:: ":: :::::: :. . ,;_''d~lt~~~~¡~Eó ¡ 
196 7. 

Reforma de la Educación Peruana. Informe General, Mi~isti~{o 

de la Educación. Lima, Perú, 1970. 

\"aldiv{a, Luis Miguel. y Hern~ndez Margarita. Makarenko ~la 

Educación colectiva. Ed. SEP Cultura Edicio~~·s.· 
'.--',, '' 

El Caballito, México, 1985. 

\'alls Plana Ramón. La Diall!ctica. Ed. Montesinos. 3arceJon·a, 

España, 1981. 

\"5zqucz Josefin.l z. Xacionalismo y Educación en ~léxico.e Ed. El 

Colegio de México, Mlixico, 1970. 


	Portada
	Índice
	1. Introducción
	2. Marco Teorico
	3. Antecedentes
	4. Programas Pilotos en la Educación
	5. Conclusiones
	6. Aportaciones
	7. Bibliografía



