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riTRODUCCION 

Los planes de estudios de educaci6n superior se han con

vertido en_objeto de análisis en los Últimos afias. Desde di

ferentes perspectivas y enfoques te6ricos, as~ como a partir

del relevamiento de alg6n o algunos aspectos del mismo, se 

han intentado diversas formas de abordar, delimitar, definir, 

estructurar, o~ganizar y evaluar los planes de estudios. 

En este trabajo se pretende analizar el plan de estudios 

de Pedagogía de la Facultad de Filoson'.a y Letras de la UNAH, 

desde una perspectiva específica que, para el cuso que nos 

preocupa, resulta importante estudiar, pues influye en el ti

po de formaci6n que está teniendo el egresado de la carrera -

de Pedagogía. La problemática a la que se quiere aproxi~ar·e~ 

te trabajo se refiere a la falta de definici6n, conformaci6n

y delimitaci6n del campo de conocimientos de la Pedagogía, 

que influye e~ la estructura y organizaci6n tan peculiar del

plan de estudios. 

A través de este plan, se brindan elementos teórico-met~ 

dológicos de diversas disciplinas y campos de conocimientos -

de lo educativo, así como algunas herramientas técnicas para-

el trabajo pedug6gico. Esto propicia que cada egresado obten 

ga una. formaci6n distinta a sus compañeros 1 sin tener- una 

idea clara de lo que es su campo específico de conocimientos

(teniendo s6lo una visi6n fragmentada del mismc) y su campo -



de quehacer prcfesional. 

Una de las explicaciones que puede dársele a esta situa

ci6n y que operará como hip6tesis central del presente traba

jo, es que este problema se debe, entre otras cosas, a que a

le largo de la historia de este plan de estudios (desde que -

se cre6 la Facultad de Filosofía y Letras) la formaci6n en ·es 

·te campo del saber ha tenido diferentes orientaciones, que se 

han acumulado en el mismo, y que en la actualidad se interpo

nen sin lograr dar una visi6n clara de su formaci6n a los 

egresados de la carrera. Otras hip6tesis que se manejan son

las s iguie nt es: 

El origen, desarrcllo y configuración del plan de estudios 

actual, responde en parte a la indefinici6n del objeto y -

campo de conocimientos de la Pedagogía, y a la cercanía 

con una funci6n normativa de la educaci6n. 

En el actual plan de estudios de Pedagogía se brindan ele

mentos superficiales de diversos campos disciplinarios y -

no se encuentran líneas de formaci6n básica que le dan al

estudiante elementos para distinguir ámbitos de estudio y

de práctica. 

El trabajo se desarroll8 en cinco capítulos. El primerc 

se dedica a conceptualizar algunos elementos de la estructura 

curricular! Qué es un plan de estudios y sus problemas; la -

forma como se organizan y distribuyen los conocimientos de 

las disciplinas en el plan de estudios; este capítulo tiene -
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un carácter prepositivo desde el )JlOmento en que _intenta seña

lar quá aspectos son importantes al diseñar un plan de estu-

dios. 

El segundo y tercer capítulo sil'ven de fundamento te6ri

co al análisis del plan de estudios de Pedagogía. En el se-

gundo capítulo analizamos la problemática de la Pedagogía que 

intenta cubrir dos funciones: una explicativa que se encarga .. 

de dar cuenta del fen6meno educativo y una normativa que se .. 

dedica a regulat' y orientar la práctica educativa. Con el ter 

cer capítulo señalamos como la Pedagogía ha pasado a formar -

parte de tres racionalidades distintas: filos6fica, cientHi

ca y t6cnica, cuyos objetos y finalidades son distintas, La

racionalidad se define como una capacidad de conocer y respo.!! 

de a interrogantes distintas según cada una de las vertientes 

(filos6fica, científica y técnica), 

El cuarto capítulo se centra en la problemática de la Pe 

dagogía: su carácter polémico, las tendencias que se privile

gian, las diferencias que se estc3.blecen entre ésta. y las Cien 

cias de la Educaci6n y los elementos que cada uno resalta. 

Por último, en el quinto capítulo se lleva a cabo el uná 

lisis del plan. A través de una revisi6n hist6rica se inten

ta encontrar líneas, orientaciones, tendencias en el estudio

y formuci6n del campo, y se trata de diferenciarlas 'J delimi

tarlas mostrando las imbricaciones de este campo tan comple-

jo. Las categorías utilizadas en el análisis corresponden a-



las dos dimensiones de la educaci6n: explicativa y normativa,

y a las tres racionalidades: filos6fica, científica y técnica. 

Todo esto con el fin de abrir algunas líneas o perspectivas de 

formaci6n, es decir, a partir de la delimitación y dife·1.~encia

ci6n de las diversas orientaciones en la formaci6n del pedago

go que se encuentran mezcladas en el plan de estudios actual,

se pueden priorizar y jerarquizar diferentes actividades, en 

funci6n de la tendencia o postura que se sostenga. Así, se 

puede privilegiar una formaci6n en investigaci6n, una forma- -

ci6n para la docencia o una forrnaci6n en algunas actividades -

técnico pedag6gicas, 

En fin, consideramos que si algo aporta este trabajo, se

rá en el sentido de brindar elementos de conocimiento sobre la 

formaci6n en este campo del saber y las tendencias predominan

tes que se han sostenido hasta el momento actual. 



1 , ESTRUCTURA CURRICULAR. 

Con este capítulo se intenta explicar·que es un plan dF 

estudios y la forma como se organizan los conocimientos de 

las disciplinas necesarias para determinada profesi6n. Esto· 

tiene un carácter prop6sitivo en el sentido que se señala, 

desde nuestra perspectiva, que' elementos formales deben ser -

tomados en cuenta al momento de diseñar un plan de estudios. 

Por ésto, el capítulo que a continuaci6n se desarrolla

está compuesto por los siguientes aspectos: 

Plan de estudios, donde se define qué es y se intenta ex-..

plicar brevemente coiro es rebasado por la realidad cotidi~ 

na. 

Las disciplinas en el plan de estudios, cuales son sus es

tructuras, sus características y como se pueden incluir· en 

el plan de estudios. 

Estructura curricular, donde se expliCa como-se organiza -

un plan de estudios. 

1.1 PLAN DE ESTUDIOS. 

El plan de estudios representa una forma deterrriinada de 

OI'ganizar la transmisi6n de conocimientos y habilidades legi

timados socialmente. 



En el caso de la. educación superior, éstos rirvcn de 

plataforma p~ria el ejercicio de determinada proft:!si6n, por lo 

que la organizaci6n del plan de estudios implica una selec- ·

ci6n de los conocimientos que existen sobre un campo específ~ 

co. Repriesenta una forma de facilitar y de imponer un modo -

de definici6n y acceso al saber. 

Si bien la finalidad de un plan de estudios es organi-

zar los conocimientos y habilidades requeridos para determin~ 

da profesi6n, existe una delimitaci6n de los mismos. Esta se 

manifiesta a dos niveles: por un lado, la conformaci6n de una 

disciplina implica, entre otras cosas, una validaci6n-legiti

maci6n de ciertos conocimientos y exclusi6n de otros; por el

otro, al organizar un plan de estudios, los conocimientos le

gitimados por las diversas disciplinas se incluyen en aquél,

haciendo de nuevo una selecci6n de los conocimientos que los 

encargados del diseño consideran pertinentes y necesarios pa

ra la formaci6n de los estudiantes. 

Por medio del plan de estudios se intenta definir y de

limitar el proceso edu(:¿¡tivo de una instituci6n. Además de -

transmitir los conocimientos requeridos, se trata de hacer P!:_ 

netrar toda una concepción de mundo, de la ideología en el p~ 

der, con el fin de reproducir valores comunes a la sociedad.

Esto puede considerarse como una de las características de 

las instituciones educativas. 

Sin embargo, en las prácticas educativas algo escapa a-
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esta intencionalidad, pues si bien se dá una reproducc.i6n de -

conocimientos y valores, también surgen ciertas resistencias -

conscientes o inconscientes por parte de los sujetos que part! 

cipan en estas prácticas. 

Para apoyar esta afirmaci6n conviene retornar el término-

de Currículum Oculto, que es definido por Eggleston como " 

un cuerpo de experiencias de aprendizaje que responden-~a una -

visi6n societaria (sic) del conocimiento que puede no oler to-

talmente expresada, ni aún del todo aceptada por maestros y 

alumnos". ( 1 ) 

Incluye todos aquellos mensajes verbales y no verbales -

que se manifiestan en el aula y que influyen significativamen-

te en la forma como se transmiten, adquieren y distribuyen los 

conocimientos, habilidades y valores. 

Frente a las políticas educativas oficiales, al poner el 

plan de estudios en práctica, los actores del proceso educati-

ve tienen posibilidades de transgredir lo establecido,. reprod~ 

ciendo y creando conocimientos y visiones de mundo excluídos -

inicialmente¡ con ésto, el plan de estudios adquiere la espec! 

ficidad que maestros, alumnos y contexto le iwprim.en. (2 ) 

Dicho de otra manera, el curr•ículum es rebasado por la -

realidad cotidiana, por lo que es común encontrar en la histo-

ria de determinada institución educativa, situaciones o mamen-

tos en los cuales la práctica, poco tiene que ver con la es- -

tructura formal de un plan de e.studios y con la política educa 
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tiva que se adopte. 

Esta situací6n la podemos encontrar en la carrera de Pe

dagogíá, donde el plan de estudios es vivido por cada estudia!! 

te·y docente de manera particular, que poco tiene que ver con

la intencionalidad que lo originó, e incluso a veces, con las

polít.icas adoptadas por cada direcci6n del Colegio. 

Partiendo de la idea de que en el plan de estudios de P~ 

dagogía se brindan elementos superficiales de diversos carnpos

que abordan lo educativo sin relacionarse, y de que no se en-

cuentran líneas de formación básica, de modo que el estudiante 

cuente con elementos para distinguir ámbitos de estudio que le 

permitan desarrollar las prácticas que le demanda el mercado -

de trabajo, nos parece pertinente incluir aspectos que se re-

fieren a la forma en que se estructura un plan de estudios y -

corno se organizan los conocimientos de las disciplinan necesa

rias en el mismo. 

Antes de entrar a ver c6m::> es que se estructura un plan

de estudios, nos parece importante identificar qué es una dis

ciplina, cuál es su estructura y c6mo se incluye en un plan de 

estudios. 

1.2 LAS CISCIPLINAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 

Seg~n Elam( 3 ), el término 11 disciplina11 es relativamcnte

nuevo en la hiStoria de las ciencias y la enseñanza occidenta-
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les, _Este autor afirma que sólo las ciencias sociales fueron-

consideradas deisdi: su origen como "disciP:linas", 

de mas reciente constitución, 

por ser las 

Se puede definir a la disciplina como -el resultado de un 
1 

trabajo cient1fico especializado sobre un campo determinado, -

que intenta producir conocimientos nuevos, j>_rovocando con es-

to, la formulación y reformulación constante del cuerpo de co-

nacimientos sobre ese campo. 

Las características principales de una disciplina son: 

La definición precisa del campo de la realidad de dicha di~ 

ciplina, es decir, la delimitación de su objeto de conoci-

miento. 

La reconstrucción de la realidad en términos teóricos para

explicarla. 

La construcción de ~todos, técnicas y conceptos propios 

que respondan a la naturaleza del dominio de estudio y al -

marco teórico en el que se inscribe. 

Por medio de los planes de estudios se transmiten de ma-

nera organizada los contenidos de las diversas disciplinas. 

Para que esto se lt1g1•e, es necesario al momento de organizar -

un plan de estudios, conocer la Hstructura formal de las di ver 

sas disciplines que se van a incluir. 

La estruc:tul'a de un.l disciplina se .puede definir como: 
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"Serie de generalizaciones fundamentales, princi- -
píos, reglas, proposiciones o abstracciones bási-
cas que reúne un campo de conocimientos en una uni 
dad; sirve para organizar este cuerpo de conocí- = 
mientas en una unidad coherente e interrelacionada; 
fijar los límites de la investigaci6n y de la in-
clusi6n de conocirr:ientos para la disciplina misma; 
y proveer la base para describir cualquier elemen
to que pertenezca a su campo. La est ructur·a de fi
ne y limita un campo de estudio, lo organiza para
ser comprendido y usad.o y genera nuevas proposicio 
nes y conocimientos 11 .(4) -

A partir de esto, se pueden identificar dos característ! 

cas de las disciplinas que posibilitan su transmisión:. 

Generalmente las investigaciones que llevan a la creaci6n -

de una disciplina, Gurgen de una estructura conceptual (S) ,

esto es, el conocimiento que abarca la disciplina se agrupa 

en categorías llamadas conceptos; tal agrupaci6n se hace a

partir de ciertos rasgos comunes, que permiten señalar dis

tintos elementos ·que pueden incluírse en esquemas interpre

tativos y explicativos comunes. 

Los conceptos al agruparse forman estructuras que revelan -

las relaciones entre sus ele.mentes. Dentro de las estructu 

ras conceptuales, cada elemento se apoya y aclara a partir

de los demás, dándole! así un significado a la estructura to 

tal de la discplina. 

Así, lo importante será identificar estas estructuras y co~ 

prender sus alcances y limitaciones tal y como se rnanifies-

tan en el conocimiento que producen, ya que conocer la es-

tructura que subyace a determinada disciplina, permite iden 
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tificar los problemas que surgen al transmitir esos conoci

mientos. 

11 .,. La estructura puede ser tan simple como la de un 
esquema clasificador basado en una única cualidad -
visible y hallarse formalmente enclavada en la expe 
I'iencia cotidiana del niño que est&. aprendiendo. -
Por otra parte, puede ser algo tan complejo como 
tas partículas ondulantes de la física moderna y 
ajeno (o en realidad contrario) a la experiencia: 
orginaria" (6) 

Las disciplinas tienen la capacidad de conducir a investig~ 

cienes posteriores, p.ues toda disciplina cent iene un princ! 

pio de desarrollo y la capacidad de provocar la creaci6n de 

nuevas estructuras conceptuales. Cuando la disciplina no -

es capaz de explicar un fen6meno que aparentemente forma 

parte de un campo de conocimientos, o cuando deja de lado -

otro que se opone a su propia estructura, se provoca la 

creaci6n de una disciplina nueva. Por tanto, ningún cuerpo 

de conocimientos deja de ser incompleto y es importante to-

mar esto en cuenta al momento de transmitirlo y al organi--

zar un plan de estudioc. 

Así, el análisis de las diversas disciplinas que inte- -

gran un plan de estudios y de sus estructuras conceptuales, 

cumple las siguientes funciones en la organizaci6n: 

Funci6n selectiva, pues el plan de estudios representa un -

apéndice de la o las diversas disciplinas que lo integran. 

Funci6n integradora, ya que éstas sirven de base para el 

trabajo de interrelaci6n de cursos para la integraci6n de -
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nidos, es necesario definir qué conodimientos y habilidades se 

requieren para la formaci6n del profesional, desglosarlos y 

agruparlos en áreas generales. Los diversos contenidos de un

plan de estudios tienen distinto significado epistemol6gico de 

acuerdo al nivel de integraci6n de un cuerpo te6rico discipli

nario. ( 8 ) Esto implica organizar los conocimientos t e6ricos ,-

metodol6gicos y técnicos de las disciplinas que forman parte -

de un plan de estudios. 

Seleccionados los contenidos, se procede a organizarlos

en cursos. Tal organizaci6n comprende la jerarquizaci6n Cgra-

do de importancia) de los cursos y el ordenamiento de los cur

sos en dimensiones (horizontal y vertical). La primera puede

determinarse, tomando en cuenta las estructuras conceptuales -

de las dinciplinas incluídas y las habilidades necesarias en -

la formaci6n del profesional. Los indicadopes de la organiza

ci6n de los cursos pueden ser: introductorios, básicos, compl~ 

mentarías, intermedios, colaterales, terminales, obligutorios-

y optativos, entre otros. 

El ordenamiento de los cursos se hace a partir de dos di 

mensiones que forman parte del plan de estudios horizontal, re 

ferida a los cursos simultáneos que forman parte de un mismo -

ciclo escolar y vertical o secuencial, referida a los cursos -

que se imparten sucesivamente, es decir, a la secuencia del -

plan de estudios.< 9 l 

Para que el plan de estudios logre confot'man una estruc-
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2. DIMENSIONES DE LA EDUCACION. 

En este capítulo que sirve de fundamento al análisis del 

plan de estudios, señalanoa la problemática en que se encuen-

tra la Pedagogía, como disciplina que intenta explicar un~Óbj=._ 

to (el fen6meno educativo) que al mismo tiempo está regulando:· 

Es decir, tiene que cubrir dos dimensiones de la educaci6n: ex 

plicativa y normativa, 

Si partimos de la idea de que la ciencia se constituye -

rompiendo con los datos que nos brinda la experiencia b~sica,

el conocimiento com~, para construir un objeto de conocimien

to, <9 ) la Pedagogía se enfrenta al problema ", .. que supone la

aprehensi6n cognoscitiva de los fen6rrenos educativos. Es de--

cir, al estudio de la complejidad formal que plantea la capta-

ci6n de un objeto que se conoce, al misno tiempo que se proye~ 

ta su configuraci6n te6rica. En otras palabras, ha de cubrir-

un espacio con dos diroonsioncs constitutivas: una dimensi6n ·ex 

plicativa y una dimensi6n normativa", (lO) 

Antes de cuestionar la posibilidad de constituci6n de 

una ciencia con estas características, nos parece conveniente-

señalar qué' se entiende por dimensí6n explici.!tiva y dir.:ensiór.-

normativa. 

2 .1 DIMENSION EXPLICATIVA DE LA EDUCACION. 

El término explicaci6n se puede identificar ~on descrip-
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hacia determinadas metas, siempre desde modelos educativos 

ideales, desde una concepción de lo que "debe ser" la educa- -

ción. 

La dimensi?n nor•mativa es entendida como: 11 •• • Organiza-

ci6n de los elementos del fenómeno educativo y control de la -

intervenci6n de los distintos factores en un sentido determin!! 

do:•(12) 

Los componentes fundamentales de la normatividad educatj. 

va son: 

Las aportaciones del conocimiento "científico" sobre los ·h~ 

ches y fenómenos educativos (psicologfa, sociolog~a, histo

ria, econom!.a, etc,). 

Las aportaciones del campo de la filosofía en su dimensi6n

teleol~gica y axiológica, que brindan elementos para mode-

lar y configurar la pl'.'áctica educativa. 

De esta forma no sólo la explicación sino también la no!: 

¡natividad son los aspectos que sobre lo educativo hacen más 

compleja la labor de construcción de una disciplina que lo es

tudia. 

2,3 DOS PROPUESTAS DE CONSTITUCION DE UNA CIENCIA DESDE ESTA

PERSPECTIVA. 

En la revisi6n de la literat\lra sobre el tema, nos encon 
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dera integ.raci6n de 1'.J5 saberes educativos en la l'egulaci6n de 

la práctica educa1:iva. 

Jü estudio de lo propiamen1:e educa1:ivo se puede consoli

dar como un nuevo campo científico, dcper.dier..te de las cien- • 

cias sociales que conformarían su base te6rica; y al mismo 

tiempo espec~f ice " pues ninguna de aquellas parcelas agota 

su obje1:o y deberá ser una 1:eoría científica nueva la que oI'g!'! 

nice, integ.t'e, estructure y sistematice aquella multiplicidad

de informar.iones y análisis que desde los mSs diversos campos

se reali~dn sobre la realidad multidimensional de la educa

ción". (lo) 

Sa1"ramona. y fern~ndez centran el objeto de estudio de la 

FeUagog~a en la elaboración ele normas que guíen la consecuci~n 

de los objetivos educativos. 

", .. La polifac1hica dim:rnsi6n del fenómeno educati 
vo no puede eliminar· su unicidad en Cuanto tp.l, = 
bajo el riesgo de perder su justifidación como 
proceso objeto de estudio científico. Tal unici
oad permite establecer• un cuerp6 científico que -
tenga al fen6meno educativo en su conjUnto como -
cibjeto de. estudio, co11 la finalidad exproesa de 
J..at' coherencia a la multiplicidad de acciones payi 
t;.i_.1liza<las ••• 11 (16) -

Se trata de elaborar una integración de los diferentes -

conocimientos que sobre lo educativo .:i.por·tan las ciencias des

de su perspectiva cspec~ficc de e!>tudio. 11 IA pedagog~a, por 

tanto, presenta una situaci6n comprr;n:ct ida tanto respecto al -

nexo ·~nt-re teoría y pr~c·tica ccmo respecto a la interdiscipli

llclt' i'.;Clad" 
0 

( '1 'j) 
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La. :;Íntesjs dB la::. divt:rsas Glsciplinas que aportan con~ 

cimientos .sobre el fen~m0no educativo e:.; el paso previo para -

derivar la norrnatividad, y es precisamente el establecimiento-

de no>'mas lo que da el cilt'acter específico a la Pedagogía. Por 

otra parte la. Filosofía de la Educaci6n se presenta cori'Cl una -

disciplina imprescindible para orientar y justificar la norma

tiva pedüg<?gica. 

11 Toda norma tiene una orientaci6n finalística, indl 
ca que hacer para lograr una determinada !!lUt a o :: 
prop6sito. En la educaci6n tales prop6sitos los -
indica el ideal de hombre y de sociedad que se pre 
tende, en definitiva lo s~ñala ld concepci6n filo= 
s~fica en que se apoya el proceso". (18) 

l\ partir de esta breve expo~ición surgen las n iguicntes

interrogantcs: una disciplina que estudie lo educativo ha d~ -

cubrir necesariumente estas dot' dimensiones <explicativa y no!: 

mativa). No son acaso dos espacios cuyo.s objetc:J y final ida--

des son distin-tos. Es posible legrar la integraci6n de la di

versidad de conocimientos que sobroe lo educativo aportan las -

diferentes ciencias sociales. 
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3, RACIONAUDAD EDUCATIVA. 

Con este capítulo se intenta anaiizar las formas como se 

ha pensado ld ti:ducación, es d~cir, las racionalidades desde 

las que ha sido reflexionada, que de alguna manera forman.par

te de los diferentes monentos y perspectivas en el desarrollo-

de 1 conocimien·to. 

Los contenidos del plan de estudios de Pedagogía, según

sus objetivos generales, tiene el carácter de: 

Filos6fico, en donde se plantean aspectos del 11 deber ser" -

relacionados con la educaci~n y elementos necesarios para -

su crítica. 

Cient ~fice, que abarca conocimientos te6ricos y metodol6gi

cos que permiten abordar la educaci~n 11 científicamente11 • 

T~cnico, en donde se articulan aspectos operativos y estra

tégicos para resolver problemas concretos de las diversas -

situaciones educativas. <19 > 

Desde nuestro punto de vista, estos tres aspectos corres 

ponCen a racionalidades educativas distintas, que l!n el plan -

de estudios de Pedagogía se mezclan e interponen sin estable--

cerse jerarquías de estudio, ni reluciones, creando una situa-

ci6n de ambig~edad en la d2finición del campo de conocimientos 

de lo educativo. 
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Para iniciar consideramos pertinente definir qué entend~ 

mas por racionalidad.'< 20 > En principio razón puede identifi--

carse con lagos que significa etimológicarr:ente, discurso eche-

rente; es capacidad de conocer-. La raz6n comienza pregu.1tánd~ 

se sobre el sentido y la verdad de las cosas; 11 
••• implica con.:. 

ciencia de principio, de fundamento, y apunta a la conciencia

de final, de realizaci6n". (Zl) La raz6n busca el fundarrento -

del discurso y la justificaci?n de las prácticas; esta forma -

la podemos identificar con una funci6n 11 clásica 11 de ln f.iloso

fía. <22 ) La racionalidad también se identifica con episteme -

que es disposici?n demostrativa, saber qué, conocer sin más, 

que es la funci6n que cumple la ciencia. Otra forma de conce

bir la razón es como ~acer, como una habilidad que es 

tekné o saber técnico. 

Nos encontrarr.os con un térr1:ino polisémico por medio del-

cual se llevan a cabo actividades distintas que constituyen 

los caminos de la razón en el desarrollo del conocimiento. La 

raz?n es una capacidad de conocer y las racionalidades son las 

formas dt; acceder al conocimiento. 

Ahora bien, desde el momento que la educaci6n es pensa-

da, analizada, reflexionada, nos encontramos con la racionali

dad educativa. 11 
••• La presencia de lo educativo ante la con- -

ciencia dispar? forzosamente el discurso racional sobre la an-
(2 3) 

tropogénesis, o cducaci6n, apareciendo entonces la Pedagogía". 

Así se crea el discurso sobre lo educativo; discurso fi-
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los6iico, científico o técnico que apunta a tres actividades -

de conocimiento y a tres finalidades distintas, 

Antes de analizar estas tres racionalidades educativas -

nos parece pertinente señalar los or~genes del discurso racio

nal sobre la educaci6n, es decir de la Pedagogía, 

El origen etimol6gico del vocablo Pedagogía se encuentra 

en paid6s, que es niño y agogé que significa conducir, por la

que el pedagogo en sus or~genes era el encargado de conducir -

a los hijos de su amo a la escuela, convirtiéndose así en su -

preceptor. 

La paideia fue en Grecia sinónimo de cultura, " ... El p~ 

ceso educacional fue en principio tradici?n, fijeza, seguri- -

dad", <24 > así la paideia se encargaq1u~ la cultura persista a -

través de la transmisión, 

Seg~n Fullat la educaci6n es pensada, convirtiéndose así 

en discurso racional, hace apenas 2 S 00 años en Grecia. "La 

educaci6n se muda en presencia ante una Raz6n Consciente. Lo-

que sigue luego ya no es educaci6n, sino discurso sobre lo edu 

cacicnal". (2 S) 

Para Weimer, (2 f,) es tal vez en Alemania entre el siglo -

X1JII y XVIII donde "tiene su origen el sentido actual de la Pe

c.la,gog~a, ?Ues a finales del siglo XVII se funda una escuela 

llamada Pedagogiurr. y a fines del siguiente la Pedagog:ía se ha

bía convertido en materia de enseñanza (ligada a la filosofía) 
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en las universidades alerr.anas. 

Según Landsheere, <27 ) la enseñanza de la Pedagogía en e~ 

ta época se reservaba exclusivamente a la ~lite, por las ideas 

liberales que susten1:aba. A los naes1:ros de la edu~aci6n ele

mental se les enseñaba una espe~ie de did~ctica, sustentada en 

preceptos como los de Pestalozzi, en que se transmitían, de m! 

nera sencilla, formas.y medios de enseñanza más o menos estru~ 

turados. 

Con la entrada del siglo XX aparece el cientificismo en

la Pedagog~a, de cor1:e positivista-experimentalista, basado 

fundamentalmente en nociones de la psicología e"Xperimental por 

un lado, y en teorías sociol6gicas como la de Du1•kheim, por 

otro. Ya a medidados del siglo XX la enseñanza de la Pedago-

g~a se divide en un gran núrnero de categorías y disciplinas: -

filosofía de la educaci6n, sociolog~a de la educaci6n, psicol~ 

gía de la educaci6n, pedagogía general, historia de la pedago

g~a, rr.etodolog~a general, pedagogía especial, pedagogía compa

rada, etc. 

En la actualidad, estas especialidades se yuxtaponen, 

sin lograr articularse. No existe una o varias estructuras 

que les den sentido, ni una visi6n de conjunto. Esto provoca

una formación en el ~mbito de la Pedagogía atomizada, fragrr.en

tada y sin un marco concep~ual s6lido. ?or otro lado, se han

desarrollado en la actualidad innumerables técnicas pedag6gi-·· 

cas para el buen desempeño de los cursos escolares, enfatizán-
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dose ya sean los obejtivos, los métodos, los medios, la rela-

ci6n maestro-alumno o los procesos de evaluaci6n. 

Así, la Pedagog{a se ha definido por medio de tres racio 

nalidades que tienen que ver con el desarrollo del conocimien

to. 

3 • 1 RACIONALIDAD FI LOSOFI CA. 

La racionalidad filos6fica sobre lo educativo apunta en

des direcciones que se relacionan con dos formas diferentes de 

concebir a la filosofía. 

Por un lado, si la racionalidad filos6fica busca el fun

dairento del discurso y la justificaci6n de las prácticas, cum

pliendo la funci6n de saber fundamental de lo educativo, nos -

encontra~Ds con que la Pedagog~a, que es el discurso sobre lo

educativo, se fundanenta en la filosofía desde la política, la 

ética y la teleología. 

La fundar.ientaci6n en la política la encontramos por pri

mera vez con Plat6n en 11 la Rep~blica" donde expone su concep-

ción educativa corno parte integrante de la ciudad ut6pica; y -

en Aristóteles con sus obras 11 la Política'' y ºEtica a Nic6ma-

no" donde señala que el único responsable. de la educaci6n de -

los individuos es el Estado y ésta debe ser regulada por la 

ley, 
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La fundamentación de la educación en la ética la encon--

tramos con Arist6teles por primera vez, pues según él la educ~ 

ci6n es el. mejor medio para conseguir la virtud. Esta idea i~ 

fluye despu~s en Santo Tom~s en su tratado "De Magistro". Con 

Locke encontramos de nuevo la.fundamentaci6n ética de lo que~ 

él llama la ''ciencia de la educación11
: 

"El hombre al nacer, es indiferente en el terreno -
ét ice; no hay innatismo en el conocimiento, y t am
po ca hay inclinaciones buenas o malas en el momen
to de abrir los ojos a la luz; el hornb1•e no nace -
bueno ni malo, sino éticamente indiferente. Cuan
to al hombre llega a· ser se lo debe a la educaci6n, 
que es, ante todo, una disciplina rooral, fruto de
un hábito de auto control". (28) 

Pero el principal represent,1ntc de la fundurr:entaci6n ét.!_ 

ca de la Pedagogía fue Herbart, al señalar que en la filosofía 

moral se encuentran los fines de toda educación; as~ la funda

mentación de la pedagog~a en la ética tiene un carácter teleo-

16gico. El fin supremo de la educaci6n es la forrr.aci6n de la

voluntad, que se consigue por medio de la instrucci6n. 

La fundamentaci6n de la educaci6n en la teleología se 

centra en justificar racionalmente las prácticas educativas. -

Según Fullat, la racionalidad justificadcra de la educaci6n se 

encarga tanto de legitimar los conocimientos sobre lo educati-

vo que aportan las ai . .tJrentes ciencias, con:o de autr~ntificar -

las técnicas utilizadaz en las diversas prácticas educativas.

"La finalidad asignada a cada cducaci6n -que siempre engloba -

una cosmovisi6n- se erige como la principal legitimadora de la 

misma". <2 9 ) 
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La· fundament.ic:i:5n d12 1.:J..::: "teorías 0dt:cativa.u en la filoso 

f~a, implica·una propu.:!sta de modelos Pducütivos, con lo que -

dichas teor~as se convierten en prescr-iptivas. 

11 .,. Las teorías oducativao no son explicativas, 
sine prácticas; sólo prescriben, no explican. Nos 
dicen qüe deberr.os"haccr, no corno suceden las co-
sar.;. Sin embargo, los filósofos rtc la ciencia 
aceptan que lm.> tco1-'.í.aG prácti.:::.1s o preEcript:.ivas 
~;on t:ambi.~n ·tr;;or'ías, aunque en un .sentido distin
to P las 0iEntífic¿s. ?!0 es c1u2 cenr1 ~eor!as dc
gu1~d0 orden: simplemente son di::;tlntas. Las teo
rL1~ de la cducdci6n son un cc.1:-1 ~unto de nrinci- -
pio~ coherentes, ae consejos y l~ecomenctaCiones a
influir en la pr~ctica", (30) 

0-rra funci?n que cumple la racio'nalidad filos6fica en la 

ectucaci6n, es la de cooroinar e integrar los apoptes de los di 

ver•sos campos científicos que estudian el fen6mcno educativo. 

Para P~rez G~mez, por medio de la filosofía se logra 

11 
••• una auténtica estructul'aci6n de las aportaciones en esque-

mas y sistemas articulados capac1.:s de ofrecet, una vis:i?n y co~ 

prenc.i?n global de toda l.J. compleja realidad educa.tivau. <31 ) 

Otros autores que retoman cst a funci6n filos6fica para -

fundamentar un saber sobre la educaci6n son Debesse y Hiala- -

rct. <32 ) Para ellos la. filosofía es la encargad.a de dur orden-

y coherencia a los diversos r·esultadoD que presentan las disci 

plinas dedicadas a explicar lo cducativó, pues todas éstas ca-

r1ccen de un principio sintetizador. 

Se comprende que la Pedagog~a siendo hija de la Filoso-

f:í.a sea. eminenteir.ente normativa. Esta es una cuesti6n funda--



mental par., el trübajo que nos oct:f-'~.:, y:~ qu-;! une de lo-:; ~~upue.:!_ 

tos que lo sus-ccntau es que (;n t~l actual plan d·~ estudios de -

Pedagog~a es patente el carácter normativo que se concede a la 

misma, a partir de la estructura J,:::l pl.J.n de estudios y de las 

ideas que le dieron origen; esto de alguna manera forma parte

cie la racionalidad filos6fica expuesta uqu~. 

3. 2 F.ACIONALIDAD CIENTHICA. 

Al preguntarnos,, cuáles son -las bases del saber científJ:. 

co sobre educaci?n, es dec~, de la' Pedagog~a, se presentan ·g~ 

ner·almente don respuestas posibles. La primera implica descu

brir 11 Cu~les son los pilarc!l y columnas que mantienen el edi:fi:_ 

cio pedag?gico11 ~ 33 ) et> decir, bus e~ aquellos elernentos que 

pueden dru~ validez a la Pedagog~a, corno disciplina cient~fica; 

~sta ha sido, en la actuali<la~, la tendencia predc.minante en -

la literatura sobre el tema. La segunda, niega la autonom~a ... 

de la Pedagogía, ~l reducirla o sustentarla en otra~ ciencias; 

tendencia que puede identificarse con lao llamadas ºCiencias -

de la Educaci6n". 

Fullat señala que el discurso te6rico-científico tiene -

validez en dos sentidos: 

11 
••• un enunciado se considerará. fundado cuando pue
da deducirse lógicamente de otro cnunc.íado que se
acepta como verdadero. La segunda dir•ecci6n sos-
tendrá que un enunciado hipotético quedará· funda-
do! convit•tiéndone entonces en tético) culindo los
dütOs de la Cxpericncia lo conf ji;>men. Dicha con--
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firmaci6n no será ja::~3.s absoluta ... Las cier.cias ·pa 
san a eñtendersú· cor.:o· sisterr.as hipotético-deducti--= 
vos de enunciados, cuya estructu!"a de orden satisfa. 
ce a la l6gica de la deducci6n y cuya base se refie 
re a la ei<periencia intersubjetiva11

• (34) -

Un ccnocimiento es considerado como científico cuando se 

deduce de otro que es viílido y cuando la experiencia lo coniiE. 

me, Desde esta perspectiva, rullat señala que la ciencia de -

!.a educaci6n se inscribe dentro de este concepto de cientific.!, 

dad, identificando, por ejemplo, coro ciencia formal de la Eid,!!_ 

caci6n a la investigaci?n educativa, centrada en el trabajo e~ 

tadíst ica~ como ciencias emp~rico-natUI"'ples a la biolog~a de -

la educaci?n, cuando trabaja aspectos corno: genética, endocri

nolog~a, neurofisiolog~a, etc,; y en el terreno semicientífico 

a la historia de la educaci?n, socioloe~a de la educaci6n. 

Sin embargo, hay un problema fundarrental que se deja de-

lado y es imprescindible en la actualidad, si se_ pretende fun

darrentar o crear una disciplina científica que estudie lo edu

cativo. Se refiere a la construcci6n de un objeto de conoci-

miento '1_Ue logre abarcar la complejidad de 1 fen6.meno educati--

vo. 

La premisa de la que partimos es que el objeto de una 

ciencia es diferente al del conocimiento común, por lo que la

;.rimera tarea es romper con la percepc"i6n inicial que tenerr.os

acerca de determinado objeto pues s6lo nos da una idea desvir

tuada del misr;,o, 
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11 !Jada se opone :;;ás a la:: evidencias dsl sentido ca 
~úr. que la diferencia entre objeto real, precons~ 
truí~o por la percepci6n y c!:ijeto científico, co
mo Sis·cema de relacicnCs expresa.u.ente. construído 11

• 

(3 5) 

A partir de esto se plantea corrD condición necesaria pa

ra la constitucién Ce una disciplina cient~fica, la construc-

ci~n de su objeto de cor.oci.r.iiento; n •.• hablar del objeta de 

una ciencia, significa hablar de un problema que primer·o debe

ser planteada y luego resuelto", (JS) 

La construcci6n de un objeto de conocimiento va acompañ.,'! 

do de la creaci6n de teor~as, m~todos y t~cnicas que permitan

explicar determinada parcela de la realidad, <3 7) 

Aquí cabe cuestionar la posibilidad de constitución de -

una disciplina que de cuenta de lo educativo, si sostenemos 

que este es un fen6meno complejo que s6lo ha sido explicado de 

manera parcial por diferentes ciencias. ¿Es posible y necesa

rio contruir una disciplina cicnt~fica que estudie lo educati

vo o es una tarea inútil? ¿Es imprescindible definir los líni-

tes en el conocimiento de lo educativo desde una disciplina? -

¿Cu&.l es el espacio específico y l.:i tarea fundamental de la P!:_ 

dagogía? Estas son algunas cuestiones que sobre la constitu-

ci6n de una disciplina que explique lo educativo es importante 

señalar. 

3. 3 i\~.Cl011ALIDAD '!"ECl:ICA. 

Seg~n Ferwcso, el saber técnico sobre educaci6n tiene 
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las siguientes caracter~sticas:. 1t., ,J.plicaci?n del saber ciE:n

t~fico, forrn:t pr~ctica y concreta de conocer, rcalizaci~n b.;¿n~ 

ficiosa de lo científico e intencianalidad funciandl". <39 l 

Ahora bien, si sostenemos que la Pedagogía na ha logrado 

consolidarse. como campo de conocimiento científico, el saber -

técnico sobre educaci6n sc?lo puede canee birse corno forma prác

tici.J. de. conocer. La raciondlidacl técnica es un sabe1, c6mo-ac-

tuar para que haya aprendizaje, y en es·te sentido el saber que 

máas se ha desarrollado en Pedagogía es la Did~ctica, que en -

su acepci~n m~s tradicional CE> 11el arte de enseñarº, esto es,

la mar.era de ·transmitir conoc:i.mientos, habilidades, hábitoo, · -

etc.. 

Pa.rn TomacJ<ewski_, <3 9 ) la did~c"tlca es. la teor~a gene:r.al

de la enseñanza; se encarga de investigar las leyes del proce

so unitario de la instrucci6n y cumple las siguientes funcio--

nes: 

Determinar los fines y objetivos de la enseñanza. 

Cescubrir las leyes del p1uccso de enseñanza. 

Derivar los principios y reglas para el trabajo del maestro 

en la clase, partiendo de las tcor~as del aprendizaje. 

Definir el contenido de la clase en funci6n del desarrollo-

de los niños. 

Formular los principios de la organizaci6n de la clase. 

Informar sobre los métodos y medios que los maestros pueden 

utilizar en su cluse. 



Desde es"'ta concepci?n de la did~cticB- se pueáe afirmar' -

que la psicolog~a briJ,da los conocimientos necesarios para nor 

matividad del hecha educativo. 

En la actualidad se han desarrollado numerosos trabajos

en los que se intenta fundamentar teó1~icamente la Didáctica, -

ya no sólo desde. ln psicoloeJ . .J., sino auxili~r..dose de otras di~ 

cjplinas cecial es: e incluso hay quienes identifican Pedagog~a 

y did~ctica. [',eede osta postur•a. podr~n. decirGe que la Pedago

g~a está ceñida a un fin pr~ctico y normativo: c.-?rno enseñar. 



4. DIVERSAS FOPHJ\S Df. CC!1CEEIR UNA DlSCIPLillA QUE 

ESTUDIE LO EDUCATIVO. 

El t11rmino Pedagog~a ha sido utilizado por autores de 

muy diversar; corrientes te?ricas, teniendo como elemento coinún 

la idea de que es la encargada de estudiar el fen6meno educati_ 

vo. La manera coroo· lo hace, la finalidad para la que se anali:_ 

za, la forma como se la define, los elementos que privilegia,

eso lo que hace peculiar la concepci~n que ca<la autor ti~ne 

acerca del asunto. 

Más que describir las diversas concepciones de la Pedag9_ 

g~a, aquí se. intenta hacer algunos señalamientos respecto a la 

intencionalidad que se encuentra en estas diferentes formas de 

concebirla. Este finalidad está en si siempre identificada 

con la normatividad, ya sen de manera e~:plícita o irnpl~citairte~ 

te, pues de manera general la Pedagog~a en entendida como una

disciplina encarga.da de analizar la educaci6n con la finalidad 

de brin,¿j_ar elementos que r-~rmii:an configurarla. Tanto autores 

con con1 • .!epciones positivista~, filos?fJco- humanistas, como 

r..s.rxi:::;ta~.:;, los que hablan de Feiiagor;ía lo hacen sier.ipre refi-

riéndo la a una forma de. educar, de ser buen educador o bien 

educado. Se ciñen 1r,ás a definir un 11 deber ser 11 que a explicar 

la l'e ali U.ad. 

Fara desarrollar es"te cap~tulo retomamos ;t.a pol~mica en

tre los te6ricos de la Pedagog~a y loS de. las- Ciencias de la-



Lducaci6n. f\lg..inos intentan definir los alcances de una y otra, 

reconocen una 7 descor.ocen otra o aceptan la existencia de am

bas concediéndoles diferente status epistemol6gico a cada una. 

En este capítulo, por tanto, agrupamos a los te~ricos e.n dos -

partes: 

Aqu~llos que le dan a la Pedagogía el estatuto de Ciencia -

de la Educaci6n y la ligan de manera directa a la normativi 

dad· del proceso educativo. Dentro de este grupo algunos ·r!:. 

conocen la existencia de las Ciencias de la Educaci<?~' pero 

concediéndoles el lugar de plataforma explicativa para re~ 

lar el fen6meno educativo •. 

Los que concib~n a las Ciencias de, la Educación como aqué-

llas disciplinas que explican y analizan el fenómeno educa

tivo sin ceñirlas necesariamente a la pr~ct ica, 

4 .1 PEDAGOGIA. 

En general, en la litez:•att.;.ra revisada, nos encontramos -

con qu~ se le conccd.e a la Pedagog~u e 1 "stu.tus de Ciencia de -

la Educaci6n", cumpliendo una íunci6n ~xpllcativa y nar.mu.ti~1a; 

es decir, la Pedagog~a no s?lo se encargaría de dar cuenta del 

fen?•ner.o educativo, t,;ino qu~ daría pautas, propondría wod~los

par•a llevar a cato de la. mejor for'ma el acto 1.Yiucativo. 

P2l."'a Nassif, la Pedugog~a es lu tctalidad de la dibcipli_ 

na educat:iva y, " ... abarca tanto la teor~a o Pedagogía te6ri--



ca, como la t~cniL'!~ 1;ducativ.:i, :.iase de la Pedaeog~a tecnológi

ca11. <40> La Pedagog~a te~rica abar>cd los conoclmientos y re-

flexiones sobra el h<=oho educativo, l"' Pedagogía tecnol6gica-

comprende lCJS medios necesarios para cumplir con los fines de-

la. educacJGn. 

L.:.. forma como este autor concibe a la Pedagog~a, puede -

ser claran:e.nte; entendida con el -siguiente cuadro: 

Pedagogía ge:.. 

Pedagogí\a neral o sist=._ 
Te6r ica.. m~t ica. 

. . 

Pedagogía 

histórica 

Me·todolog:ía 

/º'"º.""" 
Pedagogía( 

Tecnol6gic~ 

'\..., Organizaci6n 

8ducativa 

Ontología 

Filosofía de Axiología 

la educaci6n 'f<=leología 

Epistemología 

Ciencia de 

la educaci6n 

Biolog~~ 
Psicología 

Sociología 

{
Historia de la educaci6n 

Historia de la Pedagogía 

{

Métodos cstimulativos 

Método(" ejercitativon 

Método: guiadores, 

l1étodos instructivos y co- -

rr•ect: "'S (Didáctica) 

J
As.pecto polít.ico (legisla- -
ci6r, . adrn.iniztraci6n esco-

litr') 

P.sµcctc pP.dar;~Sgico: 

1
-Ciclo=> e ínut ituciones esca 

larc&. 

-Contenidos, planes y progr~ 

¡ mas. 
l 



algunas explicaciones <le Nassif, f;Odemos encontrar un esquema-

complejo de la Pedagogía y fuerteffl'.Onte influído por una finali 

diJd normativa, 

Para él~ la filosofía de. la educaci6n se enca.iiga t¿:nto -

de "dete.rml11ar los pt'incipiot:. e~-{plicativos y constitutivos de-

la educación, esto es, su csenci . .:i y .significa.do", cO!HJ profun-

di zar 11
, •• en el pl'oblema de los fir.es educativo c. en su cone- -

xi6n con la totalidad de la vida humana". ( 41 ) La ciencia de -

la educación se enca.r·ga de dar los conocimientos tc6ricos nece 

sarios para los procesos de aprendizaje, Así, tanto le filoso 

f1a de la educaci6n como la ci.'-!ncjJ. de la educaci6n, constitu-

yen el mat'co teórico concepturtl que guía la labor educativa, -

de la que se encarga la Pedagogía tecnológica. 

Víctor García Hoz concibe el la Pedagogía como la unidad

sistemática de los conocimiento~> r•efcridos a la educaci6n, ha-

ciendo una distinci6n entre lo te6rico y lo práctico de la Pe

dagogía:~ 

"Cabe examinar la educaci6n con el fin de descubrir 
lo que ella es, es decir>, i.nvest igar las manif~sta 
ciones reales de los procesos educativos sin otra=
ulterior pretensi6n que la de hacernos cargo de 
esa realidad ... 
Una finalidad ulterior persiguen las investigacio
nes pedag6gicas: llegar a. deter•minar no solamente
como se realizan loD f8nÓ!-:-,enos educativos, sino co 
rr:o deben realizarse ••. (42) 

La primera es pedagogía general y analit ica porque estu

dia de mane!'Ci aislada los distintos fenómenos educativos n las 
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diferentes formalidades de la -:ducación. La segunda 12'5 pcdag~ 

gía diferencia o sinttética, y;;¡ que estudia los fen6menos edu

cativos en conjunto y la forma corno estos actúan en determincl

da situaci6n, con la finalidad de proponer foPmas de realizar-

los procesos educativos. 

La clasificaci6n que este autor hace de la Pedagogía es

la s iguienr.e: 

Poc!.~gogía 

General 

, /Filosofía de la educaci6n 

Aná1isi'~~Historia de la educación 

formal Ciencia experimental de la 

cducaci6n. 

Elementos personales 

· (Psicología de la educación) 

Elementos sociales 

Análisi (Sociología de la educación) 

material ~Elementos técnico-culturales 

(Didáctica, Orientación y Or 

ganizaci6n escolares. 

exo CEducaci6n femenina y -

varonil) 

Edad (Educaci6n preescolar,-

Unidades primaria, L.edia, universita-
Personale"' ria, etc.) 

indí 
Diferencial vidual y especial) 

Educaci6n familiar 
Unidades Educaci6n institucional 

sociales Educaci6n ambiental 



.!.unque el autoc no explica. cc.n más dt.!l:•::lll.:! t~S1.>J clasifi.-

cacién de lú Pedagogl.a, en la integ1"'ación de sus des .fünbitos -

de estudie (general y diferencial) l.,ecor.oce que el fin Último

dc la Pedagogía es la normatividad del hecho educativo. 

Sarriamona y Ferniinde z van un poco más. allá en su unáli--

sis de lo que es la Pedagogía. Sefi.alan corto tarea prir::Ot'dial, 

el definir con precisión el objeto de estudio de la disciplina. 

Al analizar el proceso educativo distinguen cada uno de los 

elementos que lo integran y las mutuas reldciones que los unen. 

Señalan que el proceso educativo se fundamenta on dos ám 

bitos iniciales: los fines y los condicionani:es de la educa- -

ci6n: 

"La acción educativa, una vez clarificada en su ·ri 
naliáad; se halla ante la realidad sobre la que ::
de be actuar; realidad que al ser el hombre un ser 
social, rebasa el tradicional sentido de 11 sujeto
de la educación11

• Sin duda la primera realidad -
educativa es el sujeto destinatario de la acci6n
educadora, pe1~0 ello aco111:ece en un marco socjal
que condiciona la forma, lugar y posibilidades ge 
neru.les en que podrá acontecer el hecho educati-:."' 
vo". (43) 

La sín-cesis que se da entre fines y condicionantes en el 

proceso educativo es eminentemente normativa, ya que tiene co-

mo finalidád la aplicac:i6n de eGtos fundamentos en la prácti--

ca educativa. Rt!cor,ocen ii.dem5s la. f:.x:istencia de dos ciencias-

que ello.s llaman 11 ilustrativas", por considerarla:::: cicr.c.ias 

no-normati•;as, y que se Encargan de r:.ostrar que ocurri6 c..r, el-

pasado :1 que ocurre t:n el proesente en diferentes lugares, Es-



tas ciencias pueden ser consideradas como explicativas desde -

la perspectiva que se ha definido esta dimensi6n, ya que no es 

tán vinculadas directamente con la práctica educativa. 

Para rnstos autores, el establecimiento de normas es lo -

que da el r;arácter específico a la Pedagog~a; estas normas se

refieren al fen6mcno educativo en su conjunto ya que otras 

ciencias de la educaci6n se encargan de aspectos más espec~fi

cos. As~, reconocen la existencia de las Ciencias de la EdUc!_ 

ci6n junto con la Pedagogía, dándole a esta última un carácter 

eminentemente normativo, 

La clasificación que ellos hacen de las Ciencias de la -

Educaci6n es la siguiente~ 

fines: teología de la educaci6n -

(trascendente) y filosofía de la 

educaci6n (inmanentes), 

Fundarrentaci6n Condicionantes: personales (Biolo
gía de la educación y psicología -
de la educaci6n), sociales (socio

logía de la educaci6n y economía -

de la educaci6n) 

Normativa~-Pedagosía general 
. -Pedagogía diferencial 

-Educativa: orientación educativa 

, 
1

. .6 Arnbito escolar: planificaci6n y or 
r.p icaci n -

· gctnizaci6n. 

· -Instructiva: didáctica 

Ilustraciones-------Históricas: historia de la educaci6n 
-----Cec·::;rr~ficas: educaci6n comparada. 



E~n:us i:;.utore:.i cc¡¡t-1~dn el objct.o C.<:: c.ctudio de_ la Pe.da.ge-

gía como ciencia, en la elabot..,aci~n de normas -que gu~en la co~ 

sccución de los objetivos educativos· y señ~lan que 11
, •• de la 

real capacidad de la Pedagogía para dar validez científica a -

sus normas depende su justificaci?n como ciencia au-r.6noma 11 ~ 44 ) 

En esta propuesta. encontramou una funci6n básicómente 

normativa de la Pedagog~a. Las ciencias que se consideran en

la fundarnentaci6n, lo son en tanto brindan elementos para la -

pr~ctica educativa; en ning~n momento son consideradas como 

ciencias que expliquen la realidad educativa. 

Para Landsheere, la Pedagog~a es ·1!.,. el Cuerpo de tea-

rías y reglas destinadas a orientar a enseñarles a educadores-

en su actividad diaria. Es pluridisciplinaria. llo solamente-

concierne a los fines y objetivos alcanzables, sino que adem~s 

se ocupa de las personas o grupos humanos que intervienen corr.o 

agentes o sujetos, as~ corro de les medios· utilizados con vis-

tas al logro de tales fines", (>ló) 

1.:1 conjunto de ·teor~as son: pedagog~a general, filosof~a 

e historia de la cducaci?n, educa.ci~n comparada, sociolog~a de 

la educaci~n y pcddgog~a experimental. Todas estas teorías 

configuran el fundamento sobre el que se desarrolla la prácti

ca educativa,, ya que permite ilustrar a los docentes acerctJ. de 

las formas cor..o se desarrollaron en otr•as ~pocas o en otros 

contextos, di versüs práct icus cc.l.ucc.t i~1aEO. 
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El conjunto de reglas lo comprenden: la docimología o 

ciencia de los exámenes, la pedagogia aplicada a la metodolo-

g~a general. 

De nuevo nos encontramos _con que el aspecto tec:Srico se -

ciñe a lo normativo, no dejando lugar alguno a un trabajo de -

análisis del hecho educativo. 

Finalmente, existe un trabajo del Ministerio de Educa- -

ci6n de Cuba en que se define a la Pedagogía como: 

" ••• el estudio de las leyes de dirección del pro
ceso pedag6gico (leyes de la educaci6n); determi · 
na los fundamentos teóricos del contenido y de = 
los métodos de la cducaci6n, de la instrucci6n y 
de la-enseñanza; estudia y aplica la experiencia 
más avanzada en la esfera de la educaci6n; refle 
ja la técnica de las cienci<ls pedag6gicas y pro-= 
porciona al pedagogo el dominio de los métodos y 
procedimientos más modernos en el campo de la 
educaci6n y la enseñanza y el complejo arte de -
l.:i influencia pedag6gica sobre el educando". (46) 

Así, podemos notar que la tendencia predominante en to-

das estds formas de concebir a la Pedagogía es la de norrnaP, -

dar reglas, orientar la práctica educativa, dejando de lado 

una labor analítica, explicativa, que permita comprender los -

fen6menos educativos. De esto Último se han encargado con mas 

profundidad aquéllos autores que sostienen la existencia de 

las Ciencias de la Educación. 

4 .2 CIENCIAS DE L.A. EDlJCACION 

11 
••• en los últimos veinte años ha surgido, e in-



clut ... o se ha ido lr..po:dendo, la denor:.ir..ución "Cien
cias de la Educaci6n11 no s6lo en los ambientes es
pecializados, sino i·ncluso ·a. niveles cada día r.-.ás
cercanos a 1 gran público. Este hecho, obviilroente
obedece a una realidad disciplinaria y científica
que, en nuestro caso, culmina con la pluridiir.ensio 
nalidad de la educación". (L¡ 7) -

El campo de las Ciencias de la Educaci6n está en procese 

de constituci~n, pues la progresiva complejización de la reali 

dad educativa hizo que se incluyeran en el campo lenguajes que 

provienen de otras disciplinas, por lo que en la actualidad el 

te6rico de la educaci6n está forzado a ser un especialista, 

analizando sólo un aspecto de la compleja realidad educati~~~) 

Debesse y Mialaret hacen una diferenciación entre lo que 

son las Ciencias de la Lducación que cstudinn a la educaci6n -

corno proceso, como fern:_Smeno, y las Ciencias Pedag?gicas que se 

encargan del trabajo formativo, de los medios y los ra~totlos 

adecuados para asegurar la educ2c.i?n. ( 4 'J) 

Para Agustín Escolano es necesario sustituir a la Pedag~ 

g~a por las Cienciu.c de: la Educ"ici6n. 11 La sustituci6n de la 

etiqueta acad~mico clent~fica 11 fJe<laEogía" por la de "ciencias

de la educaci6n11 no obedece a l'azoncs de simpl'C.! rnudeza formal, 

sino que responde a mutaciones conceptuales y estructurales 

que afectan profundamente al ámbito y perspectivas de lo que -

tradicionalr.-iente hemos venido considerando como ciencias peda

g6gicas". ($O) 

El cambio de t~rmino, seg~n este autor, tiene dos signi-



ficados importantes: un car,1.cter pluridisciplinario en los es-

tudios sobre la educaci6n y un cambio radical respecto al obj~ 

to de estudio. Además el término 11 Pedago.gía 11 tiene un sent:ido 

limitativo e:. impreciso que se resume con las siguientes obser-

vaciones: 

11 ••• a) limitaciones derivadas de la etimología de 1 
término pedagogía, que sensu stricto s6lo acoge-
ría los estudios sobre la educación de- la infan-
cia; b) reducción del ámbito al estrecho círculo
de las preocupaciones internas de la pedagogía -
tradicional; e) posible .identificaci6n didáctico
practicista de los trabajo3 pedag6gicos". (51) 

Estas observaciones apoyan lo que se ha sostenido a lo -

largo d_e este trabajo referido 11 cm'ácter err..inentemente norm~ 

t.ivo de la Pedagogía, 

Cabe reiterar que el desarro~lo de este campo del saber

la realidad educativa se ha ampliado y compleji;;:ado lo que in

fluye en la estructura de la Pedagog~a, ya que en la actuali-

dad requiere del ~uxilio de diversas disciplinas tanto para el 

análisis como para la regulaci6n de lo educai:ivo. 

1\ partir de esto, surgen las siguientes ini:errogantes: 

8n este contexto de espec:iulización, ¿qué lugar ocupa la Peda-

. gogía?, con esta situaci6n ¿se está reafirmando su funci6n nor 

mativa?, (.el punto de integración de los conocinientos sobre -

lo educativo, Cb decir, el apcrte de las ciencias de la Educa-

ci6n lo ocu¡:;aría esta función normativa, como lo afjrr.-ian ulgu-

nos de los autores rtvisados hasta el momento? 



Cut.~stiones que no h..::.n siclo re:::.ueltas y qui;! para el caso-

que nos ocup.J. ser~a imprescindible retomar. 

A partir de lo trabajado en este capítulo es posible se

ñalar dos problem;;_ticas fundamentales en la constituci6n del -

campo. Por un lado, una tendencia desde la Pedagogía a la no~ 

matividadj a concebirla como una ciencia normativa que tiene -

como función orientar la pr~ctica educativa. Por o·tl'.J, las 

Ciencias de la Educaci6n como aquéllas disciplinas que se en-

cargan de explicar y analizar lo educativo, lo hacen parcial-

r.:ente desde su perspectiva particular, sin lograr articular :e~ 

tos conocimientos que permitan dar cuenta de la complejidad 

del campo. 
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S. ANALISIS HISTORICO DEL PLNl DE ESTUDIOS DE PE-

DAGOGIA. DESDE SUS ORIGENES HASTA SU CONFIGU-

RACIO!l ACTUAL. 

El ar~lisis del plan de estudios de Pedagogía se realiza 

tomando los e.lementos desarrollados en los cap.~tulos anterio- .. 

res. A partir de lo trabajado es posible derivar tres formas

de concebir el campo de estudio de lo educativo y que desde 

nuestra perspectiva se encuentran mezclados en la configura- -

ción del actual plan de estudios. 

Encontramos en el desarrollo del campo, tres racionalide_ 

des por las que ha pasado y que en la actualidad se mezclan, -

entrecruzan, sin fijar sus l~mites de competencia. Estas son: 

filos~fica!., científica y técnica. 

Una tendencia, desde el campo de la Pedagog~a a la norm~ 

tividad, a concebirla como una ciencia normativa o técnica que 

tiene como función orientar la práctica educativa, apoy~ndose

en .los conocimientos que b1~indan las diferentes ciencias socia 

les, 

Las disciplinas que se encargan de explicar y analizar -

lo educativo, las Ciencias de la Educaci?n, lo hacen de manera 

parcial, estudian un aspecto de l¿ re¿-tlidad educativa y desde

esta propuesta no se encuentI'an enlaces o puntos de integra- -

ci6n que permitan reconocer la complejidad del fen6rner.o educa-



.. 
tivo. 

En la historia del plan de e:studios que nos ocupa, estas 

tres formas de concebir el campo de estudio están presentes, y 

en la actualidad se encuentran mezcladas, amontonadas, entre-

cruzadas, dándole al estudian~e una visión confusa del caffipo. 

Las categorías que se utilizan para el análisis se defi

nen en funci6n de lo que suponemos, está presente en el plan -

de estudios de Pedagog~a, es decir, si Cefinimos la racionali

dad filosófica o la dimensión normativa de tal forma., es a Pª!: 

tir de considerar que así es concebido ese aspecto en el plan

de estudios. 

Dimensión explicativa, Se ocupa de dar cuer.ta en diferen-

tes niveles de aproximación, de los procesos y fenómenos 

educativos, identificando los elementos integrantes y los -

factores que intervienen en ~u configuraci6n y caracteriza

ción. 

Dimensión normativa. Se encarga de la orientaci6n y regul~ 

ci6n del fenómeno educativo, organizando sus elementos y 

controlando la intervención de los distintos factores en un 

sentido deterrdnado. 

Racionalidad filosófica. Cumple una función de saber funda 

mental y de justificador de las prácticas educativas. Apu!! 

ta a un modelo ideal de educación. 



Racionalidad cienttfica. Aquí retomamos la idea que desde-

Fullat planteamos sobre la. ciencia. Se considera como cam

po cient~fico todo conocimiento que se deduce 16gicamente 

de otro que es válido y se confirme con la experiencia. 

Racionalidad técnica, Es un saber como actuar para que ha

ya aprendizaje y una forma práctica de conocer, 

5, 1 ORIGEN DE LA FORMACION EN EL CAMPO DE LA EDUCACION, 

Según un estudio realizado por Moreno de los Arcos,< 52 > con 

Laubscher, Rébasarnen, Carrillo y otros notables educadores del 

siglo XIX se inicia en México un importante movimiento pedag6-

gico, 

LaG primeras referencias encontradas de un curso de Pedago

g~a fueron en el año de 1887 en una escuela secundaria para ni 

ñas, que pr•etend~a ser un centro de formaci6n de profesores y

en la creaci6n de la Escuela Normal de México en ese mismo año, 

donde st~ introducen cursos de pedagogía también. 

Les textos escritos en esa época sobre el tema y que i~uG--

tran la orientuci6n de la pedagogía, sehalctn quP. ésta es el ar 

te científico de ensenar, P.rte porque. está constituído por un 

conjunto de precep·tos que indican lo que debe hacerse en ld en 

st::ñanza. Científico porque sur.; prir.c:ipios (psicol6gic:os y fi

siológicos) sirven de base a las reglas de la enseñanza. (SJ) 
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Aquí 1;os encontramos con una tendencia norm.-:itiva de la -

Pedat;og~a a la manera de los auto1•c3 trabdjados ·en los capítu

los anteriores, ya que si se analiza la educaci?!J., es en lun-

ci6n de brindar elementos para marcar los preceptos de la edu

caci6n. Por otro lado, se encuentran dos racionalidades: una

cient~fica (psicol?gica y fisiol6gica) y otra t~cnica (conjun

to de preceptos), que se complementan, ya que la pri.mera sir

ve de fundamento para la realizaci6n de la segunda. 

La orientaci?n o concepci6n sobre la Pedagog~a de esta -

~poca, en donde el aspecto filos6fico está ignorado, se puede

explicar por la influencia del positivismo y el desprecio por

estudios human~sticos que se consideraban caducos, pues corres 

pendían a la postura que sostuvo durante siglos la Real y Pon

tificia Universidad de México. Otro señalamiento importante -

e~ que en esta ~poca s?lo se consideraban como ciencias que 

servían de fundamento a la Pedagogía aquéllas que brindaban·co 

nacimientos sobre el desarrollo del niño. 

Según Emilio Ter.ti <54 l en esta época (1967-1910) existe

en México un mercado de saberes educativos relativamente es- -

tructurado, y esto se puede verificar en la forma como se erg~ 

nizan los estudios en esta área del conocimiento. 

Eu 1910, con la reapertura de la Universida?, se crea la 

Escuela ~:aciona.l de Altos Estudios que pretendía llenar la ca

rencia <le estudios de posgt'ado en las diferentes ramas de la -

ciencia; prepar•ar mejür al pI'ofesorado pero sin una dcfinir:ii6n 



precisa, ya que no se intentaba que tuviera el' carácter de ur.a 

normal superior, sino única.'!'.ente perf<!ccionar o actualizar sus 

conocimientos; y desarrollar y fomentar la investigaci6n cien-

tífica, 

En esta época la Universidad se conforma con las escue-

las: Nai::ional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de 

Ingeniería, de Bellas Artes y de Altos Estudios, Con las dos

últimas escuelas se incorporan los estudios humanísticos que -

habían sido rechazados anteriormente. 

La Escuela Nacional de Altos Estudios estaba formada 

por: Facultad de Humanidades, de Ciencias Matemáticas, de Cie!!. 

cias F~sicas, de Ciencias Biol6gícas y de Ciencias Morales y -

Sociales. 

Con Ezequiel A. Ch~vez como director, se instaura la en

señanza de la pedagogía en la Escuela de Al-tos Estudios, En -

esta época encontramos un curso de "Ciencia y Arte de la Educa 

ci6n, Psicología y Metodología General",c 55 l cuyo programa com 

prendía: 

Los puntos de vista esenciales para el ectudio de la educa

ción, que pueden considerarse como los fundamentos de la 

nisr.1a, Estos compr•er.den: un punto de vista filos6fico, une 

biol~gico, uno psíquico, une ético y uno social. A partir-

de estos funda~entos, se concibe a l;J. educación como " .•• -

una adaptaci6n al medio mate~ial, espiritual y social de un 



pueble culi:o", ( .;;:. ) '1 se c.::insldt!l'a que: la eñucación es lü en 

cargada de perfeccionar el medio social y político del país. 

Los factores de la educació~, que son: el material de ense

ñanza que comprende las ideas directrlces de los grandes 

educadores; el medio ambiente, y el educando y el educador, 

donde se trabajun todo lo relacionn.do con los procesos psi

cológicos del educando. 

Los medios, en donde se incluyen los principios esenciales

de la Metodología General (selección, ordenamiento, forma y 

procedimientos de la enseñanza). 

Los resultados inmediatos de la educación, que comprenden:

instrucci6n, disciplina, cultura y eficienc.iá., y su fin úl

timo que es lograr el perfeccionamiento .del individuo y del 

mundo. 

Según Moreno de los Arcos, CS?l existe aquí una concep- -

cien diferente del campo a la sostenida antes de la reapertura 

de la universidad. Hay un intente de erradica"' el positivismo 

y de incorporar la enseñanza de las humanidades, debido quizá

ª la influencia del ambiente universitario de los Estados Uni-

dos. 

Sin embargo, si se analiza con detenimiento el programa

que se acc.ba Ce describir, se er.cuen.tra. una concepci6n del cam 

po suficit..ntemente conformador en la que Ciencia de le. Educa-

ci6n se constituye con la concepci6n general sobre la educa- -
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ción (los puntos de vista) '/ con los factores que describen ·e~ 

no cimientos precisos sobre los ;irocesos nentale s del educando. 

El Arte de la Educaci6n la comprenden los medios, donde se in

cluye la Hetodología General, y una parte de los resultados, -

ya que ahí se desarrolla todo un apartado de organizaci6n de -

conocimientos en len cursos. 

En este programa est~ ·presente la racionalidad filos6fi

ca que cumple la funci6n de saber fundaffiental de la educación, 

la racionalidad científica desde la psicología y la racionali

dad t~criica donde se señalan los preceptos de la educaci6n. T~ 

do esto, englobando una concepci~n eminentemente normativa de 1 

campo, en donde si existe el análisis de la educaci6n es en 

funci?n de mejorar o perfeccionar el r:lismo proceso educativo. 

Cuando en 1915, Miguel E. Schultz ocupa la dirección de

la Escuela, se estructuran los planes de estudios con base en-

dos criterios: los corlocimientos propios de la materia de ens~ 

fianza y la didáctica especial y práctica docente. El 15 de f~ 

brero del mismo año fue cJ.pro t.adc el "Plan General de la Es cue-

la l:acional de Altos Estudios 11
, cotableci~n<lose cuatro líneas

de estudios: 

[studios de ir,vest igaci?n experimental. 

Cursos enfocados a complementar los es·tudlos de preparato--

rid o rrofesional. 

Cursos de vulgarización de ~onocimicntos. 
( 5 8) 

Estudios Ce ~speciali=acióD para la formaci6n de profesores. 



Las secciones -d~ las que se corriponía. la Escuela e1:-an: 

Sacci6n de Humanidades. 

Secci6n de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Sección de Cienc:i..as Sociales, ?ol~ticas, Jur~dicas y Econ6mi--

cas. 

En estos estudios se incluye un curso de "Ciencias Filo-

s6ficas y Ciencia y Arte de la Educaci6n" en la tercera subse_s 

ción de la Secci6n de Humanidades, distribuido en tres años. -

Su programa comprende dos materias de ps icologia, cuatro~ mate

rias filos?ficas, tres materias t~cnico-pedagógicas y doti mat~. 

rias de cultut>a general. (S 9 ) 

Este es un programa más complejo y vinculado directarnen~ 

te a la filosof~a que lo sustentaba; de nuevo el aspecto cien

tífico desde la psicología que brinda elementos para el desa--

rrollo eficiente de la educaci6n, y el aspecto t~cnico con rr.a

terias de Hetodología. Este adquiere un car~cter más amplio -

del considerado en el programa unterior, ya que se incluyen ·a~ 

pectes .relativos a la administre.ci?n escolar, la orgc;tnizaci6n

y legislaci6n y la historia de li'! td1Jcación. 

Ls hasta 1921 bajo la dirección nuevamente de Ezequiel -

A. Ch~vez, donde se define con JT,cls precisión el carácter d.e 

los estudios pedagógicos en la E.:::c.uelo de Altos Estudios, con

templados bajo dos direcciones: 

Como e.na especialidad ~n donde se otorgan diferentes grados 



académicos. 

Como una tarea de servicio para las demás carreras de la Es 

cuela, mediante la oferta de cursos de fo1·maci6n docente. (GO) 

Se, incluyen estudios destinados a formar directores e 

inspe,ctores de escuelas, en un pr·oyecto de reorga.nizaci6n de -

la Facultad de Altos Estudios en 1924. Dentro de la especiali 

dad de ciencias de aplicaci6n se brindan cursos destinados a -

expedir certificados de aptitud a Directores e Inspectores de

Escuelas, formados por: cursos de psicolog~a, de organizaci6n

y administraci6n escolares, de conocimiento de la realidad edu 

cativa mexicana y de medici6n de las aptitudes mentales de los 

educandos, (Gl) 

En 1925 se desintegra la Escuela Nacional de Altos Estu-

dios, dividiéndose en: Escuela Normal Superior, Facultad de 

Graduados y Facultad de filosofía y Letras. 

La Facul1:ad de Filosofía y Letras tenía como finalidad -

el cultivo de las disciplinas superiores del saber y la difu-

si6n sistemática de la cultura; mientras que la Escuela Norrr.al 

SuperioP f,e encargaría Je preparar directores e .inspectores de 

escuelas pr>imarias, profesores universitdrios de secundarias,-

pt'eparator ias y norma.les y jefes de s isterna s edui.:at i vos rura·--

les. Con esto se ampl~an las funciones que des1n•rolla un esp~ 

cialista en educaci6n. Esto cst[1 relacionado con los ale.anees 

que va tomL!.ndo la educaci6n en eco:~ rr:ornento en el país, ya que-
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los servicios educativos' se van ampliando a todos -os sectores 

de la educaci6n. 

Mientras que la Facultad de Filosof~a y Letras forma fi-

16 sofos, historiadores, literatos, etc., la Normal Superior h~ 

ce de ellos profesores de educaci6n media y superior, 

Con esto, los estudios pedagógicos se concentran en la -

Escuela Normal Superior, en donde los cursos son muy semejan-

tes a los del proyecto de reorganizaci6n de la Fa·cultad de Al

tos Estudios de 192~. 

Un dato importante es que en 1926, en un plan de estu- -

dios de la Escuela Normal Superior se incluyen estudios desti

nados a organizar y dirigir investigaciones pedag~gicas, estu

dios críticos de métodos, sistemas y pr~cticas de enseñanza, -

Es decir, con esta nueva. orientación, se incluye ya una dimen-

si6n explicativa de la Pedagogía y desligada en principio de -

una funci6n normativa. 

En este período hubo un gran vínculo entre la Facultad -

de Filo$ofía y la Escuela Normal Superior, ya que para cual- -

quier grado de la segunda, se ten~a que cursar la especializa

ci~n deseada en la pri~era, reforz~ndose así el área académica 

escogida y la Pedagog:ia. (GZ) 

En 1929 se. arr.pl~an las especialidades en la Escuela Nor

mal Superior y se conforrr.a.11 los posgrados: Maestría y Doctora-

do en Cit! r.ci~::; d~ la Educaci6n y perfeccionamiento en otras en 
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señanzas. Las .especialid.ades son: 

Profesor de escuelas secundarias' preparatorias y normales. 

Director de escuelas primarias:. 

·Inspector de escuelas. 

Directora o inspectora de jardín de niños. . 

Director, Administrador y Super.visor de sistemas educativos 

rurales. 

Trabajador social. 

Los planes de estudio de estas especialidades son suma-

mente complejos. Incluyen estudios de cultura general, de or

ganizaci~n y administración de escuelas, ele t~cnicas pedagógi

cas, de fundamentos (psicología, sociología, filosofía), pero

ya no se encuen-tran enlaces claros entre estos grupos de asig

naturas. <53 l 

Estas nuevas especialidades se relacionan .con la comple

jidad y extensi~n que va adquiriendo el sistema educativo mexi 

cano. Se relaciona además con una necesidad de control del 

mismo, al crear carreras como la de Inspector o Director de E.§. 

cuelas. 

I~ 1929 la Universidad logra su autonomía desvinculándo

se la de Secretaría de Educaci6n Pública y en 193lt la Escuela-

l:ormal Superior pasa a formar parte de la Secretaría de Educa

ci6n. 

t~bido a esta situaci6n se reestructura la sección de 



Ciencias Ce la Educaci6n incorporada a la Facultad de Filoso-

fía y Letras. Aunque en algunos doct.unentos se señala que con-

esta reestructuración al interior de la Facultad se replantean 

los objetivos de la carrera de C.:icncias de la Educaci6n y se -

acogen nuevas tendencias, la organizacic?n de los cursos es su

mamente parecida a la que se hab~a seguido con anterioridad en 

la Escuela Normal Superior. El único ca~bio significativo es-

que para optar por el grado de Maestro en Ciencias de la Educa 

ci6n en la Facultad de Filosof~a, se requería haberlo sido en

cualquiera de las otras carreras de la misma (filosofía y le--

"tras, historia, etc.). 

En los planes de 1937 y 1954 hay asignaturas referidas d 

la medición de aptitudes, así como· una centrada en la investi

gación y vinculada directamente a la sociología, además de una 

filosofía de la educación y otra de historia. En este sentido 

consideramos que se reducen notablemente los cursos que brin--

dan elementos te~ricos y de conocimiento de la realidad educa

tiva mexicana. En su lugar hay ur. número considerable de rr..ate 

rías de car~cter psicol?gico y, coi::o ya se mencionó, de rr.edi-

ci6n de apti"tudes; existen pocas materias ~edag6gicas (de ca-

rácter normativo) que se refieren a técnicas de la enseñanza.-

Este plan de estudios presenta asicna.turas total:r.ente aisladas, 

sin un hilo conductor, concebidas cor.te un paquete de conocj- -

mientas necesarios rara los íuturos docentes de las escuelas -

de educación media, ( 64 ) 
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En 1955 se reorganizan las actividddcs académicas de la-

Facultad de Filosofía y Letras, creár.ctose la ~iaestr!.a y t'octo

rado en Pedagog~a. Además, los departa-:11;.!ntos que integran la

Facultad se convierten en Colegios de: Filosofía, Letras, Psi

cología, Historia, Geografía, Antropcloe ía y Pedagog~a. 

11 En nuestra disciplina se produjeron importantes 
cambios. El departamento de Ciencir1s de la Educa
ción se convirtió en Colegio de Pedagogía, desapa
reCi6 la Maestría en Ciencias de la Educución y se 
cre.6~ con un plan de estudios .:::ensiblemente modifi 
cado, la Maestría en Pedagogía. Lo fundamental de 
€Ste nueve plan~ sin duda, f~e el cambio en la 
orientaci6n de la especialidad. Hasta entonces, -
la maestrÍ¿. ~e consagraba a la formaci6n de profe
sores. La rtaestría en Pedagogía en cambio, fue -
concebida ya cerno Una profesi6n con mayor amplitud 
de rr,etas". (6S) 

Las funciont!s prirr.ordiales de esta nueva carrera son: m~ 

jorar los aspectos acad~micos del rragisterio formando pedago-

gos GUe organicen escuelas, investiguen lo relacionado con el

fen6rrieno educativo y preparen maestros para la enseñanza en es 

cuelas secunda~ias. Con esto, se considera que el pedagogo 

tendría '..lna formación m~s pr'Ofesional, en tanto que se abría -

un campo más amplio da posibilidades de. cj~rcer, r.o restringi

do únicarr.P.nte a la formaci6n de profesores, 

Ya en esta época el plan de estudios es sumarr.ente pai.·ec.!_ 

do al ac1:ual; se incluye J:Or rrirr.era ve:: asignr.turas como: Te~ 

r~a Pcdab6gica, Didiictir:n, T~cnic,:;. de la Investigaci~n Pedag~

g.:.ca~ Conocimiento de la Infancia. El er . .foque que se le da a-

la Fedagogía es, por un lado, el de disciplinas teórica y por-



otro, :::iencia aplicada y con una orier.taci6n hacia deterrr.ina--

Gas áreas del conocimiento ·(histeria, filosofía, psicolcgía y-

sociología). 

En este nuevo plan de esi:udios se incluye cna lista ar:,--

plia de conocimientos sumamente diversificada, pero sin un eje 

que le dé sentido. Al intento de formar profesores, se sur.;a.r.

ahora otras funciones, pero sin establecerse jerarquías, enla

ces, relaciones, encontrando ya aquí las tres raci~nalidades: 

filos6fica pues se contemplan conocimientos filos6ficos, cien-

tífica a partir de los conocimientos que brinda la psicología-

y sociología básicamente y técnica al incluírse .cursos de Di-

dáCt ica, psicotécnica, antropometría, et e, Ader..ás se advierte 

la inclusi6n de una dimensi6n explicativa con asignaturas corno 

teoría pedag6gica o técnicas de la investigaci6n pedagógica, -

que brinda elementos de análisis del fer.6meno educativo sin ·1i 

garlo directamente a la práctica. La di~ensi6n normativa apa

rece diluída en este plan de estudios y ya no encontramos enla 

ces claros entre conocimientos te6ricos v técnicos. ( 66 ) 

ó. 2 CREACION DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA. 

En 19&9 se introduce la licenciatura en la Facultad de -

Filosofía y Le.tras como ciclo iur:darr.ental Ce forc:ación profe-

'sional 'en las diferentes r:arreras. Fer lo tanto los e.studios

de Pedagog~a quedan integrados en les tres nive1es. La licen-

ciatura se dedica a formar profesiona.les que puedan estu·.:!iar -
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integralmente el. fen6rreno educativo. Lá maestría interita capa-

citar para la docencia especializada. Y el doctorado se dedi

ca a la investigaci6n. 

Diecinueve materias integran el plan de estudios de la -

licen~iatura: dieciseis obligatoPias y tres optativas. La ca

rrera tiene una duraci6n de tres años y está dividida en mate-

rias obligator-ias de carácter general que se consideran como -

aquellas asignaturas que brindan elementos te?ricos, y mate- -

rías obligatorias monográfica~ que están orientadas hacia pr"á~ 

ticas profesionales específica8. (S?) 

Es un plan oumamente parecido al de la Haestría de 195 5-

y con las características q\.1e :/a se señalaron. Una serie de -

conocimientos te6ricos y técnicos aislados, y sin una defini-

ci6n clara del profesionistd que se pretende formar. 

En 1966 se reforman los planes de estudios de todas las-

carreras de la Facultad. Se incluyen en el plan de estudios -

de Fedagogía materias pedag6gicas, orientadas hacia la docen--

cia tales como: Didáctica y Práctica de la Especialidad, Etica 

profesional del magisterio, además de las ya contempladas. 

La nueva estructura del plan de E:studios contribuye a 

c;,ue el pedagogo se forme específicamente para la docencia, la

~écnica, la administración de la educaci6n y la investigaci~n

pedag6gica. 

Las ce.racterísticas cenerales del plan de estudios son -
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las sit;uientes: 

La lic1:.1nciatl.U"ª consta de cincuenta asignaturas cursadas en 

cuatro años. 

Hay cuatro especialidades: Psicoped~gogía; Sociopedagogía ,

Didáctica y Organizaci6n Escolar, y Teoría e. liistoi'ia de la 

Educaci6n. 

El primer año es de materias. obligatorias y a ·partir del ~ 

segundo se cursan tanto materias obligatorias corro optati

vas de la especialidad elegica, (GS) 

En el primer año por tanto, se pretende proporcionar 

los elementos te6ricos básicos para el análisis y configura-

ci6n del fen6meno educativo, y los tres siguientes serán estu 

diados por el alumno según el área elegida, 

Aquí aparece ya el plan d~ estudios que se sigue en la-

actualidad, con objetivos muy precisos, y contrario a esto 

con una gran cantidad de asignaturas que no responden a los -

objetivos. En este plan el área de rsicopedagogía aparece 

con una g1"an cantidad de asign-:'ituras, mientras que el de so-

ciopedagog~a y el de teoría e historia c'Jentan con un núrr.ero

míniw.o de materias. 

Las raodificaciones hechas al plan de estudios de enton-

ces a la fecha han si.do mínir.:as, pues E"·6lo se han añadido o -

quitadc algunas asign¿turas. Los ca.mbios importantes se r.an-
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dado fuera del misr..o plan de estudios, es decir, en la prácti

ca cotidiana de maestros y alumr.os, En este sentido, lo que -

influye para que se den estos cambios de orientaci6n es la fo::_ 

maci6n de la gente que se. incorpora a la planta docente del Co 

legio, la influencia de ciertas corrientes te6ricas y la forma 

como se ha ido conformando el rr.ercado profesional del pedago--

go. 

En 1972 se opta por cambiar el sentido de las especiali

dades; de áreas obligatorias se constituyen en áreas de inte-

rés; con lo que la elecci6n de las asignaturas optativas se 

flexibiliza, porque el estudiante ·puede seleccionar ma.terfas -

de diferentes áreas. 

A partir de 1976 se llevan a cabo las siguientes modifi

caciones: 

Inclusi6n de dos materias optativas: pedago~ía contemporá-

nea y pedagogía experimental. La segunda asignatura se in

cluy6 con la finalidad de darle al estudiante una formaci6n 

te6rico-metodol?gica para la investigaci6n educativa y con

secuenterr.ente para la construcci6n de la teoría educativa. 

Creaci6n de cinco talleres y un seminario, con la caracte-

r~stica. de que cada ser.,12stre se pueden tratar t€máticas di

ferentes. ".,.dada su singular modalidad de trabajo, c.:i.rac

teri~ddo por la posibilidad de discutir infinidad de tcmas

semestre a semestre, han permitido por uno parte, la perrr.a-
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nente actualizaci?n del plan de estlidios y, .por ot:ra, la 

permanente actualización Ce la formación filos6:ica, teóri

ca, ~.etodol6gica y i:écnica de los esi:udiantes".< 59 > Los ta 

lleres son de: Investigación pedagógica, Orientación educa-

tiva, Comunicaci6n educativa, Organü~ación educativa y Di-

dáctica. Se incluye además un Seminario de Filcso:ía. 

Reestructuraci6n de las asignaturas Prácticas Escolares y -

Didáctica y Práctica de la Especialidad. la primera tiene

como finalidad vincular al estudiante con cuatro sectores -

en los que se puede desempeñar como pedagogo (docencia, re-

habilitación, era presas o instituciones, e invest igaci6n). -

La segunda tiene como objetivo realizar una investigación -

en el área de especialización cursada o en el sector de tra 

bajo en el que se llevaron a .cabo las prácticas escolares. En 

este sentido, ·se plantea una continuidad entre estas dos asig

naturas. (?O) 

Aquí nos encontramos de nuevo, mezclados todos los aspectos 

bajo los cuales es posible estudiar lo educativo y con una 

gran cantidad de conocimientos de los diverso3 campos, pues a

las asignaturas optativas existentes, se añaden todos los te--

mas trabajados en los talleres. Si bien este aspecto ~odr~a -

enriquecer el conocimiento del campo, la carencia de eje& de -

es~udio, de an~lisis y de pr~ctica impiden que el estudiante -

logre abrirse un campo propio en el mercado de trabajo, 

Las r::aterias filosó:icas se reducen ccnsiderableraente y ya-
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no sa vislumbra con claridad que funci6n cumple en la forma- -

ci6n del pedagogo. La racionalidad científica en el plan de-

estudios muestra un cuadro complejo. A las asignaturas que 

pueden identificarse como Ciencias c!e la Educación (psicología 

de la educación, sociología de la educación, historia de la 

educación, economía de la educaci6n) se añaden otras donde se

traba]an aspectos más específicos de cada una de estas cien- -

cias, especialmente de la psicología de la educaci6n (psicolo

gía del aprendizaje y la motivaci6n, psicología social, psico

fisiología aplicada a la educ~ción, etc.). 

Por último, las materias técnicas se diversifican en el 

plan d~ estudios y se presentan como conocimientos parciales y 

desvinculados en principio, de marcos teóricos y metodológicos 

a partir de los cuales, aquellos conocimientos tendrían senti-

do. 

Dentro de este mismo esquema identific~amos como ámbito cx-

plicativo las áreas de sociopedagog~a (orientada exclusivamen

te hacia· la investigaci6n), historia y filosofía. La función

de ~sta Última. no queda suficientemente clara, pues bien puede 

servir de fundamento a la práctica educativa o como campo de -

explicación de lo educativo. La dimensi6n normá.tiva r!n el 

plan de estudios se di"/éI'cifica y diluye, pues si bien está 

considerada toda un área que se ha definido en este trabajo ca 

me pedagógica,(?!) se incluye además un ~rea aue ruede defini!.: 

se como rehabilitaci6n educativa dentro de la psicopedagogía,-
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que representa una nueva opción profesional. Esta ·Últirr.a nos

parece más cercana a lo que es una es~e~ialidaC de la carrera

de Psicología, que a la de Pedagogía. Sin embargo, es el área 

que m~s asignaturas y demanda tienen. Otro aspecto J..r:iportar.te 

de señalar es que ya no existe la vinculaci6n entre la Psicolo 

gía como la Ciencia de la Educación y la redagogfa como técni

ca, en donde (como ya se había señalado en los primeros planes 

y cursos revisados), la primera daba elementos de conocimiento 

ne-ces-arios_ para modelar la pr~ctica educativa. 

Ahi:ira bien, asignaturas como Organizaci~n educativa, Si~ 

tema educativo nacional y Organismos nacionales e internacion~ 

les de educaci~n, cuyos or~genes pueden ser clarar..ente identi

ficados con una especialidad de Dirección e Inspección de Es-

cuelas, quedan totalmente desvinculadas de las otras asignatu

ras¡ además estas funciones ya no son contempladas dentro de -

la formación de 1 pedagogo, 

La asignatura teoría pedag6gica, recientemente incluída

en el plan de estudios, que podriu conceblrse como eje o sus-

tento en la formaci6n te6rica del pedagogog y donde podrían 

ser integrados aportes de las diferentes disciplinas que estu

dian el fen6meno educativa, no ha lof'rado consolidarse como 

tal, debido a la falta de conforrnaci~n del propio campo y a la 

gran cantidad de conocimientos y contenidos incluídos en el 

plan dt! estudios. 

Por último, e.abe resaltar la ausencia de asignaturas de-
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.corte metodol6gico que implicarían una rehabilitl:1ci6n en dive::_ 

sas técnicas de investigaci6n por un lado y una formaci6n epi! 

temológica, por otro, que permitiera al estudiante acercarse a 

las diversas concepciones de conocimiento de .la realidad y de-

los procesos que se siguen encada caso. 

Para tener una visi6n más clara de la situaci6n que gua!:_ 

da el actual plan de estudios respecto a fragmentaci6n de con!?_ 

cimientos, acumulaci6n de contenidos, ausencia de otros, falta 

de relaci6n y de jerarquizaci6n entre las asignaturas, en se-

guida se presentarán dos cuadros en los que se organizan la's -

materias de acuePdo a las categor~as utilizadas en este traba

jo. I:sta organizaci6n de las asignaturas no se hace con el 

fin de encajonarla~ bajo ciertos aspectos o de clasificarlas,-

sino de ubicarlas de acuerdo a sus orígenes en algunos casos,-

y en otros de acuerdo al sentido que en la act~alidad han ad- ... 

quirido, 

CUADRO 

Organizaci6n de asignaturas en: Filos6ficas, Cien

tíficas y Técnicas 

ASIGNATURAS FILOSOrICAS. Son aquéllas que desde una c·oncep- -

cÍ.6n clásica de la filosofía, se centran en aspectos de carác

ter normativo, Cumplen una funci6n teleol6gica y axiol6gica -

en la e.ducaci6n. 



Obligatorias: Antropolog~a filosófica. 

Filosofía de la ecucaci6n 

Etica profesional del magisterío 

ASIGNATURAS CIENTI.FICAS, Se componen de aqu~llas materias 

que, desde su perspectiva, d~n cuenta de lo educativo, y que -

se, ubican dentt>o de las llamadas 11 ciencias de la educaci~n11 • 

Obligatorias: Psicología de la educaci6n (con doce asignat\l_:~ 

ras de .corte psicol6gico), 

Sociolog~a de la educaci~n. 

Historia de la educaci6n (general y en México), 

Optativas: Economía de la educaci6n 

ASIGNATURAS TECNICAS. Son aquellas que bt•indan los instrumen

tos necesarios para la operatividad del hecho educativo. 

Obligatorias: Didáctica generdl 

Fsicotécnica pedag6gica 

Prácticas escolares 

Auxiliares de la cornunicaci6n 

Estadís·tica aplicada a la educaci6n 

Organizaci6n educativa 

Or.ientaci6n educativa, vocacional y profesional. 

Didáctica y práctica de la especialidad 



Optativas: 
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Metodología 

Evaluación de acciones y programa:=; educativos 

Planeaci6n educativa 

Técnicas de la educaci6n extraescolar, 

CUADRO 2, 

Organizaci6n de las asignaturas en: explica

tivas, explicativo-normativas y normativas. 

ASIGNATURAS EXPLICATIVAS. Son aquellas que dan 'cuenta, anali

zan o reflexionan sobre el fen6meno educativo. 

Obligatorias: Teoría pedag6gica, 

Sociología de la educaci6n 

Optativast 

Historia de la edur:aci?n (general y en .. México), 

Epistemología de la educaci6n. 

Pedagogía experimental 

Economía de la educaci6n 

ASIGNATURAS EXPLICATIVO-NORMATIVAS. Son aquellas que analizan 

el fen6meno educativo, con la finalidad de brindar elementos -

;:iara la configuraci6n de la pr~ctica. 

Obligatorias: Antropología filosófica 

Filosofía de la educaci6n 

Psicología de la cducaci6n 

Conocimiento de la infancia 



Optativas: 
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Conocimiento de la adolescencia 

Didáctica general 

Psicofisiología aplicada a la educaci6n 

Psicología del aprendizaje y la motivaci6n. 

Psicología social 

Psicopatología del escolar 

Psicologia contemporánea 

Teoría y práctica de las relaciones humanas. 

Pedagog~a comparada 

ASIGNATURAS NORMATIVAS. Son aquellas que dan elementos para -

regular la pr~ctica educativa. 

Obligatorias: Orientaci6n educativa, vocacional y profesional 

Etica profesional del magisterio 

Opt ati'las: 

Psicotécnica pedag6gica 

Estadística aplicada a la educaci6n, 

Legislaci<;Sn educat.iva 

Organizaci6n educativa 

Sistema de edLlcaci~n especial 

Laboratorio de psicopcdagogía 

Laborat:orio de didáctica 

Plane aci6n educat i Vd 

Evaluaci6n de acciones y programas educa~ivos 



- G9 -

CONCLUSIO.NES 

E.ste apartado intenta cerrar el análisis y se centra en

dos aspectos: por un lado, señalar la importancia'de este tipo 

de análisis como fundamento para la reestructu,raci6n del.plan.:. 

de estudios de pedagogía vigente. ·por el otro, abrir .. algunas

pcisibilidades de estudio de lo "educativo", a partir de la de~ 

limitaci6n, más o menos precisa, de diferentes ámbitos, 

Al revisar• el plan de estudios de pedagogía, encontramos 

en primera instancia, un c~mulo de asignaturas que correspon-

den a diferentes disciplinas, diversos contenidos y una gran -

variedad de técnicas pedag6gicas; todo 1c anterior sin un eje

de in-egración y sin un sentido claro de la organizaci6n de -

los conocimientos en el plan de estudios. Una gran cantidad -

de asignaLuras psicol?gicas y técnicas y una ausencia signifi

cativa de materias rr.etodol6gicas. 

Por esto, nos ha parecido conveniente iniciar el análi-

sis con los orígenes de los c.:studios en el campo de lo educat.!_ 

vo para encontrar las tendencias, orientaciones Y. ámbitos de -

estudio acumulado$ (que no intecrados) en el plan de estudios

de Pedagogía, que pod.ría explicar porque se entrecruza, amont~ 

nan y parcializan los conocir1lientos. Todo esto ~ora diferen-

ciar los orígenes y desarrollo de aJgunas materias y para com

prender la configuPaci6n del .1ctual plan de ~studios. 



Encontramos en los orír.encs de la carrera, cuyo objetivo 

era formar ?rofesorcs de educación rr.edia, con ur.a noci6n de la 

pedagogía como ciencia y arte, en donde arr.tx:is aspectos se com

plerr.entan. Un origen normativo, porque la finalidad d-J la di~ 

ciplina e1~a el establecimiento de normas para la educación, y

la ciencia sirve para fundamentar el arte. Esta ciencia r.os -

permite conocer al educando: su desarrollo y sus carac'terís:i

cas fisiol6gicas y psicol6gicas, El arte está com¡;uesto por -

·las técnicas. Más adelante se incluye como otro componente bá 

sico a la filosofía, que cumple una funci6n finalística (el e~ 

tablecimiento de los fines íiltimos de la educaci6n) y valorat:!_ 

va; además se incluye a la historia como aquella disciplina 

que nos permite comprender el desarrollo de la educaci6n a tr~ 

vés del tiempo. Al ir creciendo el sistema educativo mexicana 

se añaden conocimientos socioJógioos y sobre la realidad educ~ 

tiva a los planes de estudio y se incluyen nuevas esrecialida

des: Direcci?n o Inspecci?n de Escuelus. 

En ~pocas recientes, cambia la orlentaci6n de la farmu-

ci6n en este campo. Ya no GÓlo se intenta formar docentes, si_ 

no adem~s capacitarlos para la investigación educativa y para

algunas actividades profesionales que se reducen al desempcño

de funciones técnicas (orientaci6n, planeaci6n, capacitaci6n,

etc,). Se afíaden asi!!ndturas sir1 organizarlas, jerarquizarlas 

y definirlas con precisi~n. 

En todo este desarrollo nos encontrarr.os con la mezq:la de 

tres rñcic-nalic!ades educativas: filos?fica, cie:itífi'ca y técn.f. 
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ca y con ~os dimensiones de la cducaci6n: ·explicativa y nor•1r:a

tiva., Todos estas eler.,entos rr.e:clados, fragmentados, desvinc~ 

lados y acumulados en una serie de asignaturas sin sentido, 

que no se sabe si brindan elcrr.entos teóricos, metcdol6gicos o- · 

técnicos, para qué prácticas forman y si existen otras que no-

están contempladas en el plan. 

Lo que si se puede señalar es que en el plan de estu

dios de pedagogía está presente una concepci6n eminentemente -

normativa del campo desde sus orígenes y que debido a la inde

finición del profesioni.sta que se quiere formar y a la falta -

de delimitaci6n del campo de conocimientos de la misma disci--

plina, se fueron acumulando a través del tiempo, una serie de

conocimientos que correspondían a concepciones diversas y que

en la actualidad presentan un esquema caótico. 

En cambio la dirr.ensi6n explicativa está prácticamente au 

sente en el plan de estudios y nos parece que una formaci6n en 

éste ámbito es necesaria. Pero si partim:>s de que es un campo 

en proceso de constituci6n, hab·Pía que decidir si se requiere

de una ciencia que integre los conocimientos que sobre lo edu

cativo aportan las diferentes disciplinas, o si por el contra .. 

ric, es suficiente con estudiar lo educativo desde los divcr--

sos carr:pos sin integrarlos. Consideramon que si se adopta es

ta última pos1:.ur-a, habría que priorizar ciertos campos y defi

nir con ?Jf'ecisi6n al tipo de profesionista que se quiere far·--

;;;ar, 



s:. este prirr.et> acorcamientc: nos hu permitido de lirr.i-:.: ar -

con cicrtó. ¡::.recisi6n .1'mbitos de estudio de lo educa~ivo, consi_ 

deramos qua el siguiente paso podría consistir en definir para 

qué queremos formar; cuál árr.bito es prioritario desde nuestra .. 

postura y cuales son subsidiarios; que disciplinas considera-

mas fundamentales para e 1 estudio de lo educativo y cuales si;: 

ven para fundamentar la práctica; c6mo las organizaríamos en -

el plan de estudios; qu~ conocimientos de aquéllas seria conv~ 

niente seleccionar. En fin, consideramos que este análisis 

nos da una primera idea de lo que es el camPo de estudio de la 

educaci~n dentro del plan de estudios de Pedagogía vigente en-

, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
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ANEXO 11 1 

PROGRAMA GENERAL DEL CURSO DE CIENCIA Y ARTE DE. LA EDUCACIOll, -

PSICOLOGIA \'. METODOLOGIA GENERAL. 

1914 ·Curso ·de do·s años; 

Primera parte. 

Los puntos de vista esenciales para el :stu~ti()"~~:·i'.Li'e~Jca~i6ni 
'·~:'.::: 

I. La educación desde el punto de vista ·filo::~ri~ó. El pr~ 
blema del sentido y del valor de la vida ~ari sus ~elac1o-
nes con la educaci6n. 

II. La educación desde el punto de vista biol6gico. Los pr~ 

blemas del crecimiento, el desarrollo, la plasticidad y-

la herencia, referidos a la educaci6n. 

III. La educación desde el punto de vista psíquico. Les pro-

blemas de los instintos, los hábitos y los actos menta-

les 5Uperiores con reldci6n a la educación. 

IV. La educaci6n desde el punto de vista ético y social. Los 

problemas de los egoÍs!Tlos colectivos y de la inconexi6n-

de los grupos sociales part icularrr.ente por sus di versos-

grados de cultura, así corno los problemas Gel desarrollo 

de la solidaridud, con re ferencid a la educa.ci6n. 

V• La educación sintéticamente considerada como una adapta-
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ci6n al medio material, espiritual y social de un_ pueblo 

culto. Necesidad de perfeccionar el medio por virtud de 

la educación. Acciones y reacciones recíprocas. 

Segunda parte . 

Los factores de la educaci6n, 

I. El material de enseñanza. Los planes de estudio. Ideas

directrices de los· grandes educadores y su expresi6n en

la legislaci6n escolar de los pueblos contemporáneos. 

II. El medio ambiente. Estudio analítico del papel que toca 

en la educaci6n al medio, particularmente considerado en 

condiciones geográficas determinadas y sobre todo en Mé

xico. 

III. El educando y el educador, Génesis de los fon6menos men 

tales en el educando. Prioridad de los fen6menos de 

atenci6n primaria, la percepción, las ideas concretas, -

los razonamientos de lo general a lo particular, las emo 

cienes, los instintos y la sir.i-.le comprensi6n de los si,g_ 

nos sobre la atenci6n múltiple y la derivada, las ideas

abstractas, el razcnamiento de lo particular a lo gcne-

ral, los sent i:nientos propiamente di chas, los hSbítus, -

las acciones del iteradas, sus formas degeneradas, y el -

uso corriente de los signos. Consecue;.cics del orden de 

desenvc-lvimicr.to de lo.;, fen6r.:er.o!3 mentales para determi-
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• 
nar los caracteres y el orden en que debe ;reducirse la-

educación. El estudio de las percepciones, Ja memoria y 

la imaginaci~n, ·y sus consecuencias para el ar.-te de la -

educaci~n, especialmente al aprender y al enseñar·. Le-

yes del trabajo y la fatiga. Los conceptos fundamenta-

les referentes a la formaci6n del carácter con referen-

cia, de una parte a los instintos y a las emociones, de

la otra a los h~bitos, y finalmente al "círculo de las -

Tercera parte. 

Los rr.edios por los que trabajan los factores educativos. 

I. La organizaci6n de los factores educativos, tanto por lo 

que se refiere a los educadores y a sus auxiliares, cuan 

to por lo que se refiere a los educandos y al medio es·co 

lar. 

II. La distribuci6n apropiada del material de enseñanza en -

los diversos grados de ~s1:a y sus relaciones con el de-

senvolvi::iie nto f!sico y psíquico de los educandos. 

I!I. Los principios esenciales de la Eetodolog~a General, pa

ra normar tanto la selecci?n, ordenamiento, forma y pro

nientcs c!e la enseiia.nzu de cada rnateri'3. y de sus p'a!:_ 

constitut"ivas, cuanto los co!1cet:itos ret-erentes al i~ 

terés que se despi~rte en los educandos en cada clase o-

ca9a grupo de clases c-one:·:2s, Ge confor:nida.d con las r.on 



ctusiones de la biología y la p~icología, 'J con los da--

tos de las ciencias sociales, t;specialmer.:.e con referen

cia a las condiciones específicas de. la República !·!exic~ 

na. La necesidad de transformar el conocimiento en ac-

ción y de suprimir h~titos vicioso~; ii:tplantar h~bitos -

benéficos y coordinarlos con las acciones conscientes ·p~ 

r>a dar eficacia ultraescolar a la educación, 

Cuarta parte. 

Los resultados irunediatos de. la. educación y su "fin últim". 

I. Los cuatro valores: in~tructivo, utilitario, disciplina

rio, de cultura, que debe tener toda enseñanza para que

por ella se aseguren los resultados inmediatos que debe

producir: instrucci6n, disciplina, cultura y eficiencia. 

II. La organización de los conocimientos y de las acciones -

para realizar el fin Último de la educaci6n al lograr el 

perfeccionamiento del individuo ':J del mundo: 

a) La organizaci6n de los conocimier.tos y de las accio

nes reali=adas en un solo curso. 

b) La organización de los conocimir:ntos y de las accio

nes por medio de distintos cursos. 

e) La organizaci6n de los conocimientos y la e.ducacicSn

¡:;roducida por una escuela. 

d) La organizaci~n de los cor.o cimientos y de la educa-

ción sirviéndose de los diversos grados de la ense--
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ñanza para formar un sister.ia educativo. 

e) La organizaci6n total de la vida en el individuo y -

en la sociedad ~n virtud de la correlaci6n constante 

y recíproca entre la edu~aci6n formal producida per

las escuelas, y la educaci6n informal detet"minada 

por el medio pr6ximo (presente, pasado y futuro; ma

teria, espiritual y social), y por los medios progr~ 

sivarnente más y ~s lejanos, así como por las influ

encias sinérgicas del mundo. 

18-III-1914 Ezequiel A. Chávez. 

DUCOING WATTY, Pat't'icia. La Pedagogía en la Universidad de Mé 
xico. 1881-195'1. Tom011T:--UNJll.!-FfyL. Div1s16n de Estu 
dios de Posgrado. Departamento de Pedago¡¡ía. p. 570. 
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A .N E X O H 2 

POA!l GENERAL DE LA ESCUELA; NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

1918 ' -••. _ y : ~>j> ;',; •, 
Estudios de la Escuelá Nacional. díi Altos- Estudios': 

1. Inves1:';.i,;~iÚ y'e~peíci;.ei1taci<ín super'i~res de orden, Cient i 

-- 2. , Especializaciii_n para la preparaci6n docencia de profesores 

destinados a la educaci6n secundaria y a la que se da en -

las Facultades Universitarias. Estos estudios se harán 

por asignaturas aisladas o por agrupaciones cuya conexi6n-

sea determinada por su relación 

3. Cursos destinados al complemento de la educaci6n preparat~ 

ria o profesional. 

4. Cursos de vulgarizaci6n elemental de conocimientos útiles. 

En estos estudios está contemplado un curso de CIENCIAS -r~ 

LOSOFICAS Y CIENCIA Y ARTE DE LA EDUCACICIN que es '1a tercera -

subsecci6n de la Secci6n de Humanidades. 
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Art. 2.2º. Los pPograir.as para la especiali;:;~ación en un a

sola asignatura aislada se referirán, en ¡;eneral, e:::.cencialme!:_ 

te al carácter de la cual se trate: si es de una lengua anti-

gí!a, atendel"á principalmente a cultivar el conocimiento de su

particular índole, su morfología, su valor etimológico y su i~ 

fluencia, ;ior razones de r.\ayor o menor afinidad, sobre los ele 

mentes de que se constituyen las lenguas modernas y especial-

mente sobre los de la castellana. Desarrollando en su enseñan 

za ejercicios sistema.dos de traducci6n y análisis adecuados p~ 

ra tal efecto; si, por el contrario, es el de alguna lengua me 

derna o actualmente hablada, deberá atender sobre todo y como

objeto suprema a que el alumno adquiera el conocimiento prácti:_ 

co y completo de ella, a fin de que obtenga el dominio expedi

to de su uso para manejarla, hablarla y entenderla corriente-

mente, procurando, además, que el de su estructura gramatical, 

y, con el, el de la adquisic.i6n de la correcci6n consiguiente, 

la logre, a la vez, con la pr1dctica, mediante el empleo oport~ 

no de ejemplos concretos que hagan palpable la doctrina que 

te6ricamente se exponga. En los cursos de Literaturas los pr~ 

gramas, aparte de dar cuenta, con las cualidades y circunstan

cias que han determinado los caracteres de la respectiva evolu 

c.ió¡¡, escogiendo al efecto, <le entre las diversas épocas en 

que se ha realizado, los ejemplo~ más cara~terizados que permi 

tan ~crcibirlas, atl::!núerán, corro fin principal, a hacer notar

a la ve~ qu¿ las 1~e11~~ns estéticas de la forma literaria que

pr.asenten y se u.na 1 icen, lo índole filcs6fica que las ha infop 



i:-.ado, tanto en su desa1•rollo con:o en su florecimiento o en su

deca.dencia, r•eflejun~o siempre el este.do de cultura social o -

intelectual a que el pueblo respectivo hubiere llegado. Con -

res pecto al curso de Metodología especial de Kindergarte ns, se 

limitará, en el presente año, a continuar y concluir el desa-

rrollo del resto del programa que en el anterior comenz6 a ex

plicarse. 

Art. 23, 0 El programa del curso de CIEJ:CIAS FILOSOFICAS 

Y CIEKCIA Y ARTE DE LA EDUCACÍ:ON, 'se ,distribuirá de la siguie_!! 

te- manera!. 

PRIMER AflO 

Psicología general, te6rica y experimental, - precedido -

de principios fundamentales de Antropología y de Fisiología, -

corro preliminares necesarios de 1 curso, comprenderá la e xposi

ci6n de toda la materid científica relativa, sus fundamentos -

esenciales y la determinaci6n de las principales tendencias y

escuelas psicológicas conter.iporár.eas, así como el conocimiento 

de aparatos y técnicas de laboratorio, 

L6gica y Metodolor.ía.- Estudio de la teoría del pensa- -

r.;iento y exposición de la materia epistemo 16gica hasta la de-

terminación dte un criter•io del conocimiento: fundamentos y ne

cesidades del Método y sus cor.die.iones de desürrollo, de acuer 

do a toco programa, una ve:: definido. 



Ciencia Y, Ar-te de la Educa(;.t6n (pri:ner curso).- Compnen

derá la Filosofía de la Educación, conc necesaria introducci6n 

a los posteriores temas de la Hetodología y sus aplicaciones. 

Lengua latina (primer curso).- Se hará conforme al pro-

grama que exista aprobado para dicho estudio. 

SEGUNDO AllO 

Psicolog~a especial, - Col!lprenderá la explicaci6n de alg!:l; 

nos de los asuntos más discutidos por los psic6logos especia-

listas y que sean la síntesis de doctrinas psicol6gicas concr~ 

tas, particularmen"te la psicología infantil, la psicología de

las multitudes, la de los pueblos, etc, 

!:tica y Estética, - En lo relativo a la primera materia -

comprender~ la exposici6n y discusi6n de las doctrinas genera

les de la conducta para formar un criterio moral, as~ corno la

evoluci6n hist6rica del concepto y de las doctrinas morales. --

Ln lo referente a la segunda, abarcar~ las conscernientes a la 

teoría general de las artes literarias, musicales y del diseño, 

así como a la evoluci6n del concepto est~tico y de Jas doctri-

nas relativas. 

Ciencia y Art:e de la Educaci6n (ser;undo curso).- Abarca

rá el curso al estudio fundamental de la MétoCología general y 

especial y el de la ;\dministracj6n escolar. 

Lengua latina (segundo curso).- Como en el curso ante- -



rior d.c es1:e. t'é\tP.'t'i.a, s·~ dará conf:i~me al progr.:i.tr..1..1. que existe

aprobado paPa su estudio. 

Alguna lengua viva.- Primer curso de franc~s, inglés o -

alem~n, a elección del alum~o, conforme al programa qtie exista 

aprobado. 

TERCER AflO 

Filosofía general e Historia de sistemas filosóficos,- -

Procediendo siempre conforme a un método rigu::osamente hist6r~ 

co, en este curso se expondrá y se hará la critica de los di-

versos sistemas y escuelas filosóficas, desde la Antiguedad 

hasta los tiempos presentes. 

Ciencia y Arte de la Educación (tercer curso).- Tratara

sobre la Organización y Legislación escolares y sobre la Hist~ 

ria de la Educación, en general y particula··mente en nuestra -

Patria. 

Metodología especial de Kindergartens .- Corno interesante 

aplicación de la especial psicología infantil, se estudiarán -

los fundamentos y los procedimientos metódicos de las doctri-

nas froebelianRs y de las de sus continuadores, en nu poste- -

rior amplificación y desarrollo hasta la época actual. 

Alguna lengua viva.- Segur.do curso de la lengua que se -

hüya escogido y su meto(lología especial. 

Lste curse corr.prendc, pues, la especializaci6n en 
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A NE X O 

Pl{UYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO POR LA SEP AL 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

FACULTAD DE ALTOS ESTUDIOS 

II 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

Para expedir. certifica.dos de ap.titud pal:'a Inspe·ctores de 

Escuelas• 

Los que pretendan un certificado de esta clase deberán -

hacer Un curso de ciencia de la educaci6n ¡ uno de organizac_i6n 

y administraci?n escolar., uno de higiene escolar~, uno de peric~ 

logía educativa y otro escogido librerr.ente de entre los si

guientes: 

Material educativo para los jardines Je niños, 

Estir.iaci6n crítica de aptitud y desarrollo mental de los 

educandos. 

Técnica de enseñanza en relación a la encuala de: la.acci6n •. 

Para expedir certificados de aptitud para Directores de

Escuelas deberán hacer los siguientes cursos:. uno de ciencia ... 

de la educaci6n que incluya psicología de la adolescencia, uno 

de psicolog~a educativa, uno de organización y administraci6n

escolar, uno de higiene escolar, uno de historia de la educa-

ci~n Y otro escogido libremente de entre los siguientes: 



naturas, }a cuwl, una ve:: reuliz<Jdü, da.rá derecho a obtener el 

diploma de t=i:c,fesor Universitario en Ciencias filos6ficas y de 

la Educación y sus conexas. La especialización par separado 

en las materias de Ciencias filosóficas o en las de ftrte y - -

Ciencia de la FduCación, s?lo confiere el de alcanzar aislada

mente el diploma de Profesor Académico en una u otra de dichas 

asignaturas, 

~.rt. 24º, Para el cu;:so de FHOLOG!A Y LINGUíS'!'Ic:A, el 

programa relativo tendrá la distrib1ici6n que sigue: 

DUCOING WATTY, Patricia La "Fedagogí:a en ·!a UniVeI'sidad de Mé
xico. 1881-1954, Tomo IIL UNA!-:-FFyL, D1v1si6n de Estu
a1os de Fosgrar.To. Departamento de Pedagogía. p. 581. 
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Orientaci6n y orcani::-.a:..i6r, dr.! las escuelas nor'm .. :¡lcs. 

Técnica de ensefianza en rclaci6n con la escuela de acción. 

La educaci6n relacior.:ada cc·n nuestros problemas étnicos, 

econ6raicos y sociales. 

Para c:x:pediI' certificados de aptitud para P.rofesores de

escuelas secundarias, preparato·cias y normales. 

Quienes traten de hacer esta especialidad y de obtener -

un certificado de eptitud docente para profesores de escuelas

secun_darias, preparatorias y normales, en cualquiera de las ma 

terias que comprenden los planes de estudios de estas escuelas, 

harán tres cursos, uno de la. materia en que quieran especiali

zarse, uno de ciencia de la educaci6n que comprenda psicología 

de la adolescencia y otro escogido libremente de entre los si

guientes: 

Orientación y organización de las escuelas normales. 

Orientación y organización de las escuelas secundarias y 

preparatorias. 



toe 

, .. 1J E X O # 4 

PLPJl DE ESTUDIOS 

DE LA 

ESCUELA NOEtíAL SUPERIOR 

PAF.A EL AflQ DE 1930 t 

f.rtículo lo. - La Escuela !formal Superior tier.•) por obj~ 

I. For·w.ar pPofesores de enseñanzas secundari_as, -prepara.to-

rias y normales. 

II. Impartir enseñanzas superiores que sirvan a los maestros 

y a los profesores para organizar, dirigir e inspeccio-

nar laborBs escolares, sed de una sola escuela, de una -

zona escolai:• o de un sistema más basto de eGcu~ las. 

III. OÍrecer a los maestros de enseñanza. de párvulos y prima

rias, a los profesores de enseñan2as secundarias, prepa

ratorias, normales y a los directores de educaci6n, cur

sos de perfeccionamiento en loS estudios de su profesi6n, 

y. 

IV. Organizar y dirigir invt!stig...lcicneG pedt'!.g6gicas, estu-

dios cr~ti.cos de métodos, sistemas y prácticas de ense-

ñanza y experimentaciones sobre las nuevas tendencias 

que vayan d;~ndose o convenga que se den a las escuelas. 

+ UNAN. DGE. ARCH. HIST., !)_. !.'._ACH., ~·, c. V Bis. 



Ar>tículo 2o. - La Escuela· llormal Superior ofrece a -

sus alumnos: 

I. Dos grados ·universitarios,: Haestro y Doctor en Ciencias

de la Educaci~n. 

II, Certificados de per.feccionamiento. de conoCimientos ':/ en

señanzas determinadas. 

Artículo Jo.- Para obtener el grado de Maestro en -

Ciencias de la Educaci6n especializado como Profesor en escue

las Secundarias 1 Preparatorias y Normales se requiere: 

I. Hacer los siguientes estudios de cultura general: 

a) Tres cursos analíticos de la materia objeto de la es 

pe cial izaci6n. 

b) Tres materias afines a la de la especializaci6n. (e:! 

tas materias las elegirá el alumno con aprobación 

del Director). 

e) Hacer un curso de español . 

. d) Hacer dos de cualquiera de los idiomas siguientes: -

ingl~s, francés, italiano, alemán o latfn. 

e) Hacer un curso filosófico, 

f) Hacer un curso de una materia elegida libremente por 

el alumno. 

II. Hacei.~ en la Esr.ue l-:1 l!ormal Superior los siguientes cur-

sos: 



a) F:i:·incipics de 1.a educación, orga.nizci.:i6n y adm.ini.s-

tre..ci6n de Escuelas Secundarias y J.:ormales r:.on trat-a 

jos de seminario. 

b) Psicolog~a de la adolescencia. 

e) Técnica de la enseñanza de cada grupo de ccnoc:i.mien

tos afines de los que se imparten en Escueli:.s Sec'.ln

darias, Preparatorias y Normales. Se elegir~ en ca

da caso la t~cnica correspondiente a la especializa

ción, 

d l He dios para estimar el apro,vechamiento de_ los -alull:-

nos de Escuelas Secundarias, Preparatorias y Norma-

les con las correspondientes aplicaciones de estadí~ 

tica, 

el Filosofía de la educación, 

III. Y cualquiera de los siguientes cursos' 

al Examen crítico del desarrollo mental de los alumnos

y problemas de la T~cnica de la enseñanza, en rela-

ci6n con su clasificación. Diagnosis y tratamiento -

de anormales '} subnormales y alumnos de inteligencia 

superior. 

b) Estadística aplicada a l~ educaci6n. 

c) Sociología de la educación. 

d) Psicología general 

e) Historia de la Educaci6n Secundaria, 

IV. Hacer como tesis un trabajo de investigaci~n personal o-



de sistematización de conocimiento o de exposici6n doce!:. 

te, relativo a la especiali~aci~n que se elija. 

v. Haber enseñado en Escuelas Secundarias, Prepat>atorias y

llcrmclles, por le menos, seis meses, la materia de espe-

cializaci?n adoptada, 

Artículo t~Q. - Para inscribirse a hacer estudios -

con el ánimo de obtener el grado de Haestró en Ciencias .de la 

:t:ducaci?n, especializado como profesor en Escuelas Secunda-·

rías y J;ormales ; se requiere tener el grado de bachiller o e 1 

título de maestro normalista u otro título profesional de una 

Facultad Universitaria, 

Artículo SO, - Para obtener el grado de Maestro en 

Ciencias de la Educaci6n, especializado como Director de Eséu!:_ 

la Prima11ia se requiere: 

I. Hacer el estudio de las siguientes materias de cultura -

general: 

a) Un curso comp leme nt: ario de lengua y literatura cas'te 

llc1na. 

b) Un curso complementario de l1atemát icas, 

c) Un curso complementario de ciencias biol6gicas, 

d) Un curso complementario de ciencias sociales. 

e) Un curso de frar.cés. 

f) Un curso c!e inglés o alemán. 



II. H.acer en la l:e:;;c:uela. Normal Superior los cursos siguicn--

tes: 

a) Principios de educación en relaci6n con nuestros pr9. 

blemas étnicos y sociales, Bases de la escuela de la 

b) Organizaci~n ·y administraci6n de una escuela prima--

ria. 

e) Técnica de. la enseñanza en escuelas primarias del 
... 

lo;, :fo, fdei' 3er. ciclo. 

d) Higiene :gftne'ral Y-sus aplic_;c.Í.ones a la escuela pri

maria. . 
e) Psico~'fislÉ1og~a éciucativa del niño. 

fl curso ánaÚ:t:ico de la historia de la educaci6n pri~ 

ria con relaci6n especial a México. 

g) Psico-tecnia. 

h) Pruebas y formaci6n de escalas para medir el aprove

chamiento de los alumnos de escuelas primarias, 

i) Estudio y educación especial de anormal. 

j) Estadística aplicada a la educadón, 

III. Hacer uno de los siguientes cur::;os: 

a) Principios de educaci?n, organizaci6n y administra-

ción de escuelas secundarias y normales con trabajos 

de seminario. 

b) Sociolog~a de la educación. 

IV. Presentar una tesis que incluya trabajos y observaciones 

personr1les relativas .=J. organi::aci?n ~· adrninistraci6n es-



colar. 

V. Haber practicado como maestro de grupo, por lo menos 

tres años. 

Artículo 60.- Para inscribirse con la mira de obte

ner el grado de Maestro en Ciencias de la Educaci6n, especial;!, 

zado como Director de Escuela Primaria, se requiere tener el -

título de maestro normalista. 

Artículo 7o.- Para obtener el grado de ·Maestro en-' 

Ciencias de la Educaci6n especializado como Inspector de Escue 

las se requiere: 

I. Haber obtenido previamente el de especializaci6n de que

trata el a1•tículo anterior, 

II. Hacer en la Escuela Normal Superior los siguientes cur--

sos: 

a) Filosofía de la educaci6n, 

b) Organizaci6n escolar: sistemas de educaci6n pública, 

e) Historia crítica de la educaci6n. 

d) Higiene especialmente en relaci6n con el mejoramien

to social y obligaciones del inspector a este respe~ 

to. 

e) Sociología de la educaci6n. 

f) Técnica de las lnbores escolares de inspP-ctor 

g) ?rincipios de educación secundaria y organizaci6n de 

escuelas secundarias y normales. 



III, liaccr los siguientes cursos de seminario~ 

a) Investigaciones relativas a una zona escolar urbana

y formulaci6n de un proyecto adecuado para su mejo~~ 

miento, 

b) Investigaciones J:iela.tivas a una zoÍla escolar for~ea 

y formulaci~n de' un proyecto adecuado para 'su mejor~ 

miento, 

IV. Presentar u.na tes.is_ profi•Eii_ónaJ, que 'incluya trabajos y -

observaciones personales de inspecci?n de escuelas. 

V. liacer, por lo menos, tres años de práctica como direc-

tor. 

Artículo 80.- Para inscribirse con el prop6sito de

obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Educaci6n espe-

cializado como inspector de escuelas se requiere: tener el tí

tulo de maestro normalista, o bien ser Director de Escuela o -

Inspector Escolar en servicio activo. 

Artículo 9o.- Para obtener el grado de Maestro en -

Ciencias de la Educaci6n especializado para la direcci6n, adm! 

nistraci6n e inspección de Sistemas de Educación Hural se re-

quiere: 

I. Hacer los siguientes cursos de cu1tura general:. 

a) Curso complementario de español y literatura caste--

llana, 

b) Curso complerr.entario de matemáticas. 
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e) Dos cursos complementarios de ciencias biol6gicas. 

d) Un curso de francés. 

e) Uno de. inglés, alemán o una lengua indígena. 

II. Hacer los siguientes cursos técnicos de educación: 

a) Psicología educativa. 

b) Filosofía de la educaci6n. 

e) Etnografía. 

d) Organizaci6n y administraci6n·de las· escuelas rura-

les. 

el Técnica de la enseñanza de las escuelas rurales del

lo.; 2o. y del 3er ciclo, 

f) Economía y técnica del trabajo en las comunidades ·ru 

rales. 

g) Preparaci6n de maestros rurales y mejoramiento de 

los que están en servicio. 

h) Un curso de economía doméstica práctica. 

i) Dos cursos de oficios varios. 

j) Un curso de higiene y de cuidados y atenciones médi-

cas en caso de urgencia. 

j ) Jue ges y deportes. 

III. Hacer las.siguientes visitas: 

1.- A comunidades rurales y regiones ind~genas para estu 

diar práct icarnente, sobre el terreno, como debe ha-

cerse una encuesta científica de las condiciones de

vida rural. 
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2 .- A escu?.las rurales para explicar prácticamente sobre 

el terr·eno, lo que es una encuesta cirintífi'ca esco-

lar y cuále·s son sus métodos de investigaci6n. 

IV. Los siguientes cursos de seminario: 

1.- Estudio .priictico po?'f no menos de seis meses de la vi 

,da rural, de una región hasta formular el proyecto -

respectivo para conseguir su mejoramiento, 

2.- Estudio práctico de la vida de una comunidad rural,

hasta formular el proyecto respectivo de su mejora-

miento. 

3.- Estudio pr~ctico del estado que guarda un sistema -

parcial de escuelas rurales, planeando su reorganiz~ 

ción y mejoramiento. 

V, Haber hecho por lo menos dos años de práctica como maes

tro de grupo. 

Artículo 100.- Para inscribirse con el propósito de 

obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Educación espe-

cializado para la direcci~n, adrninistraci~n e inspecci6n de 

Sistemas de Educaci6n Rural se requiere tener título de profe

sor normalista. 

1\rt ículo 1 lo, - Para obtener el grado de Maestro en -

Ciencias de la Educaci6n, especializado corr~o Trabajador o Tra

bajadora Social se requiere: 

I. Hacer• los siguientes cursos de cultura general: 



- gg -

a) Curso complementario de eGpañol y literatura caste-

llana que comprenderá, especialmente, el estudio de

los vocablos que tengan su origen en las lenguas in

dígenas de México y Mexicanismos. 

b) Un curso com¡;lerr:entario de carácter práctico de físi 

ca y de química a-licadas. 

e) Dos cursos complementarios de ciencias biol6gicas -

aplicadas. 

d J Dos cursos de lenguas vi vas. 

!I. ttacer los siguienLes cursos de especializaci6n: 

a) Psico-fisiología educativa del niño. 

b) Psicología de la adolescencia. 

c) Organizaci6n del trabajo y de servicios sistematiza

dos colectivamente. 

d) Economía y técnica del trabajo en las comunidades r~ 

rales. 

e) Un curso de economía doméstica. 

f) Un curso de higiene y de cuidados y atenciones médi

cas en caso de urgencia. 

III. Hacer tres de los siguientes cursos: 

a) Puericultura. 

bl Enfermería 

el Canteo y juegos infantiles. 

d) Deporteo. 

e) Orfeones. 

f) Organizaci6n de diversiones y entretenimientos en las 

comunidades. 



IV. Un curso de encuestas de carácter social e inforrr.aci6n -

sobre las mismas, mediante trabajos tan prácticos como -

sea posible en la escuela. 

V.. Hacer· y sostener una tesis acerca del anterior trabajo -

de seminario. 

Artículo 120.- Para inscribirse con el ánimci de ·ob 

tener el grado 'de Maestro en Ciencias de la Educaci~n es.pecia

lizado ·como Trabajador o Trabajadora Social se requiere tener 

·el título de Profesor Normalista, 

Artículo 130, - Para obtener el grado de Maestro en 

Ciencias de la Educad?n especializada como Directora o Ins¡:;e~ 

tora de Kinoerp,artens, se requiere: 

I. Hacer los siguientes cursos de cultura general:. 

al Un curso complementario de lengua y literatura cas-

tellanas. 

bJ Un curso de francés, 

e) Un curso de ingl~ s, 

dJ Un curso complementario de ciencias físicas y natu

rales re!erido a la vida de los niños, 

e) Un curso elegido libremente. 

II Hacer los siguientes cursos de especial1zaci6n: 

a) Lstuaio Clel niño (Psicología infantil), 

b) Higiene y fisiología de los niños, 

c) Estudio de la naturaleza. 
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d) Técnica d~ la enseñanza del Kindergart~n en coné~i6n 

con el 18r, c1'c10 escolar. 

e) Sociología de la educacilrn aplicada al círculO del 

Kindergarten y a la comunidad. 

f) La educaci6n durante los tres primeros años de la -

vida y la del Kindergarten. 

g) urganizac16n y administraci6n de Kindergartens. 

h) Filosofía de la educaci6n especialmente referida a 

!'roe bel. 

i) Historia crítica de la educaci6n de los p~vulos. 

III. Los s 1guc intc s cursos de arte en e 1 Kindergarten: 

a) Cornposici6n literaria y musical. 

b) Dibujo, pintura y decorado, 

e) Canciones, bailes y juegos. 

d) P~tes menores. 

e) /\I'tes aborigenes, 

f) Estudio del íolklore adecuado al Kindergarten. 

IV. Un curso de seminario para el conocimiento más completo 

de las variedades de párvulos, de cada uno de ellos y P!: 

ra el mejoramiento del Kindergarten. 

V. Hacer y sostener una tesis acerca del anterior trabajo -

de seminario. 

Artículo 140.- Para inscribirse con la mira de ob-

tener el grado de Maestro en Ciencias de la Educaci6n especia-



liza.da car.10 dirCc'tora o- inspecto1ia de Kindergartens se requie-

r'e: 

I. Tener el título de Educadora oe Párvulos de .la Escuela -

Nacional de Maestros o de otra institución cuyos estu- -

dios sean equivalentes o bien ser profesora normalista -

dedicada· a· la enseñanza en Kindergartens, 

II. Las profesoras normalistas que deseen especial.izarse co

mo_ directoras o 1nspeci:oras de escuelas d.e __ .páryulC?B tS:n

drán la obligaci6n de hacer práctica satisfactoria como 

educadora, P?r lo menos, tres años. 

III, No se concederá el grado de Maestra en Ciencias de la 

Educaci6n especializada como inspectora de Kindergartens 

sino a las personas que hayan sido directoras de Kinder

garten por lo menos tres años. 

Articulo 150,- Para inscribirse con el objeto de -

ontener el grado de uoctor en Ciencias de la Educación se re-

quiere: t:ener, previamente, el de Maestro en Ciencías de la -

Educación, haber demostrado que se poseé aptitud especial para 

la invest igaci6n científica de problemas educativos o para la 

elaborac16n de los mismos con criterio propio. 

Artículo 160. - Para obtener un certificado de per

feccionamiento en una o varias materias se requiere: 

I • Tener una profesi~n a bJ.en tener más d.e 2 o años. 
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II. El certificado de perfeccionamiento se dar~ a las perso

nas que hayan hecho satisfactoriamente uno o más de los 

cursos de estudios que ofrece la Escuela Normal Superior 

o cualquiera de los que esta Escuela pueda arreglar que 

se cursen por sus alumnos de esta clase en otras instit~ 

cienes. 

III. Haber comprobado el aprovechamiento debido en los cursos 

mencionados en los términos que la Escuela establezca. 

IV. Hacer y sostener una tesis sobre la materia en que se h~ 

ya hecho la especializaci6n. 

México, D.F., a 4 de diciembre de 1929, 
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ANEXO #5 

1929 

Ejemplo de programas de algunos cursos que se iPtpartían 

en la ~poca, 

PSlCOLOGlA EDUCATIVA 

Objeto de la psicología educativa. La naturaleza origi

nal y sus características, Los primeros tipos de repuesta, 

Los primeros tipos de respuesta. Los instintos en particular 

y su papel en la educaci6n. El juego y la educaci6n. El hábi 

to del aprendizaje. Leyes de su formaci6n. Su papel en la e

ducaci6n. La percepci6n, la representaci6n y el concepto. La 

memoria, la atenci6n, la imaginaci6n y el pensar. Su aprove-

chamiento en la educaci6n. Los estados emotivos. La vida fí

sica y soci~l en el niño e el adolescente. Sus instintos pri~ 

cipales y suo cáracterísticas mentales. 

FlLOSOFlA DE LA EOUr.ACION 

La filosofía desde el punto de vista de la aociedad adu.!_ 

ta, La filosofía desde el punto de vista del n~ño. La filoso 

fía de la educación como esfuerzo de sínte~; s y armonizaci6n -

ezitre los d:i.ferentes factores que entran en juego en el fen6me 

no ed.ucativo. La situación mexicana en los diversos aspectos 

que afectan a la educaci6n. Intento de armonizaci6n de los 

mismos. 
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL'DE MtXICO. FACULTAD DE FILOSOfíA y 
-_-.:'.". ', .. ·:·· .. ·. ' 

BELLAS ARTES. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1934. 
·,_~;;-;:.- :·.:.-~~' ·:· {:::: ..... - -·· 

Curso~ de~ci~ncias de lá Educaci6n que para el grado de 

maestro,,en ~ienCias ,de la, misma se requiéren. 
' ' 

Obligáforiá~_ 

- Filosofía de '1a educaci6n 

- Psicolog~a de la edu~aci6n 

- Psicclog~a de la adolescencia 

- Psicotécnica gendral <le adolescentes 

anormales (medidas mentales) 

- Investigaciones psiquicas y psicopatol?g! 

cas sobre anormales mentales y delincuentes 

juveniles 

Optativas: 

- Investigaci6n de cualidades y de de-

fectos fícicos de los adolescentes 

- Condiciones econ6micas, estadísticamente 

estudiadas y su influencia sobre los edu

cados 

- Mejoramiento del medio social 

- Cuestiones ne lect as de l:istoria de la edu-

caci6n mexicana 

- Segundo curso de psicotécnica 

Duraci6n: 

2 semestres 

1 semestre 

2 semestres 

2 semestres 

semestre 



A N E X O 

UNIVERSIDAD NACIONAL DF; M!'.XICD . 

PLANES DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE FILDSOF!A Y DE EST~ 

DIOS SUPERIORES 

M~XICO 

193 7 

SECCION DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Disposiciones generales. 

Iu.. Par'a aspirar al grado de Maestro en Ciencias de la 

educaci6n especializar\o como profe.:;or de escuelas se:..;undarias, 

preparatorias y normales (en la mateira o disciplinadel caso -

que se hará explícita), se requiere poseer el tí-rulo de maestro 

normalista, el grado de bachiller, o el certificado qu~ acredi 

te hal:er terminado todos los estudios prPparatorios. 
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2a. No se podr~ optar al examen del grado que marca el 

p~rrafo anterior, si antes no se ha obtenido el de Maestro en 

las otras Secciones de la Facultad de Filosofía y Estudios Su-

Filosofía 

Letras 

Historia 

Geografái 

Ciencias bi.ol6gicas 

o en otras especialidades que pudieran crearse posterio!:_ 

mente. 

Sin embargo, los estudios de las asignaturas para obte-

ner ambos grados podrán hacerse simultáneamente. 

Ja. La especializaci6n en el !'amo de educaci6n, que se 

hará siempre explícita, estará en relaci6n con la naturaleza -

del grado de Maestro obtenido previamente. El título podrá 

ser expedido automáticamente cuando dicha maestría se comr>lete 

con siete matciras técnicas o pedag6gicas, según el elenco que 

a c::cnt:inuaci6n se expresa. 

GRADO DE MAESTRO 

Materias obligatorias 

Filosofía de la educaci6n 

Pcicología de la educaci6n 

Psicología de la adolescencia 

serr.estres 



Psi.:ot:écni.ca general (m~didas n:.entalcs) 1 ser..estr·e 
7otaln-semestres 

Materias optativas 

Deberán cursarse dos auignaturas, de dos sernestr·es cada 

una, de las comprendidas en la siguiente lista: 

Técnica exploratoria de las aptitudes, cualidades y de-

fectos físicos de los adolescentes, 

Técnica exploratoria de las dotes -y d.e. la.s. funciones psi 

.quicas de los adolescentes y de la clasific.aciórt de'los: misll<ls · 

en normales y anormales, inadaptados a la vida social y menta.! 

mente deficientes. 

Técnica exploratoria de las condiciones econ6micas en 

que los adolescentes están en México, así corro las de su fami

lia y de las de la clase social de que forman parte, resumido 

y valorado todo estadísticamente. 

Formación sistemática de conceptos acerca de las inst itu 

cienes de utilidad y para el r..ejoramiento del medio sedal, 

sea que expresamente se hu.yu establecido para lograrlo o que -

indirect: amente lo sirvan. 

Se completará el cuadro de estudios con otra materia, de 

un semestre, entre lqs dos siguientes: 

Cu es r iones se le etas de Historia de la Educaci6n mexicana, 
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ya considerada ésta sistemáticar.;ente o ya circunscrita a perí~ 

do, instituciones o educadores determinados. 

T~cnica exploratoria de Jos progres~s· educativos y de 

las viscisitudes .del aprendizaje ~e los adolescentes. 

Total: S semestr-es. 

NOTA: · El alumno °tendrá que c-mprobar que ha llevado a -

cabo pr~cticas de enseñanza de la materia de su especializa- -

ci6n, durante dos semestres. Dichas prácticas podrán hacerse -

en cualesquiera de las escuelas dependientes de la Secretaría 

de Educaci6n Pública, o bien en las escuelas del servicio so-

cial que tiene instaladas la Universidad Nacional, 

GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACióN 

Para obtener el grado de Doctor en Ciencias de la Educa

ci6n se necesita cursar dos anignaturas> de dos semestres ca

da una, y una, de un semestre (t:otal e-neo semes-cres), y que -

corresponderán al resto de las materias optativas no cursadas 

pal'a el grado de Maestro. 

2 ~ El alumno presentará una tesis referente a los conoci- -

mient os nuevamente adquiridos, con inves"t'igaciones originales 

Y la que será cali~icada en el examen respectivo. 



Af:TICULOS TP.N:SITORIOS 

10.- Este Plan de EStudios comenzará a regir desde el 

año de 1937. 

2o.- Cl tiempo de duraci6n de los estudios ser~ como tér 

minos lectivos el de semestres . 

.30.- Los alumnos que hubieren cursado rn~s de la mitad 

del número de asignaturas que requería el anterior 

Plan de Estudios para alcanzar los grados en Filoso 

fía, Letras, Ciencias Hist?ricas, Cic ncias Geográf! 

cas, Ciencias Biol?gicas y Ciencias de la Educaci6n, 

conforme a él terminarán sus estudios, siempre que 

no deseen acogerse al nuevo ordenamiento, Si algu

nas de las asignaturas ya cut"sadas no aparecen en -

el nuevo Plan de Estudios, se computarán ror los ·s~ 

mestres res pe et ivos de las asignaturas equivalentes, 

a juicio del Director de la Facultad. 

4o. - Los alumnos que hubieran cursado menos de la mitad 

del n\ímero de asignaturas q;ie requer~a el anterior 

Plan, terminarán sus estudios cónforrr.e al nuevo. 

Si algunas de lns asigr.'aturas no aparecen en el Nue 

vo Flan de Estudios, se computar~n por los semestres 

respectivos de las asignaturas equivalentes, a jui

cio del Director, como se expresa en el artículo an 

terior. 



So.- Cualquier caso no previsto se resolverá de análoga 

manera. 

Eéxico, D.F., a 1o. de febrero de 1937. 

El Director 

r:r. Ene ique O, P..rag6n, 



A N l: X O # 8 

UNIVERSIDAD NACIONP.L DE M!'.:<ICO. FACULTAD DE FILOSOF1A Y 

A. - f~ ~~~orios. 

filosofía de la educación 

Fsicclogía de la educación 

Fsicología de la adolescencia 

Forr.¡aci6n y est:imación de pruebas mentales 

Técnica general de la enseñ:1.nza en escue

las secundarias, y t~cnica especial de la 

enseñanza de la materia que se trate de -

pz'ofcsar 

Hist:oria de la educaci6n 

B.- Estudies ~~~· 

Dos semestres ñ ¿ legir entre: 

2 semestres 

Ant1'opolo¡:fo física explorai:oria de las aptitudes, cuali_ 

dades :/ defectos físicos de los adolescentes. 

Psicctécr.ica especial de las dotes y de las funciones 

psíc¡uicas de los adolescentes. 



Sociología de la educaci6n, que se estud.i.J.rá. mediante la 

e:-<ploraci6n sii:em&t lea de les factores sociales que can-

T1G::;n.i.cc::s exploratorins de: le,,:; ;:.roD~e.sos de la educ2ci6n 

inC. i '/id u al e.e los e.do l~5cen te.:;. 

historia de la educaciór~ (curso 7r.onosráfi,:::.o) 



r.!.":t:. 37.- Fa.ria ottener el grado de ~:aestro i;:n Ciencias -

..!e la EG.ucación se requiere, una ve.z obtenido otro graC0 cua--

les.:;,·Jiera (ver Art. 9), aprobi3.r le.s siguientes asignaturas: 

Scr;:estres 
1. Filosofía de la Educaci6n ............... , •. 

2. F:: icoiogía de la Educaci6:n •• , ..•.•.. , , , ..• 

3. !:~3icología de l.-'!. t~Golescencla. 

:+. Formaci6n y ecti::k1ci6n de lac pruebas menta 

les , . , .. , .• , , . , .• , .. , ...• , , •. , .•. , , •.• , •• , 2 

5. Principios cardinales de la técnica de la -

enseñanza en las escuelas secundarias .•.•.• 

&, Histeria de· la Educación .................. . 

7. Técnica de la enseñanza de la especir.lidad 

que haya es cogido e 1 estuc! iante ..•.••....•• 

6, Sociología del~ educaci6n .•......•.••..... 



Müterias optativas: (2 ser..estres cadu una) 

- Antropología f~s ica exploratoria de las aptitudes, cu~ 

lidades y defect:os físicos de los adolescentes o Soma

t:ología y Biotipología. 

- Psicotécnica especial de las dotes y las funciones ps.f 

quicas de los adolescentes. 

- Sociología de la Educación (investigación ~cori6mico-s!?_ 

cial). 

- Técnicas exploratorias 

dón individual de los adolescentes:. :·: 

Técnica de la enseñanza de las lenguas vivas. 

- Historia de la Educación (curso monográfico) 

La técnica de la especialidad escogida se cursará en la 

Escuela Normal Superior. La metcdologia de la enseñanza de 

las lenguas vivas será obligatoria para los alumnos de la esp! 

cialidad riespect i va. 



;. 11 E X O ~ 10 

PL?ll DE ESTUDIOS DE LA ~L'\ESTR!A EN FEDAGOGIA 

195 5 

Asignaturas obligatorias: 

- Teoría pedag6gica 

- Fundamentes bio16gicos y socio16gicos de la pedagogía 

- Didáctica 

- Técnica· de la investigaci6n pedagógica 

- Conocimiento de la infancia y de la adolescencia 

- !'sicopatolog!a de la adolescencia 

- Psicotécnica pedagógica 

- Ant1~opometría pedag6gica 

- Organizaci6n escolar 

- Pedagogía cor.-iparada 

- Filosofía de la eeucaci6n 

- Historia general de la pedagogía 

- Historia de la educaci6n en·México 

Seis optativas que se eligen entre las que ofrece la Faculted 

de Filo•ofía. 



A N E X o # 10 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

1959 

PRIMER MO 

Teoría pedag~gica 

Historia general de la pedagogía 

Fundamentos biol6gicos de la pedagogía 

Conocimiento de la infancia 

Corrientes de la psicología contemporánea 

Materia optativa 

SEGUNDO AAO 

Historia de la educaci6n en México 

Didáctica general 

Psicotécnica pedag6gica 

Conocimiento de la adolescencia 

Fundamentos sociol6gicos de la educaci6n 

Materia optdt iva 

TERCER ANO 

Organizaci6n escolar 

Fedagog~a comparada. 

?sic-c;:-atolc¿;ra Ce :a adolescencia 

Cr: .. 1:i.t:::c:i6n VC·Cacic:ial :: ~rofesional 

:~cr . .i.c~ Ce .;.a ivncsi:igación pedag?sica 



Filoscf ía de la educación 

Hateria optativa 
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A N E X O # 12 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

1966 

HATERIAS COHlJl..'ES 

Primer ailc 

Antropología filos6fica 

Conocimiento de la infancia 

Teoría pedagógica 

Psicología de la educaci6n 

Sociología de la educaci6n 

Iniciaci6n a la invest igaci6n pedagógica 

Segundo año 

Conocimiento de la adolescencia 

Didáctica general 

Psicotécnica pedagógica 

Histeria general c!e la educaci6n 

Tercer año 

Organizaci6n educativa 

Orientación educativa, vocacional y profesional 

historia de la cducaci6n en México 

Cuarte año 

filosofía de la ed1a:ación 

Didáct l ca y ;-.ráct ir.a de la especialidad 

Lcgislaci6n educativa :-:tP.Xi~ana 

Etica profesional 



.: ~e -

AREAS DE ESP.SCIALIZACIOH 

PSI CO?EDAGOGI CA 

se·guna~ 

Estad íst .ica apliciada a la educaci6Il 

Psicología del aprendizaje 

Psicología social 

Teot' ía y practica de las re laéiones humanas 

Tercer año 

Auxiliares de la comunicaci6n 

Psicofisiología aplicada a la educaci6n 

Psicopatología del escolar 

Psicología contemporánea 

Labora·torio de psicopedagogía 

~~ 
Sistemas de educaci6n especial 

Nétodos de direcci6n y ajuste del aprendizaje 

Orientaci6n educativa, vocacional y profesional II 

socIOrEDAGOGIA 

se-gundo año 

Estadística aplicada a la educaci6n 

Psicología social 

Teoría y práctica de las relaciones humanas 

~~ 
Mejoramiento de la corr1unidad 

Sistema educativo nacional 

Organismos nacionales e internacionale.s de educaci6n 
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Auxilia.res de la comunicación 

Práctica de la invest igüci6n pedag6gica 

Cuarto año 

Técnica de la educaci6n estraescolar 

Problemas educativos de América Latina 

Economía de la educaci6n 

Evaluaci6n de acciones y programas educativos 

P laneaci6n educativa 

DIDACTICA Y ORGA:;::ACióN ESCOLÁR 

Segundo año 

Estadística a?licada a la educaci6n 

Psicología del a¡:rrandizaje 

Metodología 

Tercer año 

Fedagogía comparada 

Sistema educativo nacional 

Orgar,ismos nacionale5 e internacionaleS de ··educaci6n 

Auxiliares de la comunicación 

Laboratorio de didáctica 

t..:uarto año 

Dirección y supervisi61) escolares 

Métodos de ajuste y direcci~n del aprendizaje 

::\'aluación de acc.:.ones y prograni.as educativos 

?la.neación educativa 
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'.i'EúJ;ÍA [ HISTOEIA •• ~ LA LDUCACIOK 

Segundo año 

Historiografía general (enfoque pedag6gico) 

Epistemología de la educaci6n 

Axiolo¡;ía 

Terce·r año 

Historia de la filosofía 

Pedagogía comparada 

Sistema educativo nacional 

Organismos nacionales e interriacioriales de ed.ucaci6n 

Cuarto año 

Problemas contemporáneos de la pecfa-gogl:a 

Historia de la educaci6n latinoamericana 

Práctica de la investigaci6n bibliográfica y documental, 
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