
e¡ 
,..-;;' ;"'\ ¡' ._ __ -.:_. . 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO \J 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

''ARAGON'' 

" LA MODALIDAD DE SEMINARIO COMO UNA FORMA 

DE ABORDAR EL PROCESO ENSEf'IANZA - APRENDI -

ZAJE A NIVEL UNIVERSITARIO " . 

TES 1 S 
Que para obtener el Título de: 

LICENCIADA EN PEDAGOGIA 

Presenta: 

GRACIELA HERNANDEZ TEXOCOTITLA 

M6xico, D. F. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N D 1 C E 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • , • • • , • • 1 

CAPITULO 1.- LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

1.1 Los Periodos Presidenciales y la Política Educativa • 

1.2 El Casa de la ENEP - Aragón • • • • • • • • • , ••• 20 

1.3 Plan Nacional de Educación Superior durante el Sexenio de López 

Portillo • 

CAPITULO 11.- EDUCACION E IDEOLOGIA • 

11. 1 La ldeologfa en el Acto Educativo • • • 

11, 2 El Currfculo Escolar • • , , , • , , • 

22 

'O 

33 

11.3 La Evaluación Escolar • • , • • • , • • · , , • • , , , 45 

CAPITULO 111.- EL ESTUDIO PILOTO • 

111.1 La Investigación Educativa, un Campo del Pedagogo 55 

111.2 Aspectos Metodológicos de la Investigación •••• , ••• 64 

111.3 Resultad<n, Descripción y An6lisis , •• , , ....... 70 

CAPITULO IV.- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

IV .1 Del Marco Teórico al Estudio Piloto • , • • • 83 

IV. 2 Comentarios Finales • • • • • • • • • • • • • • • • • 94 

ANEXOS ••••••••••••••• , ••• , ••• 103 

BIBLIOGRAFIA • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 



INTRODUCCION 

la educación es un fen6meno social que contribuye al avance o retroceso 

de un país, Por tal motivo su Ploneaci6n debe ser organizada, tomando en cuenta 

los objetivos que se pretenden alcanzar, es el caso del logro de un aprendizaje -

significativo, crítico y responsable, para beneficio tanto del estudiante como de 

la sociedad en su conjunto. 

Si bien se ha dado la Planeaci6n en el sistema educativo, también es cierto que

los c:;ambios han sido insuficientes. Lo vemos plasmado en el trodicionalismo que

perdura en sus aulas, donde el profesor es el transmisor y reproductor de ideolo -

gíos, mientras que el alumno recibe, archiva por un tiempo y rara vez se detiene 

a analizar. 

En el tradicionalismo el profesor corrige y dice lo que se debe hacer, el alumno

recoge los veinte mil puntos de vista de lo que interpretan los profesores, se los

apropio, pero sin construir el suyo propio, asr surge el alumno acrrtico, recipie~ 

te de ideologías y sin lo habilidad para investigar, analizar y construir su apren

dizaje. 

Esta situación nos provoca varias inquietudes que nos Heva a proponer u

na investigación. De ahfque el presente trabajo de Tesis nos muestre el Semina -

rio corno una modalidad de abordar el Proceso Ensenanza - Aprendizaje a nivel -

Universitario, con el fin de promover aprendizajes significativos. Por tal rnotivo

realizamos un estudio piloto contrastando el Seminario con la realidad y asr del'!!: 

minar qué obst6culos surgen para que los objetivos no se cumplan, cu6les son sus

limltaciones y a que conlleva un carreio en el sistema educativo. 
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Al mismo tiempo queremos hacer notar que en el terreno de la investigación en el -

aula se han descuidado algunos campos. En la investigación pedagógica, una de sus 

principales lagunas es el casi total olvido de los estudios en el campo, acaso se est~ 

dien los antecedentes o consecuencias, pero no se detienen a observar directamente 

lo que sucede entre el profesor y el alumno, cómo ensena realmente el profesor y c~ 

mo aprende realmente el alumno, Por lo tanto la necesidad de hacer un llamado a -

su apl icaci6n. 

Los posibles cambios que se hayan dado en el sistema educativo se ven refl=. 

jados en la Polrtica Educativa, por ello nuestro interés en mostrar un panorama ge

neral de las características principales de esta polrtica, a partir del periodo de L6-

zaro C6rdenas hasta nuestros dras, sin perder de vista nuestro nivel de an6lisis, el

Superior. 

Así nos vamos a encontrar en el primer capítulo con que lo Pol~tica Educativa está

determinada por el periodo presidencial que se viva en ese momento, esto es, de a -

cuerdo a los intereses ya de educación, producción, tecnocráticos, etcétera, van o 

ser los objetivos que se persigan, 

Asimismo planteamos como la Universidad Nacional Autónomo de México, en los -

últimos anos se ha enfrentado al desafío de atender la explosión de la demanda esco

lar, fenómeno que ha tenido un crecimiento rópido y constante desde la década de -

los YJs, incrementándose aún más después del movimiento del 68, 

Este crecimiento en lo matrícula escolar en contraposición con la capacidad de sus -

instalaciones provocó una saturación de Ciudad Universitaria, para lo cual fue nec!:. 

sario construir nuevas instalaciones. De ahr la descentralización física, académica-

y administrativa, con base en el programa de Descentralización de Estudios Profesio-
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ndles de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Posteriormente en el segundo caprtulo hacemos una revisión de ciertos ele· 

mentos que influyen en el acto educativo, en esa dependencia que se ha desa"o • 

liado entre profesor y alumno y que sólo propicia la desvalorización y empabreci -

miento de las formas culturales de un pueblo. 

la Organización Curricular, que en nuestro sistema educativo provoca la

atomización del conocimiento; la posición autoritario y vertical del profesar hacia 

el alumno; la falta de personal docente calificado; un cu"Ículo oculto que es ace,e 

todo inc:onscientemente, frvstrando metas liberales. Currículo que aprenden todos

los escolares, donde la ensef\anza institucional es valiosa por los títulos sociales -

coma resultado del rango que ocupa en el procesa burocr6tico. 

La evaluación escolar, que se reduce a simples números, donde evaluar se limita a 

la tácnica de elaborar e interpretar los resultados utilizando tratamiento estadísti -

ca. Estos elementos que entre otros son los que coartan el desarrollo integral del 2. 

lumno. 

Ese tradicionalismo que es llevado en la mayoría de las escuelas, donde se ha ex -

plotado con gran éxito la idea del consumo de conocimientos como un medio para

llegar al usa de privilegios, donde se ha confundido aprendizaje y educación con -

competencia y diploma. 

Ante este contexto y por el interés de realizar una investigación, surge -

nuestro estudio piloto, centrclndonos en el tercer ccpi'lulo para plasmar los porme~ 

res de éste. 

Primeramente hacemos inccpié en el papel tan importante que juega el pedagoga -

en la investigación educativa. Es el encargado de estudiar y proponer nuevas t6c'!!_ 
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caso modalidades que conlleven a un aprendizaje integral. 

Continuamos con el aspecto metodol6gico, el cual se desenvuelve dentro de las sus

tentas teóricos de la Investigación antropológica, que ha sido desarrollada sobre to

da por investigadores como Stubbs y Delamont. De este tipo de investigación retom.=! 

mos la técnica de observación participante, con la toma de notas, grabaciones yª!!. 

!revistas, que viene a complementar las observaciones y resultadas del estudio,de -

lo que ocurre en el aula, ya que la observación dentro de éstas, enriquece el análi

sis de los resultados, y de la perspectivo de los propios estudiantes las notas y grab.=! 

cienes. 

11 La situación en la investigación educativa ha sido frecuentemente an6lo -

ga a la trasnochada historieta del borracho que, habiendo perdido su llavero en un

lugar cualquiera de un callejón cansider~lemenle a.curo, se empe~a en buscarlo -

bajo la 6nica farola, can el argurmmto de que allí está mejor iluminado. La investi

gación educativa ha pretendido descifrar la clave de la comprensión de los procesos 

educativos permaneciendo alejada de las aulas, y administrando tests y cuestionarios 

a muestras de sujetos. Es fácil llevar a cabo semejante tipo de investigación, y los

datos son numéricos, pulcros y relativamente fáciles de manejar. Pero es dudoso que 

exista alguna relación entre semejantes datos y lo que ocurre en el interior de los -

aulas". ( 1) 

Si tomamos en cuenta que una técnica o teorra es difícil que recoge por si -

sola toda la complejidad de la vida en el aula, consideramos que la técnica de ob-

( 1) Stubbs, Michael y Delamont, Sara. Las relaciones profesor- alumna, Ed. Oi

kos - Tau, Barcelona, 1978, p. 26 • 
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servaci6n participante tiene las caracterTsticas para alcam:ar un buen nivel de vel'!!. · 

cidad. Es la observdci6n participante, dando el investigador se suma al grupo de~ 

ludio, toma natas sobre el terrena, grabaciones y entrevistas en profundidad. Y es

de acuerdo a la reallzoci6n de estas caracterfsticas que efectuamos una descripción 

del desarrollo y resultado del estudio piloto, haciendo patente la importancia de un 

cambio en la relación profe50r - alumno, al igual que en el currrculo y plan de es -

ludios. Por lo que creemos que el di6logo permanente entre estudiantes, profe50res

y autoridades es el mtnimo necesario en cualquier proceso de renovación escolar --

que se emprenda, di6logo que na tiene cabida sino dentro de un contexto altamente 

democr6tico en la toma de decisiones fundamentales. 

Nuestra investigación no pretende ser un trabajo acabado, m6s bien que 

sirva de antecedente de posteriores investigaciones. 

Hacemos uno invitación a investigar en el aula; por fuera se ha estudiado, hay luz, 

pero por clentro est6 la oscuridad. 
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1.- LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO • 

1.1 LOS PERIODOS PRESIDENCIALES Y LA POLITICA EDUCATIVA , 

La Historia de la Educación Superior en ~xico se ha desarrollado en un -

ambiente determinado por regfmenes presidenciales e intereses de clase en el poder, 

y si bien estos periodos han pasado es importante reconocerlos y hacer un an61isis -

de ellos para llegar a posibles conclusiones, por ejemplo qué determinó' el surgimi':!,' 

to de la Reforma Educativao por qué los movimientos estudiantiles; por qué hablar de 

crisis en lo Educación Superior y finalmente por qué consideramos al Seminario como 

una alternativa de aprendizaje para lograr un desarrollo integral en el alumno. 

De ahrque primeramente nos enfoquemos en un an61isis desde el periodo presiden -

cial de L6zaro Cárdenas, para luego continuar con los siguientes periodos, termina!! 

do asr con el momento actual. 

Iniciar con este periodo lo creemos necesario, ya que con él se manifiestan nuevas

perspectivas a nivel educativo (en todos los niveles), con la posibilidad de dar -

acceso a las clases marginadas, esto es, brindar una preparación que hasta ese en -

!onces no se hebra tenido. Al mismo tie"""° por lo que en ese momento se manifest6-

en el pars ( tendencia Socialista), surgieron carreras técnicas, lo que i"l'licaba n"! 

vos planteamientos pedagógicos y surgimiento de nuevas instituciones ( 1 ) • 

( 1) Consejo Nocional de Educación Superior ( 1935 ), con el fin de impulsar la e -

ducación pr6ctica y que los hijos de trabajadores twieran acceso a la Educación Su

perior¡ Instituto de Educación Superior para Trabajadores ( 1936 ), donde se podra -

estudiar la Secundaria, Preparatoria, Carreras Tlicnlcas y hasta proseguir estudios de 



2 

En el gobteméi de lázaro C6rdenas, éste manifestó y apoyó claramente su -

interés en la Escuela Sacialista, poniendo como meta deshacer a M6xico de los pre

juicios religiosos y de la influencia del clero católico, En su Plan Sexenal, C6rde -

nas manifestó la urgencia de robustecer el sistema de educación rural y la amplia -

ción y perfeccionamiento de las Escuelas T6cnicos, en cambio a la Educación Supe

rior en el aspecto Universitario recalcó la no necesidad de aumentar el nOmero de -

profesionistas liberales como Medicina, Abogacía e Ingeniería. 

Si bien hubo un desarrollo en lo Educación Superior con varias de las instlt_!! 

ciones que surgieron en ese tiempo por considerar el fin para satisfacer las necesid~ 

des urgentes como el medio para el progreso y la industrialización para contrarrestar 

la pobreza y carencias del pueblo mexicano; en las carreras liberales fue lo contra

rio ya que se pensaba que sobraban proíesionistas y los que había no aportaban al -

país ningún beneficio, aunado a que la Universidad fue la oposición para impartir -

el Socialismo en sus cátedras, por lo que se presentaron divergencias y enfrentamie_!? 

tos entre el Estado y la Universidad. 

Se puede afirmar que a finales de los 30s se da una tendencia Sacia lista en la educ.!! 

ción, impulsándose la Educación Técnica y la Investigación Científica, pero yapa

ra las anos 40s al entrar el gobierno de Manuel Avila Camocho ( 1940 - 1946) se da 

un viraje con lo que respecta al campo educativo, 6ste va encaminado sobre todo al 

sistema productivo. El país inicia una etapa diferente, desarrollando un proyecto~ 

postgrado; el mejoramiento de instalaciones y mayores recursos de la Escuela Nacio

nal ele Agricultura, localizada en la antigua Hacienda ele Chapingo; la Universidad 

Obrera ( 1936) yel Instituto Polit6cnico Nocional ( lPN ). 
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demizador de tipo capitalista, adem6s reanuda relaciones con Estados Unidos, 

Se impulsan inversionistas naciona1es, pero no con un nacionalismo, sino con uM .. 

desarrollo individual. A partir de esta d6cada hay que considerar el desarrollo y -

dependencia que se ha ido gestando. 

Recordemos que la integración del capitalismo mundial se consolida a partir de la -

Segunda Guerra Mundial, siendo Estados Unidos el pars de mayor desarrollo en Am_! 

rica ( logra su hegemanfo y actualmente Imperialismo), en contraposición con los -

países latinos que estón supeditados a su economra, permitiéndose cado vez más una 

penetración cultural, económica, polnica y educativa. 

La dependencia en latinoamérica fue adquiriendo un nuevo carácter, determinado -

por la penetración de capital extranjero, siendo las consecuencias: el control y d~ 

minio de ciertas ramas industriales, es el caso de la automotrrz, manufacturera y -

qurmica¡ en las lineas de comunicación: ferrocarriles, carreteras, etcétera; instala

ciones de grandes empresas transnacionales que suplen coda vez más a las naciona,.: 

les; y la ingerencia a nivel militar, asr como en la organización polrtica y econ6m,!_ 

ca. 

Con lo que respecta al desarrollo 11 Nacional 11
, se consideran propicios para la co~ 

solidación de la 11 iniciativa privada 11
, siendo el capital distribuido en el comercio 

y la industria de los centras urbanos m6s importantes como la Ciudad de México, Mo!' 

terrey y Guadalajara. 

Este desarrollo no es tan nacional como parece ya que se da " el abandono por parte 

de las clases dominantes de los proyectos reformistas de desarrolla nacional autónoma 

cuyas implicaciones se encuentran relacionadas con la decadencia de los m6todos ~ 

---pulistas comunes de manipulación y contra! de las masas proletarias y pequel'la - bur-



guesas, asimismo provac6 la adopción de medidas m6s interdependientes en la eco -

nómico, palltico y militar con el pals hegemónica ". ( 2) 

Can la 11ue fl!SP"Cta a la Educación Superior, ésta empieza a representar una vía de 

movilidad sacia! efectivq; se van desarrollando los al'las de optimismo y de la con -

HCll)Za en las potencialidades limitadas de la educación; se siguen cultivando las c!!. 

rreras liberales, dando gran prestigia sacia!. 

Ya para el régimen de Miguel Alem6n ( 1946 - 1952), se da mayor impulsa 

a la industrialización, por lo que hay mayor demanda de pe=nal especializado por 

la insostenible dependencia tecnológica¡ se incrementan las prestamos can Estados -

Unidos y aceptación de inversiones extranjeras, lo que trajo transformaciones en la

estructura socioecon6mica de aquella entonces sociedad semicoloniol. Desafortuna

damente la clase dominante fue la mejor favorecida pues estaba representada por to

dos aquellos que recibieron de la Polrtica Educativa los beneficios y aprovecharon -

los efectos económicos de las Universidades extranjeras y los medios de producción. 

De acuerdo a estos cambios se empieza a dar un acelerado surgimiento de la clase -

media, que, exige mayor preparación académica. Esto es, mientras que en los ai'ios 

4-0s se vislumbra un crecimiento en la población estudiantil, para los 50s se reducen 

las posibilidades para ingresar a nivel superior. 

Mendoza Rojas manifiesta que este fenómeno tuvo su origen en base a tres elementos: 

" 1) El desarrollo industrial del país que demandaba mayores niveles de capacita -

( 2) Gonz61ez Moreno, Ana Marla y Jiménez Zaldivar María Elena. Formación~ 

eente: Una práctica cotidiana. UNAM, Mt§xica, 1985. (Tesis). 

4 



ci6n para los recursos humanas. 

2) Las exigencias de la legltlmaci6n palnica y las del desarrollo económico del país. 

3) La presión de distintos grupas sociales que demandaban educación 11
, ( 3) 

En el c""""° educativo se consideró a la UNAM que se encontraba en su 6 -

poca de oro, ya que para principios de los 50s se inicia la ampliación del sistema de 

enseftanza superior, con la creación de nuevas instituciones para absorver la deman

da de población, aunque cabe recordar que dicha demanda no quedó satisfecha en -

su totalidad. Igualmente la educación adquirió un car6cter de movilidad social pues 

quien adquirTa un título profesional ( .;,bre todo en la UNAM) era seguro un em -

pleo y podra mejorar su situación económica y social, En una palabra no habfa des!:!. 

juste entre oferta y demanda profesional. 

Sin embargo no toda la población tenfa acceso a la Educación Superior, pues gran -

des grupos especialmente del campo, aunado con el crecimiento exorbitante de las

ciudades, carecra de esas posibilidades y movilidad social, y sr problemas sociales

como subocupación y desempleo creciente, por lo cual se empezó a manifestar un -

descontento y conflicto a nivel nacional. 

A esta situoción Martha Robles expresa: "El acelerado crecimiento de la clase me -

dio durante la década de los cincuentas, conlleva el fortalecimiento de las institu

ciones privadas de Educación Superior, Los religiosos comenzaron a recuperar la~ 

sición de vanguardia en la eficacia educativa que parecfa perdida bajo los gobier -

nos de los caudillos de la revolución., .El Instituto Tecnológico de Estudios Superi~ 

( 3) Mendoza Rojas, J. " El Proyecto ldeal6gico Modernizador de las Polnicas U~ 

venitarias en M6xico ",en: Perfiles Educativos No. 12, CISE, UNAM, 1981 • 
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res de Occidente en la ciudad de Guadalajara, la Universidad Lasalle, y posterior

mente la Universidad An6huac en la ciudad de M6xico, se van sumando a los esta -

blecimientos privados que, bajo la direcci6n de sacerdotes cat6licas, inician una -

tradici6n conservadora en el México moderno, en la formación de los dirigentes y -

Funcionarios de lo iniciativa privada nacional ". ( 4} 

6 

Para inicios de los 60s la demanda educacional comien:r:a a adquirir grandes 

dimensiones dando poso al proceso de 11 masificación univenitaria 11 
( 5), sustituye!! 

do el "proceso de democratización" de la Educación Superior. A lo cual Vasconi -

afirma: 11 Este aumento acelerado de la matrfcula en educación superior principalme.!? 

te, se debió a diversas circunstancias entre las cuales se encuentra: el brusco aume~ 

to de la población latinoamericana que demandaba entre otras cosas educación; el -

proceso de urbanización dado par la expansión industrial; la aceptación de la gente 

joven que piensa que entre m6s educación se tenga se obtendrá mejor estado econ6 -

mico y movilidad social; y la legitimación de estudios obtenidos a trav6s de diplo -

mos, t(tulos y constancias que certifiquen los grados de estudio cursados ". ( 6} 

( 4} Robles, Martha. Educación y Sociedad en la Historia de M6xico. M6xico, Ed. 

Siglo XXI, 1979, p. 186. 

( 5} Al hablar de masificación universitaria nos estamos refiriendo al oumento acel.! 

rada de población estudiantil tanto de nivel bachillerato coma profesional. Aunque 

cabe mencionar que este Fenómeno na sólo se dió en la UNAM, tambi6n en otras -

instituciones, sólo que nas centramos en ella por ser la que mayor poblaci6n conce!!_ 

Ira. 

( 6) La Barca, G. y otros. La Educación Burguesa, M6xica, Ed. Nueva Imagen, -
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Este crecimiento universitario trajo coma consecuencia una crisis, pues Universidacl

y Sociedad no correspondran en sus objetivos, cada quien tenra y sigue teniendo un-

desarrollo diverso, asimismo la desigualdad de distribución de ingresos se fue acen -

tuando cada vez mós en la década de los 60s. 

De estacrisisMendoza Rojas seflala algunos elementos: 

" a) Baja calidad de la enseflanza, como consecuencia de la clasificación: falta de 

profesores adecuados en cantidad y calidad para hacer frente a la expansión de la -

matrrcula; insuficiencia de las instalaciones frsicas; falta de disponibilidad de mate

rial did6ctico necesario, métodos did6cticos tradicionales de tipo magisterial, 

b) Poca difusión de la cultura y pobre investigación cientrfica, por tener la universJ. 

dad un car6cter eminentemente profesional. 

c) Eficiencio terminal baja, dada los olios niveles de deserción. 

d) Predominio de las carreras tradicionales, coma consecuencia del prestigio sociol

de determinados estudios: derecho, medicina, administración, ingenierra, etc .. De

sempleo creciente en este tipo de profesiones tradicionales, (Aunque ya para nues

tra década el desempleo es en casi todas las carreras ) • 

e) Estructuro universitoria tradicional que no responde a las nuevas exigencias que

la saciedad le plantea. 

1) Ausencia de un sistema educativa superior. Falta de articuloción entre las unive.!:. 

sidades, duplicidad de acciones, proliferación de carreras, etc, 

g) Falta de una orientación vocacional efectiva que haga un contrapeso al prestigio 

social de determinadas profesiones. 

1984, p. 41 



h) Servicio social poco eficiente e irrevelonte para el país. 

i) Escasos recursos financieros para enfrentar el proceso de expansión e irracional -

utilizoci6n de los mismos. 

j) Administración univenitaria poco eficiente y de tipo trodicional (Agregaríamos

que no s61o es en el nivel univenitario, sino en todo el sistema educativo). 

k) Carencia de planeaci6n univenitaria que resuelva e$1'os problemas ( Hay que de

tectar que no hay un proyecto de educoci6n superior\, 

1) Crecimiento anárquico de las universidades, las cueles han crecido como respu~ 

ta a las demandas sociales sin enfocar su trabajo al tipo de profesionistas que re 

quiere el pofs. 

m) Desvinculación de la univenidod del desarrollo económica del país, al no res • 

ponder a los requerimientos del aparato productivo en materia de recursos humano¡. 

calificados, de lo cuol se deriva un desequilibrio entre egresados y mercado de lr2_ 

bajo ". ( 7) - ( Esta situación s61o la consideramos poro algunas carreras en las que 

hay mayor demanda, en otras regularmente del orea huma~rstica los egresados se e.!! 

cuentran con el problema del desempleo o subocupoci6n ) • 

De esta manera captamos que a lo largo de esta década el pors experimentó una -

transformación económica y social, en donde el proceso de desarrollo produjo la~ 

dificación en la estructura de las clases li>cialei; en la expansión urbana entró una

clase media con gran fuerza, provocando una amplia demanda de educoci6c\ supe -

rior en todas las regiones del pa(1, 

La demanda fue prioritariamente canalizada hacia la Univenidod y en menos pro -

( 7) Mendoza, El Proyecto ldeol6gico ••• , p. 7 
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porción en otras instituciones, pues se crera que la Universidad podrTa proveer de

recursos suficientes para satisfacer dicha demanda. Sin embargo no fue asr ya que -

el acelerado crecimiento de la población y la emigración de las zonas rurales a las 

urbanas di6 coma consecuencio el abandono del campo, por lo que el poís se vi6 -

con mayores dificultades pora satisfacer las demandas educativas, no s61o de educ;! 

ci6n superior; por otra parte las deficiencias en la alimentación, vivienda, empleo, 

vestido. Esta situación fue generando fricciones sociales y polnicas, las cuales se

fueron a manifestar con el movimiento popular estudiantil de 1968. 

Este movimiento fue lo m6s evidente que se puede manifestar ante lo crisis econ6mJ. 

ca, polrtica y social por la que estaba atravesando el país; surgió en respuesta a la 

represión y negación del di6logo por porte del gobierno, y del autoritarismo del e~ 

tonces presidente DTaz Ordaz ( 1964- 1970 ), quien planteó la estrategia de refor

mar el sistema educativo, aunque posterionnente fue utilizada como una forma de -

reintegrar el sistema a los sectores que se sublevaron en ese movimiento. 

Con el movimiento del 68 se puso de m.,.;ifiesto el agotamiento y la aniquilaci6n -

del Modela de Desarrollo Estabilizador que fue sostenido por tanto tiempo. Si bien

erle modelo permitió un r6pido crecimiento económica, también es cierto que se -

di6 a un alto costo social, con el desempleo y el creciente endeudamiento externo. 

El movimiento fue para algunos un testimonio firme del fracaso de las instituciones

educativas que al cumplir la función de ofirmar los valores e ideas del mundo de -

los adultos a las nuevas generaciones, se vió en la necesidad urgente de elaborar

una reforma que restituyere a la escuela ( sobre todo a nivel superior), •U capaci -

dad de integración y lucha que habra desarrollado. 

Guevara manifiesta: " El movimiento modificó radicalmente la atmósfera interna de 

9 



10 

esas instituciones, transform6 ( • humoniz6 " ) las relaciones maestro - alumno, des-

mistificando en las masas estudiantiles y renovando interés por los problemas nacio~ 

les; provocó espont6neamente cuestionamientos sobre la función social de la Univer-

sidad misma, lanz6 a miles de maestros y alumnos a la militancia poll'tica ". ( 8) 

Por otra parte el movimiento del 68 adem6s del descontento que proveed, surgi6 la -

critica y autocrl'tica del sistema educativo, propiciando con el tiempo algunas pro -

puesta. educativas. Puso en entredicho a la autoridad. 

Ya para finales de los l:/Js, la Universidad~y otras instituciones de educación 

superior se enfrentaban a uno •ituocl6n conflictiva de inestabilidod interna y lo que-

habra sido el Modelo de Desarrollo Estabilizador, posa ol Modelo de Desorrollo Ca!!! 

partido, con el objeto de superar los errores y limitaciones del anterior modelo. 

En el aspecto polt'tico y social se da una apertura democrática, teniendo sus efectos-

en el sistema educativo, amplidndose los sectores medio y superior. Es decir, en la-

década de las 70s se ubica una polrtica educativa de descentralizaci6n de la educcr-

ci6n en general y de la superior en particular. 

En esta época siendo presidente Luis Echeverrra, éste se enfrent6 a das problema. -

principalmente: una crisis econ6mica nacional que representaba el Modelo de Desa-

rrollo Estabilizador y el otro la pérdida de consenso social por el movimiento estu 

diantil del 68. "Ante la evidencia de tales contradicciones el presidente Echeve 

rrra se vi6 obligado a cambiar el proyecto de Desarrollo Estabilizador por el proyec-

to de Desarrollo Comporticlo, paralelamente se le asigna como correlativo pol!Hco el 

discurso de la " apertura olemocrática ", en el entendida de fomentar la participa -

( 8) Gi.vara Niebla, Gilberto. La Crisis de l<I Edilcac16n Superior en M6xica, Ed. 
Nueva Imagen, 1985, p. 12 



clón de los grupcs sociales mayoritarios y de los sectores sociales medios, en los -

aspectos de la vida política y social del país ". ( 9) 

En la Educación Superior se fue generando un paulatino desprestigio de la

Unive11idad, pravocodo por el proceso de deteriora político ( represión) y por el -

renacimiento del 11 porrismo ". Debido a ello la burguesía y los sectores medios más 

conservadores, dejaron de enviar a sus hijos, por lo que la demanda so canalizó h~ 

cia Universidades y centros de Educación Superior Privados. Asr se reafirma que sT

" hacia los anos 50s, en la época de ora de la Universidad Nacional, la calidad de 

" universitario 11 habTa sido un toque C:e prestigio social indiscutible, ahora a mi -

tod de los 70s, ser universitario significaba por el contrario pertenecer a un mundo

aparentemente corroído por la politiquería, la drogadicción, lo holgazanería, el -

relajamiento espiritual y la rebeldfo nihilista ". ( 10) 

En lo referente al aspecto interno de lo educación, llevaran a cobo plan -

teamientos que modificaron la relación maestro - alumno, se trató de que existiera 

mayor participoción por parte de los estudiantes y se cuestionara la función social

de la Unive11idad. 

Es osT que para los 70s, la Política Educativa de Echeverría (que se etiquetó como 

Refoimo Educativa), se desarrolla sobre dos premisas fundamentales: 1) el deseo -

de las autoridades del poís de conciliar con los sectores disidentes del 68, y 2) re

conquistar el consenso perdido durante ese a~o Fatrdico, mademizar la economfo y 

( 9) P6rez Ballesteras Ma. de las Mercedes. Walkuip Brocho, Consuelo M. La Po

lftica de Descentralización en la UNAM. UNAM, México, 1986, p.9 (Tesis) • 

( 10) Guevara Niebla, G. Op. cit., p. 14 

11 
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la política del pafs ". ( 11 ) Debida a ello tuvo dos alternativas, por una porte m"!!. 

tener las orientaciones que hasta ese momento habra prevalecido sobre los procesos

económicos y polnicos (a lo cual continuorro lo represión), o bien modificar sus!~ 

cialmente esas orientaciones, iniciando una liberación en el campo polnico. Eche

verría opto por lo segundo, a lo que su proyecto de reforma abarcaría las siguientes

orientaciones: 

11 a) En lo político: incrementar la participación mediante uno " apertura democráti

ca 11
, que permitiera a los grupos de presión un margen de mayor acción . .. se en

fatizaría la autonomía de las univenidodes y se reconocería, como un valor positi -

vo lo disidencia de los intelectuales. 

b) En lo económico: las reformas debron orientarse o lo modernización acelerodo del 

aparato productivo, principalmente del campo, la intervención creciente del Estado, 

la eficiencia administrativa, la lucha por aumentar lo productividad, la conquista -

del. mercado externo, la mayor autonomía tecnológica, e.te. 

c) En lo social: el mejoramiento de las clases populares, la ampliación de opartunid_!! 

des de cultura y educación, lo lucho contra el desempleo y lo integraci6n de las po

blaciones marginadas al desarrollo nacional ". (12) 

La necesidad de solucionar esos problemas, de replantear la copacitaci6n -

profesional poro cubrir las demandas del desarrollo económico, polrtico y social del

pafs, llevaran o renovar el proyecto del estodo, de ohr que surjo lo Polflica EducatJ. 

( 11 ) Philip Coobs. La Crisis Mundial, Barcelona, 1971, p. 10 - 11 

( 1:2) lotapl, Pablo. An61isis de un Sexenio. México, Ed. Nueva Imagen, 1986, -

p. 57- 58 



va entendida • como el conjunto de acciones del Estado que tienen por objeto el s!! 

tema educativo. Estas acciones incluyen la definición de los objetivos de ese siste -

ma y su orgonización, hasta la instrumentación de sus decisiones ". ( 13) 

Esta político que trota de que la " Univenidad destazada " se vuelva funcional pa -

ra la sociedad, a lo que Mendoza manifiesta: " El objetivo de esta polftico es vol -

ver eficiente lo ineficiente en términos de lo rocionolidad capitalista (eficiente es 

lo que produce m6s sin la intervención de factores 11 desentralizodores "), lo que -

en otros Mnninos, significa la búsqueda de una Universidad que constituya mejor a -

la reproducción de las condiciones generadas por el desarrollo del capitalismo depe!! 

diente en lo fose de lo nuevo división internacional del trabajo de implementación -

y desarrollo de la gran empresa capitalista monopólica ". ( 14) 

Dos de los principales objetivos que se plantea esta polftica modernizadora-

son: 

11 Racionalizoci6n de los servicios educativos en todos sus aspectos, lo cual se obten 

dr6 de la planeoci6n administrativa y docente a fin de lograr un uso m6s eficaz de -

los recursos financieros, materiales y hu~nos disponibles. Aqur entra entre otras~ 

sas, la próctica de la sistematización de la ensenanza como propuesta did6ctica to -

moda de las Universidades de los parses desarrollados. 

Modificación de la importancia de las carreros, dando prioridad a las especiali.da 

des de car6cter técnico sobre las humanidades". ( 15) 

( 13) !bid., p. 45 

( 14) Mendoza Rojas, J. Op. cit., p. 7 

( 15) lbid., p. 10 

13 
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Debido a esta polftlca, cualitativamente se elevaron los índices de financiamlento

y de matrrcula escalar, por ello se espusa la necesidad de la descentralizacl6n de -

la Educación Superior, las cuales empiezan con las ideas del entonces rector Doctor 

González Casanova, que pretende una 11 apertura de los estudios superiores a un ni

vel cada vez m6s grande ", así como " la participación mayor en la responsabilidad 

y las decisiones univenitarias par parte de los estudiantes y profesores ". ( 16) 

El pensar de Casanova se denota en la declaraci6n de los prejuicias antiguos 

sabre la Educación Superior: 

" 1 er. Prejuicio: La Educación Superior debe ser para una élite y no para los masas. 

2o. Prejuicio: La Educación Superior disminuye la calidad conforme se imparte a 

un mayor nOmero de gente. 

3er. Prejuicio: Sólo una proporción mínima es apta para la Educaci6n Superior -

(digamos el 0.01 ó el 1 por ciento). 

4o. Prejuicio: No se debe proporcionar Educación Superior m6s all6 de las pasi

bilidades de empleo. 

óo. Prejuicio: El Estado ya est6 gastando demasiado en Educación Superior. La

Educaci6n Superior no debe ser gratuita o semigratuita. 

7o. Prejuicio: No se debe querer que todos sean profesionistas. Sarro horrible un 

mundo en el que no hubiera obreros ". ( 17 ) 

( 16) Gonz61ez CasanNa, Poblo."50 ailos del PRI, el partido del Estado "1 en: ne

xos No. 19, México, 1979, p. 14 

( 17 ) Citado por Leonel Pereznieto, Algunos consideraciones acerca de la Reforrna

Univenitaria en la UNAM. 



De ahr que el proyecto de Casanova se concretó en seis puntos: 

11 1.- La democratización del gobierno universitario. 

11.- La ciudad universitaria en la investigación. 

111,- Las cosas de la cultura. 

IV.- El Colegio de Ciencias y Humanidades. 

V.- La descentralización en la UNAM. 

VI.- El Sistema de Universidad Abierta ". ( 18) 

15 

Respecto a la descentralización en la UNAM se tenia planteado que para --

1972 se constNyeran tres unidades o alga parecido a Ciudad Universitaria, en terre

nos próximos o los centros de producción y servicios. Sin embargo ese proyecto no se 

realizó en ese momento por diversos problemas políticos. Estos conflictos culmina -

ron con la renuncia de Gonza1ez Cmonova, tomando posesión posteriormente Guill~ 

ma Soberón Acevedo ( 1973 ) • 

Se hace necesario reconocer que a partir de los incidentes estudionti1es del-

68, el Estada habra perdido consenso social, y una manera de recuperarlo fue dando 

respuesta a la demanda de educación en todos los niveles, lo que trajo consigo una -

masificación de la ensenanza. Es por ello que se crean instituciones tanto a nivel m~ 

dio superior como superior. 

A nivel superior se crearon las UAM ( Universidad Autónoma Metropolitana - 1973 ) 

Felipe Bojalil asienta: "En 1973 se presentó la iniciativa de ley que creó la UAM, -

hecho que puede calificarse como un acontecimiento relevante en el 6ní>ita de la E

ducación Superior en M6xica ", ( 19) A manera general la organización de estas i~ 

( 18) Gonz61ez Caoonava. Op, cit., p. 14 
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tituciones puede resumine en lo siguiente: 

"1) Unidades Universitarias desconcentrados, es decir, que en este proyecto la U~ 

versidad es concevida con la idea de disociar las funciones académicas y adminis

trativas a trav6s de la creación de varios campos univenitarios localizados en sitios 

geogr6ficos diferentes , , , ~rdan el objeto de conocimiento de una forma inte -

gral y no fragmentaria ", ( 2J ) 

En la bGsqueda de dar solución a este problema se vale de la Tecnología Ed~ 

cativa basada en conceptos eficientistas y pragmáticos del acto educativo, brindan

do instrucción y educació'n a grandes masas de la poblaci6n. De este modo la Tecn~ 

log1a Educativa aborda el Proceso Enseí\anza - Aprendizaje de manera sistem6tica y 

organizada, proporcionando estrategias, procedimientos y medios emanados de los -

conocimientos cienttficos en que se sustenta ( Teoría de Sistemas, Teoría de la Comu 

nicaci6n y Teoría Psicológica Conductista). 

Por otra parte la matrícula universitaria adem6s de hdier aumentada se ha diversifi

cado, propiciando eón más dicha masificación; se ha permitido la creación de nue

vas carreros como: sociologra, pedagogía, agropecuaria, inform6tica, etc., y de -

especialidades dentro de las carreras traclicionoles como: ffsico nuclear, químico P! 

trolero, programación, computación, etc. 

Estos a>pectos se ven reflejados en toda el 6mbito educativo y par lo tanto en la ---

( 19) Bojalil Javer, Luis Felipe. "Una opción en la Educación Superior. El Siste

ma Modular ", en: Guevara Niebla, G, Crisis de la Educación Superior en M6xi

co. Op. cit., p. 321 

( 2>) !bid,, p. 321 - 322 

,¡ 



planeaci6n, dande la palrHca educativa del rector Sober6n se plosmoría una mayor 

atención a los aspectos tecnocr6tlcos; osf Sober6n rehace proyectos de la Nueva U

niver.idad y surgen las llamadas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales - -

( ENEP). 

los objetivos de este proyecto de acuerdo al informe del programa de descentraliza

ci6n de la UNAM (julio - septiembre 1974 ), son los siguientes: 

- Aumentar la capacidad de estudiantes a nivel Licenciatura, descentralizando a la 

UNAM con la creación de las ENEP's. 

- Introducir innovaciones educativas. 

- Restablecer las condiciones ambientales propicias para el trabaja educativo. 

- Coadyuvar a la expansión del sistema educativa nacional. 

17 

Esta descentralización se llevo a cabo no sólo a nivel superior, sino también a nivcl

medio superior, tonto por causas internas como externas se promueve rápidamente. A 

ásto se piensa que la descentralizaci6n comenzó de manera improvizoda y casual, -

debido a que el acuerdo es aprobada en febrero de 1974 y en el mes de abril comien

zan las clases en la ENEP Cuautitldn. 

la puesta en marcha del proyecto de descentralización fue de manera r6pida y ca -

sual, se encuentra una falta de an61isis en la planeación y estructuración del mismo;

se ratifica en la ausencia de una investigación de las necesidades sociales, pasibilid~ 

des institucionales, perfiles de egresada, etc. 

los ejes fundamentales del proyecto no se pusieran en pr6ctica debido a la urgencia

de su apertura. Este proyecto fue 1116s bien directivo. Soberón en su informe menciona 

que lo impartante es " resolver el problema de sobresaturaci6n de Ciudad Univer.ita -

ria " ( 21 ) • Lo que ,. hizo importante no fue la calidad de la educación, sino la c'!! 
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tidad, sacar muchos, buenos en lo posible y baratos, y tener mayor central y eficie.!! 

cía en el estudiantado. Adem6s cabe resaltar que en el proyecto se estimaban l 6 ce!! 

tros educativos con una capocidod pora 15 mil estudiantes cada uno ( 22 ), sin emb'!! 

go hay s61o 5 centros construidos, en 15 ª"°'de haberse proyectado. 

Otro de los problemas que resultó fue en la conformación de la planta de profesores, 

reclutandose personal menos calificado, esto a que sólo hubo contrataciones por ho

ras y no de tiempo completo; aceptaban profesares recien egresados, la mayor(a sin 

titularse y sin experiencia. La distancia fue otro problema ya que todos los centros

estan retirados y a los profesares de Ciudad Universitaria se les hacia complicado su 

translodo. 

Deduciendo creemos que la creación de las ENEP's, representó una opción monopo

lista de la burgues(a, que en su bósqueda de un nuevo tipo da Universidad, logro C_!! 

racter(sticas de opoll'tica, eficientista, racional y eficaz para el desarrollo del pars. 

Esta Universidad que se cimentó en avances técnico - administrativo m6s que acad&

micos; predominó el aspecto técnico - instrumental de la planeación. 

La Política Educativa se desarrollo bajo un nuevo control, m6s racionaliza

do que se apoyó en un cuadro administrativo - burocrático. Por lo tanto la escuela -

cumple su función de ejercer control estatal sobre la educación, a través de la Ir~ 

misión de habilidades, conocimientos y valores culturales, 

( 21) Informe del, rector 1973 - 1980, UNAM, México, 1980, p. 'Zl 

( 22) Pérez Rocha. " El programa del rector ", Contradicciones al statuto, en Exc~ 

sior, l l de marzo, M6xico, 1974, 
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" Cada sistema de enseftanza institucionalizada debe las caracterrsticas esp! 

dficas de su estructura y de su funcionamiento al hecho de que debe producir a tra

vés de los medios propias de la instituci6n, las condiciones institucionales cuyo•><!! 

tencia y persistencia son necesarias tanto para el ejercicio de sus funciones •.• e~ 

mo para la reproducci6n de una arbitrariedad cultural , , , cuya reproducción con

tribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos y las clases ", ( 23) 

El problema de la descentralizaci6n en la UNAM, planeo los instolaciones

en puntos del área metropolitano: noroeste, oriente y sur, desarrollándose ENEP Ac2 

tlán, Arag6n, lztacala, Zaragoza y Cuautitlán que fue la primera ( 22 de abril de -

1974) ( 24), 

Poro estas escuelas se delineó una organización matricial, carrero - departamento,

que consistfa en una estructura que funciona como matriz y que fija una relación e~ 

tre departamentos y coordinaciones de carrera, que establece los metas educativas,

planea los programas y piones, supervisa y evalúo su realización; no en todas los e! 

cuelas se lleva de la misma manera, adquieren una din6mica y personalidad particlr" 

lar. 

Can esta estructura matricial se penS<li>a que iba a generar una formac:i6n interdisci

plinaria, es decir, coaunar elementos y enfoques de varias disciplinas, con el fin de 

producir el conocimiento explicativo de una parte de la realidad, sin embargo en el 

proyecto de descentralización, se destacó a la interdisciplinariedad de una manera-

( 23) Bourdieu, Pierre y Passeron, Claude J, La Reproducción, elementos para una

teorfa del sistema de ensenanza. Barcelona, Ed. LAIA, Barcelona, 1981, p. 11 

( 24 l Anexa No, 1 



apolítica, mecánica, que en realidad no produce conocimientas, sólo eficacia, '!. 

solviendo ID< problemas de una manera t6cnica, A lo que Follari expresa: " La int'!! 

disciplinariedad ha cumplido el rol de encubrir el problema de la saciologra de ca

da disciplina, literalmente cambiondola por otra diferente ", ( 25) 

l!O 

1. 2 El. CASO DE LA ENEP - ARAGON • 

Si bien la mayorfo de las ENEP's se aplicó la organización matricial, en A

rag6n no fue asf; ello se sustenta en la Memoria Sobre Encuentro Curricular, 11 El r!! 

to de las ENEP's inician sus actividades con una organización matricial carrera - d; 

parlamenta que se sustenta en la diferencia del trabajo académico, En Arag6n na se 

adoptó ese modelo m6s la verticalizaci6n a favor de las coordinaciones favoreció la 

planificaci6n y el uso racional de los recursos humanos, materiales y presupuesta -

rios de que disponía para impartir las carreras ". ( 26) 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Arag6n (que es donde se re!!. 

lizó nuestro estudio piloto), fue la última del procesa de descentralización. Fue -

creada par acuerdo del Consejo Universitario el Zl de septiembre de 1975, e inagv

roda el 19 de enero de 1976 par el entonces rector Guillermo Sober6n, Se imparten 

13 licenciaturas entre los que se encuentra Pedagogía, y una maestría. 

( 25) Follari, A. Roberto. " lnterdisciplinariedod: los avances de la ideologra ", -

en: Revista Foro Universitario, UNAM, M6xico, 1981, P• 49 

( 26) Bautista Malo, Blanca R. y Rodríguez, Alberto. " La Licenciatura de Ped~ 

gía en la ENEP-Arag6n ", en: Memoria Encuentro Sobre Disello Curricular, UNAM, 

México, 1982, p. 178 



A saber la carrera de Pedagogfa en Arag6n adoptó el plan de estudios del Colegio

de Pedogogfa de Filosof!a y Letras (al igual que los otras carreros retoman sus res -

pectivos planes), debido entre otras cosas a la duda existente entre los alumnos de 

que sus profesores no estuvieran calificados para su labor y al tema de que los est~ 

dios realizados en estas escuelas no fueran reconocidos oficialmente por la UNAM. 
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Inicialmente la diferencia entre el Plan de Estudios de Pedagogfa en Arog6n 

y el Colegio de Pedagogta radica en que en Arag6n no existían materias optativas,

no fue sino hasta 1985 que el Pion de Estudios sufrió cambioS, sólo en el sentido de

que se agregaron materias optativas después del So. semestre ( 'lJ ) • 

Es preciso mencionar que para la inserción de dichas materias se tomó en cuenta la -

demanda de los materias optativas en el Colegio de Pedagogfa de Ciudad Universit!!. 

ria. No tomandose en cuenta para esta selección el diagnóstico de necesidades, el

cual debería partir de las necesidades reales del estudiante y las necesidades que e!. 

t6 demandando la sociedad y el mercado de trd>ojo. 

Lo confirmamos en el diagnóstico que hizo el Rector Jorge Carpizo, " La Universidad 

ha disonado muchos planes de estudio en forma tradicional, orient6ndolos a la form!!. 

ción de profeslonistas cuyo enfoque de los problemos que plantea la realidad es frag

mentorio y est6 desvinculado de otras carreras y especialidades. Algunos alumnos re

ciben patentes profesionales, sin que se plantee abierta y racionalmente si tienen u

na función que cumplir en la realidad nacional, o si van a estar en condiciones de~ 

cupar un lugar productivo en la fuerza de trd>ojo. Pareciera en estos casos que la U

nivenidad se conformo con identificar a sus egresados con marbetes profesionales, sin 

( 'lJ ) Anexo No. 2 

'I 
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preguntarse par la rnclole de los profesionistas que requiere la saciedad ". ( 28) 

1.3 PLAN NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DURANTE EL SEXENIO DE 

LOPEZ PORTILLO • 

E.te sexenio encuentra su desarrollo en un clima de inflación, desempleo,-

fuga de capitales, devaluación; para su primer dio se solicita calma, confianza, S,!! 

crificio: 11 Es el año cero de la recuperación 11
; ya para el segundo ano que continua 

la crisis se aplican medidos de emergencia 11 recomendadas 11 por el Fondo Moneta -

rio Internacional. 11 Los representantes empresariales no ocultan su alegría por la a-

dopci6n de esas recomendaciones: Austeridad salarial, liberaci6n de precios, re(ati-

vo freno o la tasa de inflación ". ( 'Z9), cabe recordar que lo praducción industrial 

( 30) fue y sigue siendo la m6s imparta~te económicamente, en ellas se realizan la-

mayor porte de acumulación de capital (mós que en los servicios y en la agricultura)~ 

( 28) Informe del rector de la UNAM, Dr, Jorge Carpizo, denominado Fortaleza y 

Debilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 16 de abril,-

1986, p. a 

( '19 ) Escobar, Saól, et. al. " México, 1978: Devaluación y crisis "1 en: Revista -

Nexos No. 4, México, 1978, p. 4 

(30) La pnoducci6n industrial se caracteriza por la producción de bienes de consu-

mo duradero (aparatos elktricos, automóviles, etc,); producción de bienes de CO_!! 

sumo no durables (vestido, alimentos); y lo rama que genera medios de producci6n 

como: materias primas, electricidad, acero, petróleo, etc. 

Para mayor infonnaci6n revisar Esc:abar, Sa<íl, et; al~, Ibídem. 
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por lo que se llamó a la política administrativa y estatal " alianza para la produc -

ción "; su ob¡etivo principal establecer relaciones entre la burguesía y el Estado, -

pues se había desvinculado al final del sexenio de Echeverria, De esta forma la po

lítica de López Portillo partió de das puntos b6sicos: uno, responder a las necesida

des de la producción social y desarrollar mecanismos que puedan preveer posibles -

movimientos; dos, promoción de un procesa de modernizaci6r:i que sea eficientista -

para hacer más funciona1es a las instituciones educativas y satisfacer las demandas -

del sector empresarial. De tal manera que los programas de ese sexenio plantearon

m6s estrechamente relaciones con el sector productivo, pretend:On resolver en cier

ta medida las necesidades que presentaba el desanollo del pafs, es decir, lo dete.= 

ci6n de necesidades del sector productivo era primaria y de sustento para los progr.!! 

mas del sidema educativo. De ahí que se crean carreras técnicas y de especializa -

ci6n. 

En lo referente a la educación media superior y superior, se pretendfa tren! 

formar el proceso de crecimiento de la matrícula, para lo cual se aplicaron fonnas

que permitieran controlarlo: selección 11 racional 11 y 11 objetiva 11 de los estudiantes; 

canali:r.ar a la población estudiantil hocla cmreras cortas o técnicas, ya sea dmpu6s 

de salir de la secundaria a del bachillerato; inclinarlos a estudios despu6s de la ,. -

cundaria pero que sean úliles para ingresar a la Universidad. 

Para reafirmar estas medidas reali:r.aron campollas de promoción, argumentando que

les daría prestigio social y f6cil acceso al campo de trabaja, 

Medidas paro descongestionar las Universidades segOn Fuentes Molinar. 

" 1.- Propuesta de normas selectivas hacia niveles inferiores a la Licenciatura, 1'st;! 

días postsecundarios que na sirven para entrar a la Univenidad; caneras cartea. 



24 

Adicionalmente el impulso financiero, se propone apoyar el programa mediante "u

na campafta de comunicaci6n social 11 tendiente a promover un mayor prestigio so -

cial para las carreras del sistema terminal postsecundaria y las cartas postbachiller!!. 

to; idea que corresponde a una concepción manipuladora e ingeniosa de la Orient!!. 

ci6n Vococional ", ( 31 ) 

Con estas medidas se pretendfa disminuir la motr!cula en la Universidad y formar los 

cuadros que solicitaba el crecimiento económico. 

Las instituciones creadas fue el colegio de bachilleres con car6cter prapedeOtico, -

que después de terminarlo pueden ingresar a la Universidad, aunque claro, primero 

pasando por el proceso de selección, de ahf que una gran parte queda sin poder in -

gresar a la Educación Superior. El Colegio Nacional de Educación T6cnica entre -

otras, que es terminal, es decir, los estudios ofrecen la posibilidad de ingresar a1 -

mercado de trci>ajo, pero no pueden ingresar o estudios superiores posteriormente, ya 

que no tienen estudias equivalentes al bachillerato. 

Los proyectos de Luis Echeverría y López Portillo pretendieran contralor a -

las masas, apoyándose en el sector educativo, por considerarlo el medio para formar 

los recursos necesarios y seguir conservando el control social de las masas. 

En la década actual siguen perdurando problemas de periodos cmteriores, en 

el plano económico continóa la deuda externa, devaluacl6n de la moneda, fuga de

capitales, carestía, etc. 

En el campo educativo, las campallas de alfabetización con t6picos que muchas ve-

( 31 ) Fuentes Molinar, Olac. El Estado y la Educación Superior, en: Guevora Ni~ 

bla. La Crisis de la Educación Superior en México. Op. cit., P• 70 
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ces no van acorde con la poblaci6n; campallas para propiciar las carreras técnicas,-

con el mismo argumento: prestigio y movilidad social; aumento en la matrfoula esco

lar; formación del estudiante de acuerdo a los exigencias de la producción. Por tal

motivo la noción de 11 aprendizaje 11 est6 limitada a estas exigencias. Se va a la es

cuela a aprender exactamente los comportamientos necesarios pare la rcproducci6n -

del aparato de acumulaci6n, esto es, que beneficie a la clase en el poder. 

A nivel univenitario denotamos una serie de huelgas, que rompen con el si -

lencio de anteriores generaciones mudas ( recuerdese que después del movimiento del 

68 surgieron una serie de medidas tendientes a inmovilizar cualquier indicio de pro

testo o acallar pasibles residuos), 

La Universidad ha continuada con los moldes de disfuncionalidad que caracteriza a

la educación de los países desarrollados, Sus contenidos (Tecnología Educativa, 

Conductismo, Donación de Libros, Televisión Educativa, etc,), sin las modificaci~ 

nes necesarias para el nuevo orden social. Se desarrolla una educación que tiene un 

valor simbólico, de prestigio y canal de movilidad social. 

La Universidad es la más grande institución productora del saber, efectúa si

mult6neamente dos tipos de producción; por una parte produce en el estudiante una -

capac;itaci6n técnico - eficientista y por otra parte una ideología que la oriente a -

favor o en contra del sistema social existente. 

En cuanto a la relación Universidad- Estada, éste Oltimo tiene como fina

lidad, mantener el sentido vigente de la dominación, es decir, conservar a la clase 

social dominadora en su puesto y a las dem6s como dominadas. Así la Universidad-

transmite y produce en el estudiante un saber pensar ( cientrfico~ un saber hacer 

( t6cn i co ) y un saber dominar. 
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A nivel producción, la Universidad es la rama que suministra la fuerza de -

trabafo intelectual para las ramas de la praducci6n, Por ello esta fuerza se presen -

ta como trabajo asalariado, esto es, mercancla que se halla sujeta a las leyes eco~ 

micas del mercado. 

Es por ello que al igual que en toda producción ecan6mica, al producir en masa tr!:!_ 

bajadores intelectuales, disminuye el costo de praducci6n de cada trabajador, por -

lo cual disminuye su precio, su salario en el mercado loboral. 

Entre más crece la oferta de prafesionistas, crece la demanda del mercado, por lo -

consiguiente el precio de la fuerza intelectual disminuye. 

La masificación de la enseManza a traído como consecuencia el deterioro en la cali

dad de la ensei'lanza, por lo que contribuye a despreciar el salario del universitario. 

Ante esta situación creemos necesario analizar lo educación dentro del mar

co del desarrallo capitalista dependiente de paises imperialistas. En lugar del pleno 

desarrollo del hombre, surge el contral de los sujetos, descriminaci6n para los que -

no entran en sus necesidades y ritos; coartan la libertad de pensamiento y acción. 



11.- EDUCACION E IDEOLOGIA. 

11. l LA IDEOLOGIA EN EL ACTO EDUCATIVO • 

En el presente cap(tulo no pretendemos hacer un estudio ideológico, m6s -

bien mostrar ciertos factores como la relación vertical profesor - alumno, el currTc..'! 

lo y la evaluación que san determinadas por cierta ideolog(a acorde a intereses de

poder, es decir, refleja de particularidades de cierto régimen económico utilizando 

todos las medios de que dispone para imponerla a las dem6s clases, La ideologla no 

refleja pasivamente la vida económica de la sociedad, al contrario influye activa• 

mente sobre ella, o través de acciones de los grupos, clases sociales, Estado, part_! 

dos y Polrtica Educativa. 

En el acto educativo se presenta uno situación particular en la que el pro

fesar es el actor de la obra, los alumnos el pGblico y el salón de clases donde se d,! 

sarTOlla ésta; es ohr donde se pretende dar una función que lleve a cci>o el Proceso 

Ensel'lanza - Aprendizaje, sin e®argo nos encontramos con algunas problemas que

hmta hoy han sida poco resueltos pues es frecuente observar como el profesor ac -

ttia ba(a una dirección especffica dando " conocimientos "que se consideran como

" necesarios o importantes ", mientras que el alumna (espectador) queda reducida 

o un ser pasivo, receptivo y depositario. Aunado a ello se vagestando un fen6mena 

que afecta tanta al alumno como al profesor, la Dependencia, 

Esta situación ha sido analizada por diversas estudiosas de la materia, asimismo al

...iar cunando la carrero (no o6la en Pe<lagogia sino en la mayorfo), se critica y

se ;,,.;ge un cambia, sin embargo cucnlo se tiene la oportunidad, ya porque el ~ 

r- la .brinde o por alguna otre sltuacl6n, finalmente• cae en lo mi-, •sigue 
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reproduciendo la misma situación, al alumno se le hace m6s cómodo, E5to es, hay

una desvinculación entre el discurso que praclamamas can lo que en realidad termi

namos haciendo, no hay modificación en nuestro hacer. 

Conforme se va avanzando en lo vida escolar se hace m6s difícil cortar con ese Ira 

dicionalismo; se va formando todo un comportamiento e historia de un mismo acto !a 

ducativo. 

El acto educativo del que hablamas se hace llamar tradicional, el cual es estudia -

do y criticado, pero, qué entenderíamos por educación o modelo tradicional. Si -

bien participan dos elementos profesor y alumno, la definimos como la estructura de 

enseñanza en la que el profesor haciendo uso de su poder institucional confiere la.

pautas a seguir en el acto educativo, decide y vierte los 11 conocimientos en el a -

lumno, coartando el derecho a criticar, analizar o preguntar, ya que sólo recibe -

la información, Este modelo afirmo que " el profesor es la agencia privilegiada de

noticias, posee el monopolio del saber y del poder en el seno de la clase. El prof!!_ 

sor es el que sabe, los alumnos situoclot frente a él, son los que no saben nada".(32) 

Es asr que al alumno se le va forma.,do una concepción de que el profesor

es quien lo sabe todo, el que debe dictar la óltima pal~ra, quioln debe protegerlo 

para que no camela errores y quién tiene el derecho de juzgar, evaluar y determi

nar sus intereses; esta ideología es transmitida por el profesor y aceptada por el a

lumno, sin embargo lo que m6s desalienta es que el profe.ar cuando octila de esa -

manera cree en verdad que tiene ese derecho y esa primocra de conocimientos. Se 

( 32) Fontán, J. La escuela y sus alternativas de poder. Estudios crfticos oobre la

autogeotión educativa, en: AntologTa de Psicotogra de la Educaci6n 11, ENEP ,- A-



posesiona de su papel. 

En esta relación que evidentemente es vertical y que acontece regulannente en tO"' 

dos los salones de clase , es impasible hablar de un aprendizaje significativo, en -

tendido éste como el aprendizaje que resulta de la interacción entre el individuo,

sus necesidades, intereses y las exigencias concretas de la propia realidad social,

por lo tanto al no done un aprendizaje significativo es m6s probable que se prese!!. 

te un alto grado de dependencia en detrimento de una acción creadora. 

Si bien hablamos de una relación entre profesor y alumno, ésta sólo se traduce a -

que el primero vierte los 11 conocimientos 11
, como en la met6fora de la jarra y el -

recipiente, con ello queremos decir, que, en el salón de clases surgen relociones

y actuaciones especfficas, las cuales en~crrcon jer6rquicamente, siendo el profe -

sor el depositario del 11 saber 11
, el que 11 posee 11 los conocimientos, el programa, -

las técnicas, los formas de evaluación, etcétera• el alumno es quien recibe esos -

11 saberes 11
, los alumnos sin ningOn an6lisis o crítica. En esta situación enfatizamos 

que no se presenta un proceso cognoscitivo, no hay creoci6n, lo que existe es un~ 

lumno pasivo, acrltico, sin miras al cambio, crédula de una verdad absoluta y un -

profesor transmisor de ideologías. Dicho de otro modo " el profesor ensella y manda 

permonentemente y los alumnos deben limitarse a obedecer las órdenes del supe -

rior " ( 33)' asr la educación tradicional cumple la tarea ele crear miembros adop

tados a una sociedad detenninada. 

De esta realidad reafirmamos lo que seflala Bohoslavsky que " la escuela equivale

ª un curso de doce ollas ( o m6s ) de como ser esclavo para nii'los blancas y negras-

ragón, UNAM 9 1984, P• 34 

{ 33 ) lbid., P• 40 
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por igual 11 
( 34 ) 1 y a medida que transcurren estos afios el alumno va sufriendo la-

perdida de originalidad e Identidad, asr como la adquisición de una mayor triviali

dad en la comunicación y en la cr{tica, aunado a una tendencia a asumir las modas 

y pautas de consumo, 

E< por ello que creemos que la acción educativa como lo expresan Bour 

dieu y Passeron no es m6s que una violencia simbólica ", que impone arbitrariame_!! 

te una arbitrariedad cultural " ( 35), la cual na dura de hay a mallana sino que -

trata de perpetuarse y reproducirse entre los grupos y clases sociales existentes, 

Al hablar de dependencia en el salón de clases nos preguntarfamos qué fac• 

tares la han propiciado, de ahr que tomemos en cuento que en nuestro pals subdes2 

rrollado y dependiente de paises imperialistas, ha sufrido diferentes crisis que de -

( 34) Bohoslavsky, Rcdolfo, Psicopatolog!a del vfnculo profesor - alumno: el pro -

fesar como agente socializonte ", en: Entre el Autoritarismo y lo Igualdad, de: 

Glozman, Raquel, México, Ed, El Caballito, 1978, p. 60 

{ 35) Bourdieu y Posseron que manefon estos términos, parten de inicio orgumen -

tanda que el aparato escolar ha adquirido un papel preponderante como instrumen

to de legitimación de las jerarquías y enmascara la realidad, absorve cualquier i!!_ 

tento de renovación, ruptura o rebelión; para lograrlo recurre a la 11 viorencia si!!! 

b61ica ", que toma Formas muy diversas y refinados, impone significaciones ( ideas 

y las impone como leg(timas, teniendo como efecto la desvalorización y empobre

cimiento de cualquier otra formo cultural, asr coma la sumisión de los receptores, 

Bourdieu, Pierre y Passeron, Cloude J. La Reproducción. Elementos para una teo-

ría del Sistema de EÑellanza, Barcelona, EO, LAJA; 1981, 285 pp. 
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alguna manera han afectada al campo educativo, provocando que se incarten siste-

mas da eNellanza como la Tecnologfa Educativa que no va acorde con nuestro rea

lidad social y sin embargo el gobierno obliga a implantarse, imposibilitando el de

sarrollo da una prá><is ( 36) que promueva la liberación y el aprendiza¡e significa

tivo y creador, 

Es por ello que al surgir una educación liberadora que pueda atentar contra los in -

tereses de clase, ésta es vista como deficiente, poco pr6ctica y alejada de lo inte

lectual, al contrario de la educación tradicionol que se ve como oigo normal y bu! 

no para la fonmación del alumno; hasta llego a hablarse de un desarrollo integrol,

pero qué de cierto hoy en ello, 

Por lo tanto avalamos que la educación tradicional "impide que los estudiantes p~ 

ticipen en la creación de su educación, de acuerdo a las exigencias donde ésta se-

inscriba ",( 37) 

( 36) El ténmino prá><is es empleado por Freire en libros como " Pedagogía del O -

primido 11
, sin embargo lo utilizamos por secundar su discurso, sobre todo al afirmar 

que la pr6xis es acción, reflexión, siendo el hombre quien debe oplicarla para 

tronsfonmor al mundo, Aunado o ello, consideramos que en el Procesa Enseilanzo -

Aprendizaje, debe axistir una interrelación entre la teorTa y la pr6ctica, las dos -

tienen supremacía. las dos deben contribuir a un aprendizaje significativo; asimis

mo en lo relación profesar - alumno, no es sólo uno el que aprende o el que ense -

!la, sino que a través del di6logo ambos participan, aprenden, hociendose neceso -

ria lo reflexión, la critica y ~I cambio, o ésto también nos atrevemos a llornarle -

prá><is, 
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Como podemos observar el poder cultural e ideol6gico esta ejercido por la clase~ 

mi nante, la cual Impone tipos de relaciones sociales Jerarquizadas asT como valores 

Y normas a seguir, por lo cual Postic sel'lala: "su caracterTstica con relaci6n al flo

der político, es la de disimular sus mecanismos de influencia porque su finalidad de 

democratización de la cultura y sus métodos est6n justificados por argumentos raci~ 

nales, porque el individuo cree que su cultura, sus derechos es el resultado de un -

movimiento de aproximación que viene de él mismo cuando no se trata m6s que de -

un proceso de interiorización ". ( 38) 

De acuerdo a las anteriores aseveraciones podemos decir que la ideología -

dominante determina el acto educativo; lo podemos constatar en el modelo tradicio

nal y conservador de ense~anza, que es llevado en el Sistema Educativo de todos -

los niveles escolares, sin tomar en cuenta si es caduco o no. Hay que recordar que

sus inicios se encuentran en la en~onza de la Edad Media (cuando predominaba_!! 

na concepción teocántrica), esta concepci6n que se ve plasmada en cierto orden -

jer6rquico que tiene la saciedad y la pr6ctica educacional, donde el profesor es la

autoridad méo<ima y lo que predica como verdad absoluta, quedando sólo a t6rminos

de transmisión de conocimientos y dando primacra a la memorización. Asr reafinna ... 

( 37) Escobar Guerrero, Miguel. Educación y Liberación (un espacio en la Univer

sidad). en: Perfiles Educativos No. 5, Nueva Epoca, CISE, UNAM, 1984, P• :i!l 

( 38) Postic, Marcel. La Relación Educativa. Tr, Ma. Teresa Palacios, Modrid 

Narce, 1982, 175 pp., en: Antolagra de Psicología de la Educación 11, ENEP- A

rag6n, UNAM, 1984, p. :i!l 
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mos que: " la escuela, en suma, ha ensellado poco y mal a los estudiantes o acaso

lo Onico que les ha ensenado sin saberlo es una repulsión acentuada hacia. toda aqu! 

llo que huele a an6lisis no extempor6neo y conducta con un mrnimo de rigor que -

destaque o al menos ponga entre paréntesis la cargo emotiva e ideológica ". ( 39) 

11.2 EL CURRICULO ESCOLAR. 

Las características que va a tomar el acto educativo se debe en esencia a -

la organización curricular, la cual organiza los contenidos y las experiencias de a

prendizaje de tal manera que determinan el perfil de hombre que pretende lograr. 

Dentro de la Organización Curricular existen varias propuestas o corrientes, 

los cuales han surgido como resultado de eso bósquedo de racionalización de lo pr6~ 

tica escolar tendiente al logro de un aprendizaje por parte de los alumnos poro que

desempenen actividades necesariaS a la sociedad en un momento dodo, es decir, -

los diversos modelos educativos que han surgido hasta hoy son fruto de una tradición 

histórica que ha tenido la pfactico educativa. 

La Organización Curricular m6s difundida y que en su mayor(a lleva el sis -

tema ecluc'otivo mexicano es la Organizoci6n por Materias, siguiendole en impor -

tancia la Organización por Areas y a óltimos fechas la Organización Modular. 

La Organización por Materias, asigna 6stas de una manera jer6rquica de a

cuerdo al valor como disciplina mental; 6stas deben ir interrelacianadas entre sr, a• 

vanzando desde lo simple hacia lo complejo en un orden explicativo besado en apre.!! 

( 39) Santoni Rugiu, Antonio. La participación estudiantil en el proceso de aprend.!. 

:taje, M6xica, Ed. Nueva Imagen, 1978, p. 23 
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dizaJes previos necesarios; la forma de exposici6n se da desde el todo hacia sus par

tes en una forma cronol6gica, aclem6s se tiene la concepci6n de que al alumno hay

que brindarle un caudol de conocimientos con el fin de que los almacene y las utili

ce en el momento que los necesite, sin embargo nos preguntaríamos, qué de cierto ... 

hay en que los almocene y cu6nto tiempo puede durar el almacenamiento. A esta -

Margarita Panzsa agrega que los 11 currículos por materias aisladas tienden a con 

trarse, ya sea en el modelo mecanicista, o en el modelo activista idealista del con~ 

cimienta humono ••• En el modelo mecanicista, el sujeto ( en este caso el alumno) 

es pasivo, contempla y recoge el conocimiento (que es una copia del objeto), su -

papel consiste en registrar los estímulos procedentes del exterior. En el modelo si -

guiente, el sujeto es el creador de la realidad; la realidad exterior pierde importan

cia, que es transferida a la actividad del sujeto al cual se atribuye el papel de ere.!! 

dor de la realidad. Este modelo ofrece una concepción subjetiva del conocimiento • 

• • Estas concepciones refuerzan el aislamiento del trdiajo escalar con respecto a.!! 

na situación social m6s amplia y adecuadas para evitar las contradicciones que se -

dan par el hecho de fragmentar el conocimiento de la realidad, traducié'ndolo en -

disciplinas tajantemente separadas ". ( 40 ) 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a que es la organización curricular

mayar practicada, se le han hecho varias cr(ticas, una de ellas es la de Panzsa que

expresa: " En nuestras univenidades encontrarnos frecuentemente planes y programas 

de estudia organizados por materias aisladas, cuya obsolescencia de contenidos es -

( 40) Panzsa, Margarita. • Ensei'lanza ~ular ", en: Perfiles Educativos No. 11,

CISE, UNAM, 1981, p. 35 
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evidente, mf como su acentuado distanciamiento de la problem6tica social y del e

jerclciÓ. de la prdctica profesional ".( 41 ) Adem6s provoca la atomización delco~ 

cimiento, es decir, se da una fragmentación de la realidad, impidiendo que el alu!!! 

no tenga una visidn integral de todo el conjunto que le rodea o de algón problema -

en particular, con ello no queremos decir que hay una carencia teórica, m6s bien -

es la falta de una did6ctica de interpretación, es por ello que el material aislado y 

fragmentado,.s61a es memorizado por el alumno y visto regularmente como un acto de 

obligación que como un acto de aprendizaje • Al mismo tiempo como se han ido m'!! 

tiplicando los campos especiales del contenido y disminuyendo el tiempo dedicado a 

coda uno de ellos, va en aumento el aprendizaie de información inconexa, la cual -

en su mayoría es olvidoda. Por lo cual al término de cada curso o semestre las mate

rias se " archivan 11
, siendo lo más probable que nunca más vuelvan a ser utilizodos

esos conocimientos. 

Otra de las crfticm es de Taba que argumenta que al organizar las materias de una

rnanera convencional impide el logro de un aprendizaie interreiacionado, provocan

do una cornpartimentaci6n innecesaria, asr como la atomización del aprendiza¡ e. 

Con ésto hacemos patente que las materias solas no brindan una base adecuada como 

para desarrollar un aprendizaje integral y menos si minimizan la comprensión y el ~ 

ca o nulo interés por el cm61isis de lo que se aprendió. Por ello Toba e><presa que: -

" La escuela primitiva del currículo por materias acentúa en e><ceso el aprendiza¡e

de detalles, dedica escasa atención al pensamiento activo, no enseila con el fin de

lograr la transferencia y la conexión activa entre las ideas y los heé:hos e><trardos -

( 41) lbid., p. 32 
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de diferentes campos ". ( 42) 

Nas hemos centrado en los efectos que causa en el alumno, sin embargo -

también los hay en el profesor, pues es muy probable que se le impongan las mismas 

limitaciones, tanto a su hacer como a su pensar. En el profesor también se provoca 

la incapacidad para relacionar un texto con otro (sobre todo si son temas diferen -

tes); limitaciones para crear o dar alternativas, con ello no expresamos que hay -

una carencia te6rica, m6s bien es la falta de una did6ctica de interpretaci6n, asT

como una falta de disposición para la búsqueda de información y aplicación a los -

principios propios de cada materia, por lo que se da la imposición de su dogma. De 

ahr que expresemos que 1a orgonizaci6n por materias empequef'lece tanto a estudia_!! 

tes como a profesores. 

Finalmente, o nivel escuelo - sociedad, Panzsa expresa: 11 Es frecuente que en este 

tipo de currlculo se trate de separar la vida de la escuela de la problem6tica social, 

Se pretende negar que en el seno de la escuela se reflejen conflictos de la sociedad 

centrando la misión de la escuela en las funciones de la educación referida a la ca!! 

servoci6n y transmisión de la cultura. Esta posición pese a ser muy endeble, es asu

mida por muchos educadores y tiene consecuencias inmediatas no sólo en el diseno

curricular, sino tambián en la concepción acerca de la actuaci6n de alumnos y 

ma"11ros dentro del 6mbito escalar ". ( 43 ) 

La segunda propuesta de Organización Curricular es la Organización por -

Areas, la cual surge a partir de las crrticas hechas a la Organización por Materias, 

( 42) Taba, Hilda, Elaboración del Currfculo. Argentina, Ed. Troquel, 1974,p.510 

( 43) Panzsa, Op. cit., p. 32 
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por lo cual reorganiza el alcance y la secuencia ( 44 ), tratando de superar la ato

mizaci6n y compartimentación de conocimientos. Paro lograrlo llevan a cci>o la co!!! 

binación de algunos campos especmcos dentro de romas m6s amplias, Se ogrupan las 

materias (de tal manera que unas sirven de antecedente a airas) en una misma 6rea 

mientras que las 6reas entre si van a estar interrelacionados. 

Con lo que respecta a lo concepción de ciencia que se va a manejar, ésta

se debe tomar en cuenta en- co1Tespondencia con las diversas corrientes, ya sea po!!_ 

tivista, funcionalista, marxista, etc., de ello depende en gran parte las caracter[! 

licas del diseno curricular. Como lo expresa Panzsa, " los currlculos corresponden

ª un modelo de organización por 6reas de conocimiento, parten de la clasificación 

del concepto de ciencia y del on61isis de los limites formales que tradicionclmente

han caracterizado o las disciplinas, buscando borrar los limites entre éstos, para h~ 

cerlas m6s acordes con el proceso de conocimiento ". ( 45) 

( 44) Al respecto de estos términos Toba maneja sellalando que, un diseno curricu -

lar debe indicar: El Alcance, que se entenderla como lo que se abarca o lo que se

aprende; recalca que entre m6s amplio es el alcance se dispone de menos tiempo ~ 

ro lograr una mejor comprensión y un alto nivel de conceptualización, lo cual pue

de ir en detrimento para incorporar idees y conocimientos en el alumno; y La Se -

cuencic que es le sucesión de detalles en las diferentes ramas del conocimiento, es 

decir, la relación entre las aprendizajes de los diversos can~"" del currfculo que -

tiene lugar al mismo tiempo. Estos elementos deben ir integrados en la continuidad, 

que son las etapas de aprendizaje que conducen e le formación de ideas y al empleo 

de los procesos cognoscitivos. 
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A pesar de los avances que se han presentado de un modelo curricular a otra, en -

6ste Oltimo tarrbi6n se habla de ciertos problemas, es el caso de na tener la prec~ 

ci6n de analizar algunos conceptos y principios importantes, propiciando que losª..! 

tudiantes na formen sus propias generalrzaciones y principios, es decir, no praduz -

ca un conocimiento disciplinado. 

Dadas las caracter(sticas y desventajas de los anteriores di sellos curricula -

res y a los Q\lonces en la educaci6n, surge uno m6s que en cierta forma trata de su

perar e innovar estos disei'\os. 

Es a partir de la década de los 70s que se empiezan a aplicar en el país la denomi

nada Enseñanza Modular, de la cual se distinguen das grandes tipos: la lntegrativa 

que es la que vamos a analizar por considerarse de mayor innovaci6n y auge; y la

Psicologista, que es criticada por tener la concepción del acto educativo desde una 

sola perspectiva, la Psicologista. 

Al hablar de Ensenanza 1'Aodular nos encontramos con varias definiciones -

de las cuc:iles maneioremos lo siguiente: 11 Estructura integrativa multidisciplina -

ria de actividades de aprendizaje, que en un lapso flexible de tiempo permite al -

canzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y ·actitudes, pera que es 

tá dirigida a la solución de problemas coherentes con la realidad ". ( 46) 

En las actividades de aprendizaje de la Enseflanza Modular, una de ellas es la de -

( 45) Panzsa. Op. cit., p. 35 

( 46) Ruiz de Chávez, M. et. al, " Revisión Curricular del Programa de Medicina 

Integral (Plan A- 36) ", en: Revista de la Facultad ele Medicina, No, 26, UNAM 

México, 1983, p. 101 
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superar la fragmentación de los contenidos y de la relación entre teorra y pra'ctica,

paro ello cada módulo se organiza de tal manera que al alumno se le permita actuar 

sobre los objetivos de la realidad paro transformarlo, ya que se considera que " la -

pr6ctica diaria en la realidad debe ir unida a una reflexión interpretadora y gui~ 

ro que lleve al alumno a una pr6ctica transformadora que a su vez, en un procesa -

dial,ctico conduzca a una reflexl6n lógica, racional ". ( 47 ) 

Con lo que respecta al alumno, éste asume un papel activo, ya que transf~ 

ma de acuerdo a su acción con el objeto, lo transforma con los datos que recibe del 

medio ambiente; por una parte el profesar tamo el papel de coordinador como un -

miembro m6s de un equipo de trabajo interdisciplinario, con el fin de que los alum

nos cuenten con diversos enfoques. 

Los aspectos que caracterizan este diseno son: 

0 a) Integración docencia - investigación - servicio. 

b) Módulos como unidades aulosuficientes. 

e) An6lisis histórico crrtico de los pr6cticas profesionales. 

d) Objetivos de transformoci6n. 

e) Relación Teorla - Prbctica, 

1) Fundamentación epistemológica. 

g) Relación escuela - 50Ciedad. 

h) Car6cter interdisciplinario de lo enseflanza. 

i) Concepción de aprendizaje y de los objetivos de transformación, 

j) Rol de profesares y alumnos. 

( <fl ) Pan%SCI. 0p. cit., p. 42 
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( El orden preMntado en este e.quema no es secuencial nec-.-iamente) •, { 48) 

En cuanto a la relación escuela - sociedad se hace nece=ia la interocción 

entre el sujeto ( alumno y profesor) con el objeto de conocimiento,. 

Po= da las siguientes caracterlsticas de la ensei'lanza modular integrativa: " Es ~ 

na organización curricular que pretende romper con el clásico aislamiento de la in!. 

titución escolar respecto de la comunldod social y que, por el contrario, la tiene -

muy en cuenta poro acudir a ella en busca de los problemas en torno a los cuales'!! 

ganizar su plan de aprendizaje. 

Descansa en una concepción del conocimiento considerada como proceso de acerca

miento progresivo a la verdad objetiva, en el cual la teoría y la pr6ctica se vincu -

lan en una dualidad que, a través de un proceso dialéctico, permite integrar el ca-

nocimiento. 

Por tanto el aprendizaje es concebido como un proceso de transformaci6n de estruc

tura simple en otras de mayor nivel de complejidad y es consecuencia de la integra

ci6n del sujeto y el objeto de conocimiento en un contexto histórico determinado, 

Pretende modificar sustancialmente el rol del profesor y el alumno a través de un -

vinculo pedagógico que favorezca la transformación, rompiendo con las relaciones

de dominoci6n y dependencia." { 49) 

Al observar los elementos y caracterlsticas del sistema modular, podrlamos

afirmar que la fonnaci6n del alumno es integral, sin embarga cabría reflexionar en

ello, pues las pr6cticas educativas por m6dulos probablemente tengan las mismas~ 

ficiencias, Asr lo denotamos primeramente en preguntarnos qui6n los determina y -

( 48) lbid., p. 40 
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qu6 tanto se realizan investigaciones tan necesarias en apoyo a los currículos mod~ 

lares que se est6n introduciendo. Hay que tomar en cuenta que para realizarlas e.

importante considerar (no s61o este modelo) lo manifiesto, lo real y lo oculto, -

con el objeto de apreciarlo en toda su magnitud, " Debe ser vivido como tal proc!. 

50 y por lo tanto en un movimiento dial6ctico permanente, en el cual se dan con -

flictas y contradicciones " ( 50 ); aunado e$16 la formaci6n de profesores para la e_!! 

señanza modular, pues también como el alumno tiene una experiencia del sistema

tradicionol, ya sea cama alumno o como profesor que lo ha determinado o ciertas

actitudes dentro del proceso educativo, y ello puede condituir un obst6cula poro -

la realización plena de dicha ensetlanza, ademós el profesor para insertarse a ede 

sistema, debe retjuerir ciertos conocimientos y habilidades, esto es, un dominio "!! 

todológica para coordinar los !Tobajas de invedigación - aprendizaje que deben -

realizar los alumnos, tonto a nivel individual como de comunidad; debe adquirir u

na formación did6ctica para el empleo de técnicas de enseñanza que propicien una 

participación crrtica del alumno, al mismo tiefr4>0 la preparación para la elabora -

ción de materiales did6cticos, la cual implica investigaciones al respecto, 

En cuanto a la relación maedro - alumno, podr(amos preguntamos qué tanto se ro'! 

pe con esa edructurc; y finalmente el alumno qué pasa con él 1 si despu6s de tener 

una experiencia de 12 años a m6s en el sidema escalar tradicional y luego ingresar 

a la Educación Superior, cambia a un Sidema Modular, es claro que se presente -

( 49) Panzsa, Margarita. " Notas sobre planes de edudio y relaciones disciplina

rias en el currículo", en: Perfiles Educativos No.36, CISE, UNAM, 1987, P• 34 

( 5IJ) lbid, 



un descontrol. No va a contar con las herramientas metodol6gicos que le permitan

º faciliten las investigaciones y trabajos que se requieren en eJte siJtem~ a la ver

la evaluaci6n tambi~n va a cambiar, se propicia una retroalimentación. 

42 

En estos tres currículos hay un faetar que los caracteriza, es la obligación

de terminar con un programa, les dan un tiempo institucional en el que deben cum

plir con el programa a como de lugar, y ya sea que se termine sin tomar en cuenla

si el alumno oprendid o no; o que se den los temas por vistos, pero rara vez o nunca· 

se puede afirmar que hubo un aprendizoje integral en el tiempo estipulado. 

De acuerdo a los disenos curriculores anteriormente vistos, podemos afirmar 

que a lo largo de la historia de su desarrollo se ha presentado un mejoramiento;, se

han desarrollado multiples experiencias de aprendizaje y no pocos planes. Sin em -

bargo ha estado patente un factor que ha influido en su elaboración, el aspecto po

lítico, lo podemos constatar en los transformaciones curricu1ares que no siempre han 

respondido a los intereses y necesidades del alumno, ni a la mayoría del personal!!. 

cad6mico, se han impuesto par el camino de la autoridad. 

Estudiosos lo expresan de esta manera: 11 Es com!Jn en la mayoría de las Universida

des que los cambios curriculares se relacionan de manera centralizada ( y) los 

planteamientos políticos se han considerado no como la base de toda la actividad -

sobre el currrculo, sino como un elemento m6s de la teoría " ( 51 ) • Asr acertamot

diciendo que en un currículo vamos a encontrar una doble finalidad, la explfcita 7" 

que son los objetivas de aprendizaje, indicando a mayor o menor claridad lo que se 

( 51) Guerrero Tapia, Alfredo. "Lo Pol(tica en la Teoría del Currículo", en: Re

vista Foro Univenitario No. 10, UNAM, 1981, p. 19y17 respectivamente~ 



pretende y manifestando de alguna mC11era la reproducción, transformaci6n o con

servación de la educación¡ la implícita, que no es m6s que la reproducción de la

ideología dominante en forma t6cita, el llamado currículo acuita. 
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Al igual Panzso sostiene: u La acción de las escuel0$ se concreta en los currrculos 

sin embargo, la comprensión de las implicaciones de un currfculo debe analizarse-

dentro de una perspectiva m6s amplia que la de mera institución e5calar, ya que -

detr6s de cada una de las currículos hay una pa•ición política que determina en -

gran medida las finalidade•, los contenido• y las formas de instrumentación de los

mi•mo•, que se pretende ~licor en la escuela ". ( 52) 

Con ello denotamos que detrás del currículo que se vive, existen intereses de clase 

que van a determinar el tipo de hombre que m6s convenga a los intereses, o bien -

como lo expresa Althuser ( 53 ) que como ~arato ideológico del Estado se encuen

tra el sistema educativa, ya sea de escuelas pl!blicas o privadas, ~arate ideológi

co porque funciona con ideologías, 11 educan 11 con métodos apropiodos y con san -

ciones exclusivas, selecciones, etc., las cuales van a responder a los intereses de

la clase dominante, entendida ésta como la clase que tiene el poder. 

El currículo e• el medio para formar c~acitacianes especl'ficas. Prácticas profesi~ 

nales con cierta grado de c~acitaci6n, nulamente politizados y con angustias por 

( 52) Panzsa, Ensellanza ~u lar, p. 30 - 31 

( 53) Althuser, Louis. " La educación como aparato ideológico del Estado: repro -

ducci6n de las relaciones de producción ", en: Antología preparada por María de -

lbarrala. Las Dimensiones Sociales de la Educación. M.sxico, Ed. El Caballito, -

1985, p. 113 - 116 



encontrar un lugar en el mercada de trabaja. 

De esta situacl6n Mendaza expresa: " Las necesidades saciales son necesidades de 1 

Estada para mantener su hegemonía y darle cauce o las crisis econ6micas. Desde -

este 6ngulo las auténticas necesidades de la sociedad pasan a formar parte de la t~ 

m6tico a la que la polftica estatal dirige sus acciones. En materia educativa, el -

proyecto modernizador de las universidades con su ideologra subyacente penigue, 

entre otros prop6sitos, transformar la Universidad en un centro que date de cuadros 

profesionales requeridos segón sus proyectos y con los perfiles previamente defini -

das". ( 54) 

Concretizando diremos que son multiples los dimensiones de una polrtica y m6s en -

el campo educativo, de ahr que apoyemos lo que afirma Azucena Rodrrguez: " 1-

procesos dominantes en nuestras sociedades latinoamericanas, por su 11 sacralizoci6n 

y por la legitimidad que les otorga al ser agentes claramente delegadas para.olor -

gar la certificación de estudias " { 55). Coma se puede detectar la evaluación y

certificaci6n no se salva de esos intereses de clase. 

( 54) Mendoza, El Proyecto ldeal6gico ••• , p. 12 

(55) Rodriguez Ousset, Azucena." Currfcula y Sistema de EnseftanzaAbierta ", 

en: Memoria Encuentra Sobre Disefto Curricular, UNAM, ENEP -Arag6n, 1982, 

P• 14 
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11.3 IA EVALUACION ESCOIAR. 

Al hablar de evaluación escolar, nos encontramos con un gran nOmero de • 

definiciones y posturas teóricas, aunque regularmente una minaría ton las que se 

practican. 

De estas definiciones senolomos por e!emplo lo de Bloom, que afirma: " La evaluo

ci6n es lo reunión sistem6tica de evidencias a fin de determinar si en realidad se -

producen cier!o'I cambios en los alumnos y establecer tambi6n el grado de cambio en 

codo estudiante " ( 56 ); asimismo la de Drcu: Barriga expresa: " Es un proceso que -

permite reflexionar al participante de un cur10 sobre su propio proceso seguido por 

los demás miembros del grupo y lo manera como el grupo percibió su propio proceso, 

La evaluación de esta manero tenderra a propiciar que el sujeto sea autoconsciente 

de sus procesos de "'render" ( 51 ). Por su parte Taba la define como, "El proce

so de determinar en que consisten estos cambios y de <mimarlos can relación a las -

volares representados en los objetivos para descubrir hasta qu6 punto se logran las -

objetivas ele la educación ••• la evaluación debe ser un proceso continuo y una -

parte integral de la evolución del currfcula y de la instrucción ". ( 58) 

Es por ello que cansideromas que la evaluación debe ser un proceoa que su inicio no 

- desde el comienza o al final de un curso, sino desde la elaboración ( '"º"to - -

( 56) Bloom, B. S. y otros. Evaluación del Aprendizaje, Buenas Aires, Ed. Troquel 

1981, p. Zl 

( 51 ) Draz Barriga, Angel. " El Problema de la Teorfo de la Evaluación y de la -

Cuantificación del Aprendizaje•, 1980. (Trabajo mi"-l!rafiado ). 

( 58) Taba, Hilda, Op. cit., P• <410 - <42<4 
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do lo que implica) de los planes y programas de estudio, siendo los participantes -

profe.ores y alu¡nnos, que son los protagonistas del proceso educativo, adem6s se -

deben tomor en cuenta todas y coda una de las actividades que deben contribuir al

acercamiento del aprendizaje significativo, tonto a nivel individual como grupal, 

De acuerdo a estos planteamientos o propuestas de evaluación escolar, ca

brTa pensar que en la realidad se pr6ctica como un proceso, sin embargo no es tan -

difundida (aplicada), ya que regularmente esta evaluación se ha concebido y pres 

ti cado como una actividad terminal; se le ha adjudicado una posición est6ticc; se -

le ha conferido una función mecánica, la cual ha consistido en la aplicación de -

ex6menes y asignación de calificaciones al final del curso y en algunos ocasiones -

como represión por parte de algunos profesores que suelen blandir en contra de los -

alumnos, Asimismo reafirmamos que la evaluación " ha cumplido preponderanteme!!_ 

te el papel de auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones administrati -

vas ",( 59) 

La evaluación que com6nmente se lleva a cabo en los salones de clases ti!_ 

ne como uno de sus fundamentos psicol6gicos el discurso conductista ( 60), el cual 

( 59) Ntorán Oviedo, Porfirio. " La evaluación ele los aprendizaje5 y sus i"l'llca -

cienes educativas y sociales ", en: Perfiles Educativos Na. 13, CISE, UNAM, 

1981, p. 21 

( 60) El conductismo .,. tomado como cientlfico debido a que alcanzó un status cle

ciencia al retomar cierto. elementos de las Ciencias Naturales (a principios ele si

glo), sobre todo ele la Frsica, 

Esta tendencia_ considera a la conducta como lm acclon. obterv~les del indivldult 
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reduce el aprendizaje a conductas observables del sujeto, cuantificandolas a cler -

tas normas ya establecidas y perpetuadas por la sociedad, aunado a ello la influen

cia positivista ( 61 ) , que reduce la evaluación del aprendizaje a la confección, .!! 

plicación e " interpretación " de datos y resultados de pruebas " obfetivas ". 

Al respecto aflrma Barriga: " No e><iste una teorfo de la evaluación y por lo tanto

se ha tomado a la teorra de la medición del método de las ciencias empíricas y lo -

cual ha sido posible por la generación de la psicologfa conductista y su paradigma -

e><perimental " , ( 62 ) 

Nos encontramos así con que la evaluación es una actividad que est6 determinada -

por una clase en el poder y perpetuada por la sociedad; lo observamos en los resulto!! 

dos que obtienen los estudiontes en sus certificados de estudio, en las calificaciones 

esto es, rechazd toda clase de conceptos que cree subjetivos como: las sensaciones, 

sentimientos, la memoria; negando con ello su fundamento cientffico. 

( 61 ) El término positivista fue adoptado por primera vez por Saint Simón, para de

signar el nwitodo de las ciencias y su e><tensión a la filosoHa. Por otra parte Augus

te Comte con su obra Cuno de Filosofl'a Positivista, posó a designar una gran direc

ción filosófica (que para la segunda mitad del siglo XIX, tuvo manifestaciones en -

todos los pafies del mundo ) , 

En relación a la ciencia, manifiesta un car6cter pragm6tico, sus fundamentos se de

sarrollan en supuestos coma la obfetividad Inherente a los hechos, la receptibllidacl 

de los fen6menos, la verticabilidad y la metodologra e><perimental. Esta carriente -

fue sumamente difundida en la filosofía burguesa. 

( 62} DTaz, El Problema de ••• , p. 4 
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buenas, bafas a reprobatorias, las cuales reílefan socialmente ciertas pasibilldades

económicas. Es camón enterarse que para ingresar al mercado de trabajo se pida un

tftulo que certifique que tiene los conocimientos necesarios y es m6s aprobado por -

la sociedad si va incluida una calificación de olta numeración. 

Es a partir de esta situación que se va creando un mito sobre el aprendizaje y la ~ 

vilidad social. El aprendizaje es ~ucido a nOmeros: lO que sf aprendiste y eres ce. 
to; 5 que no sobes, que no tienes lo capacidad suficiente y que no logras el status. 

Pera cabría preguntarse qu6 de cierto es que un 10 equivale a conocimiento. 

Lo que sf es cierto, es que la evaluación sólo contribuye a que el alumno no tome -

conciencia de sf misma y de su situación social, de su papel que en realidad debe -

jugar en la sociedad. Sin embargo lo que si se fomenta es el individualismo y la ca!!! 

petencia; lo que se hoce importante es sobresalir, ganar a los otros, obtener un so -

bresalicnte y 11 triunfar" en la escuela y la sociedad. 

11 La escuelo se convierte así en un organo efectivo de control social, en perjuicio, 

naturalmente, de grandes sectores de la población que presentan marcadas desigual

dades socio - económicas " ( 63). Adem6s cabe sellalar que esta situación toma ca

racterísticas diferentes de acuerdo a la clase toeial; es camón que los sujetas de ""! 

ior situación económica resultan m6s favorecidos escolarmente como social y econó

micamente. 

Para la realización del fen6me no de la evaluación, los docentes influyen en 

gran parte, en su mayorfa no est6n conscientes de las repercuoiones que este tipo de 

evaluación provoca ( tanto en los individuos camo en la sociedad); san ellos los que 

( 63 ) Mor.., Oviedo, Porfirio, Op. cit., p. 25 
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determinan quienes han aprobado o alcanzado fas conocimientos suficientes,; el PI'!!. 

fesar da la <lltima palabra para conferir un status que es apoyado por los compai'leros 

padres y saciedad. De lo cual corroboramos que " este planteamiento se vincula di

rectamente con la lógica de fa Tecnologfo Educativa, que minimiza el pope! y la -

funci6n del maestro al restringirlo unicamente a un 11 intrumento 11 que supervisa, -

guía, conduce, fo que los planificadores han establecido. En cierta forma esta es -

la lógica para que el maestra no piense " • ( 64) 

Al hablar de Tecnología Educativa, cabe recordar que ésta se desarrolla -

con mayor auge en fa década de los 70s, donde se pretende alocar algunos proble -

mas como 1
' el ·meforamiento 11 del modelo curricular llamado racionalismo aeadámi

co; procurar aumentar la instancia educativa a m6s alumnos a todos los niveles; ~ 

yor atención en meforar la presentación de información a los alumnos para mejorGI" 

la memorización, A ello agrega Barriga: " Evidentemente el discursa teórico de di

cha tecnología se encuentra vinculado con los supuestos epistemológicas de la Psi -

colegía Conductista, que van de Watson a Skinner, con los supuestos derivados del 

pragmatismo ( Dewey) y can el desarrolla de una sociología empresarial fincada en 

la eficiencia y la productividad ( Toyler}, En este contexto surge la Teoría curric~ 

lar, que gradualmente se aproxima y apoya en los conceptas de la Tecnología Edu

cativa ( Objetivos conductuales, modelos de instrucción, dominio de aprendi:tale; 

etc, ) "~ 65) 

( 64) Día:t Barriga, Angel. " Tesis para una Teoría de la Evaluación y sus Deriva

ciones en la Docencia", en: Perfiles Educativos Na. 15, Nueva l:poca, CISE, 

UNAM, 1982, p. 21 
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Al poner en pr6ctica la Tecnalogra Educativa se hace patente la carga ide;2 

l6glca que la sustenta, tanto a su discuno como a sus t6cnicas. Esa ldeologra que -

est6 apoyado por la clase social en el poder y que deviene directamente de un apa_ 

rato internacional de dominación como son los Estados Unidas de Norteam6rica, con 

su limitada concepción eficientista, programación par objetivos conductuales, es -

tructuraci6n del contenido y currículo; una concepción individua lista y lineal del

ProcMO Enseftanza - Aprendizaje. A lo cual argumenta Follari: " En este caso la -

Tecnologfa Educativa reproduce conscientemente o no (poco importa) la ideologra 

de los sectores IOclales que se han expresado en ella ( la Tecnologfa ligada a los -

planes gubernamentales de EE.UU. hacia latinoam6rica ). Por ejemplo es notoria -

tal ideología en la pretensión de que el poogresa " tecnológlco conllevara al avan_ 

ce social, la parcializaci6n de la moralidad subjetiva en multiples divisiones, la -

no referencia en el discurso a los aspectos que no sean observables dejando así fu'!.. 

ro " detalles " como la ideologfo o el inconsciente, etc. ". ( 66) 

A trav6s de dicho discurso que sustenta el acto de evaluación, toma en 

cuenta la medición, donde se manifiestan las vinculaciones con el conductismo y -

los fundamentos y concepción de ciencia del positivismo. 

"Es a partir de la fundamentación de la evaluación, en la mediciónsedanaconocer 

( 65) Díaz Barriga, Angel. Ensayos sobre la problem6tica curricular. México, Ed. 

Trillas, 1986, p. 12 

( 66) Kuri C., Alfnido y Follari, Alberto. " Elementos para una crftica de la Tac_ 

nología Educativa". Simposio sobre Alternativas Unlve11ltcrias, UAM- Xochlmil

co, 1981, P• 4 
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técnicas de recolección de datos de infonnoci6n ya conocidos, por ejemplo: pNebas 

de ensayo, oral, objetivas, etc., y el tratamiento estodTstico de esto infonnaci6n -

coma: medio aritmática, modo, desviación standard, etc. ". ( 67) 

Con ello lo evaluación se reduce a un nivel de descripción y acci6n empirista don -

de las prueben "objetivas "van logrando mayor aplicoci6n e interpretación por sis

temas mecanizados, donde el aprendizaje toma el papel de un ocio memorfstico o -

como lo mone!a Riviere un pseudoaprendizaje ( 68) de carácter mecánico. 

Aqu( es donde entran los exámenes como instNmentos para el control social, donde

el alu"""! se enfrenta a una serie de preguntas, las cuales tiene que contestar en un 

tiempo determinado y bajo la vigilancia del profesor, demostrándo qué tanto sabe o 

cuánto ha memorizado, causando con ello un alumno en estado de angustia y no un -

acto de autoconciencia de su proceso de aprendizaje. 

De esta manera denotamos que el examen regularmente cuenta con un gran nCrmero -

de preguntas que en la mayorfo de las veces son contestada> en fonna memor!stica -

(y que al paso del tiempo se olvidan facilmente), imposibilitando en el estudiante

un análisis, un dflarrollo de las capacidodes cr(ticas y creativas, y un falso conoc,!_ 

miento de su realidad IOCial. 

Finalizando podemos ofirmdr que la evaluación educativa ha sido y sigue -

siendo un sistema estancado de pniebos estandarizadas que closlficon, certifican,~ 

creditan, colocan y se manejan pcwa mantener o lograr un status. Esta evaluación -

( 67 ) Dfoz, El Problema de ••• , P• 9 

( 68 ) Pichón Riviere, E, El Problema Grupal del Psicoan61isis o lo Psicología Saciol 

8-AiM,Ed, N.-va Visldn, 1916, 
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que hace referencia a un dominio o criterio y que ha tomado mayor difusión can la· 

llamada Tecnologfa Educativa (¡unto con el canductismo y el pc»itivismo ), que e -

labora los programas a partir de objetivos conductuales y donde el aprendiza¡e es -

visto como conductas observchles que el alumno manifiesta, es decir, es considera -

do un producto. 

Para lograrlo se utilizan sistemas mecanizados como pruebas"objetivos "o co1T'4'uta -

doras poro obtener del modo m6s eficiente la información que requiere de acuerdo -

a los objetivos planteados, al mismo tiempo los ex6menes departamentales se han m'!! 

tiplicodo poniendo el misma énfasis al aspecto técnica y olvidando o dejando de lo

do al oprendizoje. 

Es por eda razón que se requiere que el fenómeno de la educación se aborde desde!!. 

na perspectiva de los Ciencias Humanas, que se dejo atr6s a la evaluación coma un -

fenómeno natural. Esta concepción est6 caduca, el olumno tiene necesidades ( inde

pendientemente de los biológicos ) , cuenta con conocimientos, sentimientos y afee -

tos, con ellos piensa e interact<ia con la saciedad. 

Por lo tanto cpoyamos que al " plantear la evaluación camo una actividad social i~ 

plica reconocer los determinacianes sociales que la afectan ". ( 69) 

En el caso de la din6mica (entendida camo los relaciones interpersonales entre pro -

fesar y alumno), de la modalidad de Seminario exige nuevas perspectivas de evalu~ 

ción m6s cangruente con los objetivos que perseguimos, sin descantextualizar can las 

necesidades de la educación univenitaria. 

La evaluación no es sólo medir por medio de pruebas " objetivas~ asignar nOmeros, -

( 69) Dfaz, Tesis pera una ••• p. 20 



comparar un acontecimiento u objeto con uno unidad de medida o escola, haciendo

solamente un uso abusivo del m6todo cualitativo. La evaluación debe ir m6s all6 de 

la simple medición y con mayor compromiso en el Seminario, ya que su din6mica no 

se lo permite, Mlis bien lo que se hace imprescindible es la reflexión, an61isis, re -

troalimenta<:i6n y sentir del alumno y grupo en conjunto y sociedad. 

En nuestra investigaci6n no pretendemos hacer un estudio de la evaluación educativo 

mós bien es un elemento que retomamos para profundizar y hacer m6s complejo nues

tro análisis, 

Ahoro bien al abordar la evoluoción desde las Ciencias Humanas, ésta tendría como

objeto la indogaci6n del proceso de aprendizaje de un sujeto y de un grupo en gene

ral, indagoci6n que detecte las caracterrsticas del proceso, sus posibles limitocio -

nes o factores que lo afectan, y las necesidades e intereses de éstos. De esto mane -

re el alumno tendría lo posibilidad de reflexionar sobre su propio proceso de aprenc!! 

zaje. 

Al realizar este trobajo de grupa y en forma individual, significa un reapre~ 

dizaje para el alumna como m6s all6 de la misma escuela. Se tiene que revisar el'!? 

quema referencial y ajustarlo a una nueva situación, a su situación real, 

En el caso de confiarle al grupo la asignaci6n de notas o una participación activa -

en el proceso de evaluación, se hace necesario revisar y cambiar la forma de llevar 

a cd>o el Proceso de Ensei'lanza - Aprendizaje, ya que de la contrario se pr-ntarfa 

una desvincufaci6n, pues no concuerda una evaluaci6n participativa con la vertica

lidad que usualmente se presenta entre profesor y alumno, es decir, el sistema de e

valuación está sujeto a la estructura del sistema de ellMl!anza que se maneje. De -

ahr que una modificación debe necesariamente iniciar con la n-odificacidn del f'l'O -



ceso de ensellanza. 

Con ello concluimos que la evaluación no es exclusivamente un problema t6cnlco, • 

sino fundamentalmente social. Esta no se hoce al alumno, sino con el alumno, 

Por lo tanto planteomas la necesidad de nuevas penpectivas de evaluación en un ~ 

rr(culo, y de este misma, es el caso de la modalidad de Seminario, en donde por -

principia ele cuentas no hay un programa fija, los contenidos son abordados de acul!!: 

do a los intereses y capacidades de los alumnos. El Seminario ofrece mayores eq>a -

cios de an61isis y crrtica de los problemas de su entorno social. La evaluación toma 

otro viraje, permite una retroalimentac:i6n y promueve aprendizajes significativos. 
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111.- EL ESTUDIO PILOTO. 

111.1 LA INVESTIGACION EDUCATIVA, UN CAMPO DEL PEDAGOGO. 

Las investigaciones que se han realizado en el campo educativa de alguna

manera han contribuida al avance a revolución del curr!culo, Sin embargo desdo -

nuestro punto de vista se han descuidada algunos campos en el aula que se hace ne

c9$0río investigar; es el caso de la 11nea tradicional que ha perdurada en la relación 

profesor - alumna, las formas de evaluación, las técnicas grupales, cómo y qué ta~ 

bién se utilizan. 

Es de ahl que surge nuestro interes por constatar una modalidad de ensellanza (que

hasta hoy ha sido poco explorada), el Seminario, coma una modalidad did6elíca P_!! 

ra evaluar las habilidades del alumno y el papel que va a jugar el profesor en el P~ 

ceso Ensellanza - Aprendizaje; can la Forma traclicional que regularmente se ha 11'!_ 

vado a ccJ:,c, donde el profesor o6lo aporta para la reproducción de Formas do con -

duela ya estci>lecidas, a lo que Santoni expresa: " En la cultura tradicional peque

noburgueso (donde agregarTamos que se da en todas las clases sociale• ), est6 claro 

desde muchas goneraciones que la escuela se trocluzca en ensellanza y que el rol de 

cquol que ensena se Funde sobre la representación de una "autoridad" a la cual es -

necesario oometerse, en una Forma o en otra para alcanzar una meta. Y esto vale d'!! 

de las escuelas infantil.,, mutatis, etcétera, hasta comprender finalmente la unive!. 

sidacl "( 70 ); también Bourdieu y Passeron afirman: " La escuela opera la imposición 

de la cultura dominante, establece unas jerarqufas y enmascara la realidad de las -

( 70) ~ni Rugiu, A. Op. cit ~; p. 39 
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relaclones sociales ", ( 71 ) 

A todo esto planteamos un problema que conside.;,,mos Importante, la falta do una -

investigación sistem6tica en el aula, No hay suficiente investigación, ni los inves

tigadores necesarios, y en cuanto al presupuesto, éste ha ido disminuyendo en un -

50% en los Oltimos ollas, " La neodependencia ha dada lugar a que las industrias -

de punta - do capital extranjero predominantemente •, par w alta tecnalogfa, de -

monden de lo universidad relativamente pocos profesionales especializados y casi -

ninguna investigación cientí'fica. Para el resto de lcs industrias les basta con inge -

ni eros tradicionales con poca especialización ••• " ( 72), Este fenómeno no sólo 

se da en las ciencias exactas, también en las humanas. 

Si bien se han realizado investigaciones, no obstante hay una insuficiencia 

en torno a la investigación en el aula, la cual plantee nuevas altemativas para 

abordar el Proceso Ensellanza - Aprendizaje. 

Por otra parte cuestionaremos como el pedagogo tiene mucho campo por recorrer en

lo investigación pedag6gica, que por el desinterés, poco o nulo apoyo y prepara 

ración, otras ciencias lo han ido despla%ando. 

El pedogago al tener como objeto de estudio la educación, tiene gran tarea par ro~ 

lizar, Debe desarrollar y apartar cambios en la educación que conlleven al desarro

llo i ntogral del alumno y su '°ciedad. 

( 71) Bourdieu y Passeron, Op. cit., p. 11 

( 72) Honey Vizuot, Eduardo, " Uno Visión de la Universidad Latinoamericana: -

1875 - 1975 ", en: Perfiles Educativos No. 2, CISE, UNAM, 1976, p. 39 
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Desde nuestro punto de vista el pedagoga tiene gran campo de investigación, 

por la que no es lógico que se estudie en un .Slo tópico, como es el caso del curñc!! 

lo, donde se pr-nl6 una epidemia; la mayorfo lo investigobo, ya su origen, coroc

ter(sticas, influencia, etc,tera, tal pereciera que era lo ónico que se podía investi

gar, o el ónico objeto de estudio de la pedogogfa. 

Esto es "'flejo de la preparación que ha tenido el pedagogo, unido al campo laboral 

tan reducido que se le brinda, en su marorfo es la docencia. Lo vislumbramos en el• 

Estudio Exploratorio realizado por Diaz Barriga y Barrón Tirado, donde expresan: 

" En todo caso (y sin negor la necesidad de iniciar estudios que tiendan a aclarar -

tanto el plono conceptual, como el oocial y profesional del pedagogo), resulta evi -

dente que el octual plan de estudio.t, can su excesiva fragmentación de asignaturas -

lejos de promover algunos puntos etpectfiCOJ de formación en el estudiante: lnvestig~ 

ción, Did6ctica, Psicopedogogfa, etc•tera, fomenta una dispersión en los conceptos 

que adc¡uie"' el alumno, así su "'clamo pora que se dele de dar una formación " ~ 

loga ", y se butquen maneras de dar una formación que responda a las necesidades -

sociales y laborales a las que se van a enfrentar. 

N-iros pe111amos que en este -!Ido se requie"' buscar los ejes que definan el sen

tido de formocl6n que pretende propiciar el plan de estudios " ( 73), Asimismo ~ 

tran como la actividad profesional del pedagoga que acupa el primer lugar es la do -

concia, tanto en instituciones escolares privadas y póblicas, del 18Ctor industrial, -

S.E.P. y secretañas del Estado entre otras. Siguiendole en onlen da i""'°rtancia lo-

( 73) D(az Barriga, Angel y Bamln Tirado, C. El Currlculo ele Pedagogta (Un estu

dio eicploratorio.dude uno f*IP'ldiva 811udfcmtil ), UNAM; M6xico; 1*; p. S9 
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Elaboración de Programas (sabre todo en irutiluciones escolam), ( 74) 

De ahr que veamos fa necesldacl de que el peda909D tome conciencia de su situa • 

ción, de su quehacer pedagógica y del campo de investigaci6n ton amplio que tle• 

ne, Al misma tiempo que se revise y analice el tipa de investigación que se permi -

te en la Univenidad ( UNAM). y la ENEP • Aragón en particular¡ qu6 se ha hecho 

y qu6 se ha dejado de hacer, Conjuntamente que .., aborde el presupU8$to que Je -

designa o la educación. Es alarmante que disminuya, a la par de los ciencias hum2. 

nas. 

De lo anterior, despu6s de reflexionar, del preguntamos qué pasa con la'! 

laci6n profesor - alumno, qué interesa m6s si cumplir con un programo o que surio

el aprendizaje significativo, planteamos uno propuesta, el Seminario, es decir, Sr;! 

pos que son libremente administroclos por los estudiantes, donde .. pretende lograr.!!. 

na discusión continua, ofreciendo por lo tanto mayores eJ,pacios de inserción por -

parte de éstos¡ es por lo tanto que el profesor no es un simple reproductor o repeti • 

dor de las lecciones, sino que toma el papel de gu(a o coordinador, odem6s de cu'!!. 

plir con una formación cultural ..Slido, un dominio profundo de la metodología de la 

enJenon:.o y apego por su trO>ajo, 01Jnque esto Oltimo puede ser dificil, por vivir en 

una sociedad capitalista en donde las contradicciones antagónicas coadyuvan a la -

deformación de lo penona, a fo enajenación del hombre, en que fas intereses del i_!? 

dividuo son coortoclos sobre todo par inte..,.. económicos, 

En el Seminaria se debe dar lo libertad de aprendizaje, el llamado " estudio 

libre ", Por fo cual apoyamos que: " El estudio libre quiere decir i,...ugnaci6n de • 

(74)AMXD Na, 3 
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la viefa lección catedr6tlca, ya sea en el fondo institucional o monográfica; en ª!!! 

bos casos Independientemente de las diferencias de contenido y eventualmente de -

m6toclo; (regularmente} el profesor estructura su curso en un 6mbito preciso, sobre 

una huella marcada por su inter6s personal y por su Interpretación, adelantando un

tipo y una necesidad de preparación de la que los estudiantes que siguen su comun_!. 

cación did6ctica ( asf coma aquellos que estudian por libros o apuntes en su casa)

no pueden dejar de tomar estrictamente en cuenta " • ( 75 ) 

Igualmente se debe cuidar el nOmero de participantes, ello influye en la menor o -

mayor participación efectiva. " En otras palabras, ninguna actividad did6ctica y -

particularmente una actividad seminaria!, puede ser en verdad fructffera con un - -

pool de un centenar de estudiantes o aproximadamente " • ( 76) 

Adem6s el Seminario se caracterizo por la participación activo, yo que sus miem -

bros no reciben información elaborada, al contrario investigan, analizan y partici -

pon. Al mismo tiempo creemos que para lograr la comunicación óptimo entre todos -

los integrantes del Seminario, incluyendo al coordinador, debe crearse un clima de 

confianza, afabilidad, inter6s, preocupación, atención en investigación entre o -

tras. 

Al proponer el Seminario lo que pretendemos lograr es romper con el trodi -

cionalismo de sus aulas, que el alumno se forme lo habilidad para investigar yana

lizar, que se prepare para la vida, que tenga los elementos necesarios poro enfren -

tarse a la sociedad en que se desenvuelve; formar una conciencia que le permita d~ 

(75) Sontoni Rugiu, A. OP. cit., P• 15 

( 76} lbld., P• 13 
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se cuenta de su realidad, can miras al canmio. Unido a ello, hacer ver la neceJI -

cbl de lnvestlgacl6n en el aula, 

Otra forma en que se define el Seminario es la siguiente: " Forma de tniba_ 

jo Intelectual que, propia del nivel medio o superior de estudios, tiene por finall -

dod en forma de agrupamiento pequello de alumnos, la investigacl6n cientllica, el 

trabajo en equipo, la actividad y la porticipaci6n. Es e.ocia! en el Semincwlo la

calaboraci6n clentrfica maestro (director del seminario) - alumno, "°""'f'Ondien

do al m-tro - profesor la direcci6n del proyecto de investigaci6n 11
, ( 77) 

En el Seminario son dos elementos los que participan, el coordinador o guía 

y los alumnos. El coordinador tiene como actividad, regular las actividades que "" 

von suscitando en cado una dn las ""siones; en el CCllO de que haya gran cantidad -

de participaciones ir organizando cada una de ellas, si las discusiones se dispencra 

contribuir a que no pierdan el t6pico que se est6 analizando; apoyar en la estrucl,!:! 

raci6n de las conclusiones. Cabe aclarar que cualquiera de los integrantes puede -

fungir como coordinador, no necetariamente, siempre debe ser el mismo. El coordi

nador (profesor) debe integrane como uno m6s del grupa. 

En el caso del alumno, éste tiene como actividades: investigar todo lo relacionado 

con el t6pico que se esté analizando; fundamentane bibliogr6ficamente; aportar al 

grupa tonto sus investigaciones como sus puntos de viste; fonnane la habilidad para 

analizar, criticar y proponer, es decir, debe responsabilizane de su aprendizaje, 

Las características que enumeramos es lo ideal, lo que pretendemos lograr en el Sen:!! 

( 77) Diccionario ele las Ciencias de la Educación, M6xlco, Ed; Santillana, 1985, 

Vol, 11, p. 1282 
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nario, ello lo vamos a contrastar can la realidad y observar qu6 obst6culos surgen -

para que los obJetlvos no se cumplan. 

Ahora bien, al plantear el Seminario como una modalidad de abordar el Proceso E!!, 

seftanza - Aprendizaje, no pretendemos hacer creer que es lo mejor, o la clave pi:_ 

ro solucionar lodo; estamo< conscientes de las caracteristicas del sistema educativo 

mexicano, por lo que al plantear y poner en pr6ctica el Seminario, vamos a descu

brir otros problemas m6s amplios y aOn m6s la necesidad de continuar investigando, 

con todas las t6cnicas y m6todos que hasta tiiora se han desarrollada, en unas pala

bras qu6 pasa en el interior del aula. 

Al hchlar de investigación en el aula, entendemos, el llamado a la explo~ 

clón, al estudio ele los m6todos y t6cnicas de ensellanza, lo que implica la relación 

pror.M.r - alumna, la veracidad e importancia de los contenidos, la evaluación: 

simple cuantificación o proceso, etc6tera. 

De acuerdo a la necesidad que existe de Investigación, nas apoyamos en los 

preceptos ele la Unive11idad " libertad de cbtedra e investigación ", que es ratific!!. 

do por Carpizo (rector de la UNAM ), en el di.agnóstico denominado Fortaleza y

Debllidad ele la Unive11lclad Nacional Autónoma de ~ico, " la libertad de c6te

dra y de investigación es una realidad en casi todas las dependencias de nuestra U!!! 

ve11idad. En estos principios 111 b<*J la labor ele la institución. El profeoor o invest!_ 

gaclor dentro de los programas y los planes institucionales, tiene amplia libertad pa

ra su quehacer acod6mico; expresa y discute sus pensamientos sin que exista la i""'2. 

siclón de una línea ideológica. En la Unive11idad existen y 118 discuten todas las i -

deolagras. Es una institución de la libertad para la libertad y por la libertad ". ( 78) 

De -""'al llltlino enunciado, ellrlba ~ro pn>yecto, si tenemos la libertad efe 
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Investigar y m6s a beneficio del alumno y la educacl6n, proponemos asimismo la li

bertad de estudio, que el alumno lllO el responsable de., aprendlzaJe, que tenga -

libertcid de pensamiento y expresión, al igual que el profesor¡ siendo asr el Semina

rio es el que brinda la oportunidad, y con la libertad de Investigación la posibilidad 

de explorar en el campa educativo poro brindar mejores posibilidades en el Proceso 

Ensellanza - AprendizaJe. 

Por supuesto el Seminario por si s6lo no daría tan buenos resultados, como sf 1e pi~ 

tearan cambios en los planes y programas de estudio, por lo que corroboramos que la 

base, el fin de lo que se pretende lograr con el alumno ett6 dado en el currículo, en 

los planes y programas. Y estos al no modificarte coartan las poslbilldades de com -

bio; es cloro que no se han reformado por aflos, por lo q"" son caducos a las necesi

dades de la sociedad actual. 

" En muchas ocasiones ol reformarse un plan de estudios, no se toma en 

cuenta el perfil de profesionista y el tipo de habilidades y conocimientos que se sol.!. 

citon en el mercado de trabajo. 

Algunos planes y programas de estudio no han sido convenientemente actualizados, -

ni manifiestan preocupación por los problemas que aquejan o la »ciedad mexicana

actual. Por el contrario, otros son cambiados frecuentemente sin que exista el tlem• 

po prudente para poder evaluar sus reailtados ". ( 79 ) 

Al respecto nos preguntamos, esta situaci6n posa con los planes y programas de estu

dio, se han criticado, pero en realidad qu6 se ha hecho al respecto. 

( 78) Informe del Rector de la UNAM, Dr. Jorge Carpizo. 0p; cit;, p. 1 

( 79) lbid., p. b 
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Por otra parte 1»1 apoyamos en un apartado de la Ley 0rg6nico de la UNAM, don

de afirma que loo fines de la UNAM son: " i~ir educaci6n superior para f0<mar

profeslonlstas, investigadores, profesores univenitarias y t6cnicos OtileJ a la socie

dad; D<ganiz:ar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones 

y problemas nacionales y extender con la mayar amplitud pasible, 10$ beneficios de 

la cultura". ( 80) 

Por lo tonto si no hay octual12:ocidn en los planes y programas de estudio, y por otra 

lado los fines de lo Univenidod son formar inve1ti9adores y profesores universitario~ 

( entre otras ) , para beneficio de la toeiedad, entonces lo m6s acertado et ptcpiciar 

y apoyar la investigación y el cambio, pues ello influye en el pnigreso de un país. 

Para complementar manifestamos dos de los conceptas desde el punta de vista del -

rectar sobre lo Universidad: " En la Universidad ninguna doctrina debe ser im?uetla, 

La Cultura no es monalttica, sino es el 19SUltada de la confrontoci6n de posicioneJ -

distintas; .Sla mediante esta confrontación avanza. Lo dimensión palitico de la Uni

versidad consiste en que sus aulas y foros se di1<:uten y critican tocias las teorías y -

las ideologías, .. analizan los grandes problemas nacionales y se proponen solucio -

nes a los mismos •. ( 81 ) 

Si esta afirmo el Rector, consideramos que es necesario que aecneal, que e>Cista, ya 

que de lo contrario se empd'laría su discurso. 

( 80) ley Org6nico de lo Universidad Nacional Autónoma de M6xico, UNAM, ~ 

xico, 1982 

( Bl ) • 32 cancepfo$ del rector sobre nuestra'llnivenidad ", citado en la Gaceta -

Ne. 70, Och.i>,. 29• 1'87, UNAM, p. 3 
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El sistema tradicional ha sido tema de divo.- discusiones y crftlcas, IObre 

todo a la falta de confronlaci6n de doctrinas, propuestas y miras al cambio, odem6s 

de no formar alumnos crtticos, investigadores y aptos para aplicar conocimientos y• 

experiencias y enfrentarse a su realidad social. 

Todo esto nos lleva a la reflexión; el pedagogo tiene la tarea de generar condicio -

nos paro un aprendizaje significativo; se necesita romper con ese vfoculo entre~ 

fesor y alumno, con eso verticalidad; fonnar un alumno que defienda su pensomlen• 

to e Intereses; brindarle herramientas que le formen la habilidad y seguridad que n! 

cesito y mr sean tan v6lidas sus propuestas corno para tomarse en cuento. 

E~lo se pueda lograr y que mejor lugar que en la escuelo, 

Por lo tonto apoyamos lo que expreso Fuentes llw>linar: " El Sistema Escolar multipl.!_ 

ea y profundizo sus funciones como instrumentos para reproducir y consolidar la es -

tructuro social y las relaciones de poder entre los clase>, pero al mismo tiempo se -

convierte en un espacio de lucha y manifestaciones de contradicciones, en cuanto -

recoge y refleja laste.,.iones y conflictos sociales " • ( 82} 

111.2 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION • 

De acuerdo a lo visto en los capítulos anteriores, quisimos contrastar el SemJ. 

norio con las limitaciones y posibilidades del sistema tradicional y determinar las di

ficultades para realizar loo objetivos que persigue l!ste; por tal motivo realizamos un 

estudio piloto, entendido como una formo de probar algunas variables, ocurrencia o 

( 82} Fuentes Molinar, Olac."Educaci6n y Sociedad en M6xico ", C!SE, UNAM, -

~ca, 1979, p. 24 
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no de un fenómeno. Esto es, nuestro estudio que se encuentra dentro del campo de -

las Ciencias Sociales, pretende hacer un an6lisis can una pequella muestra, obser -

vando y -lizanclo las posibles variables, su repercusión y contextuando can ello el 

fenómeno del toda y de sus partes. Asimismo la propuesta de Seminario con el obje -

to de lograr la sistematización, construcción y remoclelaci6n del conocimiento, 

creando condiciones en ani>lentes normales, no condiciones artificiosas. De aM la

utilizoci6n del estudio pilota, que nos brinda la oportunidad de lncertamos a una -

población con variantes como la modalidad de Seminario, y ver como o la largo de

ásta se canstruyen sus apr9ndizajes. 

Este estudio se realizó en la Escuela Nocional de Estudios Profesionales - Arag6n, -

en lo carrero de Pedagogta, tumo matutino; fue llevada o c.S.O gracias al apoyo de 

las autoridades de lo carrera. 

la elección de los participantes fue de la siguiente manera: 

A das grupos, uno de los primeros semestres que en ese momento estaba cursando C~ 

nacimiento de la Adolescencia 11, y otro del <iltima semestre que estaba cursando -

Educación de Adultos 11, se les presentó el proyecto pidiéndoles su ayudo valunta -

ria, "" les explicó que se trataba de una investigoci6n, donde opllcor(amos lo mocl~ 

lidod de Seminario. Por la cual informamos detalladamente las coracteñsti ces de e! 

ta modalidad, asimismo se les di6 lo opción de r9gres<rr o su grupo (con toda lo li -

bertod), si par algiln motivo no les convenciera. 

En cuanto o lo evoluoción, no fue la mismo dado lo modalidad; en el Seminario fu! 

ron discutidas las caracterfsticas que se creyeron convenientes. 

No es posible separar el tipa de evaluación con el sistema de ensel'ionzc; como P"<!! 

mos ver en el sistema de entlftmiza fnldlcional, es coiiefente can la oplicacldn de-
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pruebas " objetivas ". En el caso del SeminCD'io se propu., un Ensayo ( el cual pro

bablemente fue distinto a otros Ensayos), con el fin de que reflejara las habilidades 

de redacción en forma crftlca, esto es, plasmar en una forma slstem6tica y confron

tar su punto de vista, en una toma de conciencia crítica. 

Como mencionamos onteriormente se formaron dos grupas diferentes, una de los pri -

meros semestres ( a los que llamaremos navatos ) , y otro del Oltimo se...tre ( que -

llamaremos vi e los )¡ 6sto se llevó a cabo al considerar la propuesta de Santoni 1 por 

lo que pretendimos hacer una comparación entre los 11 novatos 11
, que creemos se a

daptan m6s f6cilmente y los " vieios ", qua por tener mayor historio acad6mica ya

fueron presa de viejos m61odos y programas. 

Santoni en sus investigaciones al respecto del Seminario, llega a la conclusión de -

que: " La primera reivindicación, aquella que quiere coartar toda clase de cord6n

umbilical, resultó mucho m6s frecuenta entre los novatos y los inscritos en el segu!!_ 

do m\o que entre los " ancianos 11 
, •• los novatos aspiran m6s ardientemente, por

daflos m6s recientes. Ml:ss tarde ( a menudo un sólo allo acad6mico es suficiente per

ra curar aquellos ddlos " , ( 83 ) 

Derivado de la anterior, en el estudio piloto hacemos una comparación en

tre dos grupas: novatos y ancianos, donde se evaluar6 si el Seminario con todas sus

caracterrsticas es o no adecuado. 

Se re<1liz6 a lo largo de un semestre lectivo y tiene como fundamento metodol6gico 

la t6cnica de observación participante por considerarla odecuoda para enriquecer 

nuestros datos. 

( 83) Santoni Rugiu, A. Op. cit.~ p~ 28 
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· La t6cnica de observaci6n participante que se encuentra dentro de los fundamentos-

de la investigaci6n antropol6glca es retomada de las investigaciones de Oelamont y 

Hamllton ( S4) / quienes hacen una crftica a las anteriores investigaciones, las CU,!! 

les denominan 11 an61isis de interacción 11
, donde se lleva regularmente una investí -

gaci6n de acuerdo a una serie de categorTas establecidas para clasificar el campar -

!amiento de alumnos y maestros. 

Es precisamente porque queremos evitar el uso de categorfas que definen el campar-

!amiento del estudiante en el aula y en la cual de acuerdo con los autores antes ci-

todos se hace un an61isis de la interpretación fundamentalmente retomando la ocu -

rrencia o no de esos comportamientos, es que se utilizó la técnica de observación -

participante, en la que implica la presencia de uno o varios observadores para peri.!!. 

dos prolongados en una o algunas aulas, y donde el observador no sólo observa sino-

que tambi6n habla con los participantes. 

Creemos que esta t6cnica nos amplía la información del conocimiento del estudio".!!, 

jetivo y subjetivo respecto del de sus compdleros y del profesor. 

Enseriar a los maestros que la ocurrencia o no de los comportamientos en clase empo-

·brece un an6lisi1 que por sus características et mucho m6s enriquecedor. 

\;;'.·:'. 
( 84) " Metodol6gicamente los estudi;,:i,;.'.;n1rapol6gicos " del aula se basan en la -

observación participante, durante la cual el observador se sume 61 mismo en la " n~ 

va cultura ". Delarnont, Sara y Hamilton / David. " Investigación en el aula: Uno-

critica y un nuevo planteamiento ", en: Stubbs, Michael y DelClll'Ont, Sara. Las,.... 

laciones prof-r - alumno. Barcelona, Ed. Oikos - Tau, 1978, p. 26 
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A continuación vomos a exponer los parmenares del comienza del estudio -

En la entrevista inicial con los grupos se nató la primera diferencia, mientras que en 

el grupa de los novotos ( grupo A ) , manifestaron inter6s, preguntando y transmitie!!_ 

do sus puntos de vista; en el grupo de los viefos ( grupo B), se presentó todo lo con

trario: apot(a, desinterés en preguntar y participar y un silencio frustrante , 

De esto primera entrevista surgió el primer elemento a analizar, cu61es son y par -

qué" las diferencias de fa forma de trabafo de Seminaria, entre los alumnos novatos y 

las viejos • 

El nómero de participantes con que empezó el Seminario Fue: para el grupo

A: 15 integrantes y para el grupo 8: 10 (sumándose posteriormente otras 5, que lle

garon voluntariamente, explicando que no se hci:>fan decidido por tener algunas du

das respecto a la forma de trd>ajo y evaluación}. Cohe mencionar que se necesitó~ 

na segunda entrevista con éste Oftimo grupo, can el fin de cuestionarles el por qué

de su apotra, a lo cual sólo hubo silencio ( acaoo dieron su opini6n 3 pel'90nas de -

él) que habfa}. 

Es verdaderamente alarmante ver que una hd>la y fa VD% • pierde en el silencia, -

s61o de vez: en cuando se escuchan pequellos destellos de respuesta • Se les pregun

ta , se les critica, se les cuestiona y ellos siguen inmunes, sin miras a la participa-

ci6n. 

De esta situación surge el segunda elemento ele an6flsis , can forme 111 va cursando

la camira 1 va aumentando fa desilucidn ante ésta, la apatra al cambio, a la crfti-

ca y al trabafo. 

En la primera sesión ya cu....io el grvpo se habfa Fennado y comprometido, -
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se les hizo nuevamente lo acloracil>n que se trataba de un estudio piloto, en donde

ellos eran los re!pOnsables de su apren(Jizafe, que lo decisión de estar porticipondo

era libre y si por alg.:ln motivo no querran continuar no tendrran problema olguno ni 

de calificación por parte de su profesor del grupo de origen o porque se les prohibi! 

ro salirse; s61o se les pidió el compromiso de entregar por escrito su justificación o -

por qu6 de su solida, 

Al mismo tie"l"' se desOl'T'Ollo' una plótica en torno o lo que enlendian por Seminario, 

donde notamos que en su mayorfa tenían un concepto claro de lo que pretendíamos -

realizar. En su mayoría hablaban de uno participación activa, responzci>ilidad de su 

aprendizaje, actividad grupal, profesor no como autoridod, sino gura o coordinoclor 

de actividades e investigación de contenidos. 

Asimismo todos considerci>an ( los dos grupos), que en Pedagogfo puede darse el ca!!! 

bio, llevando a cabo cursos de manera diferente al tradicionalismo, como es el caso 

del Seminario, Ante esta hay quo hacer la aclaraci6n, que una cosa es que esten de 

acuerdo con el Seminario, el canitio, que expresen su discurso, y otra que en ver -

dad lo lleven a cabo, que Je respanzabilicen en su pr6ctico, 

Otro t6pico que salió a diocusi6n, fue la nocl6n que tenr.., de su escuela y sus mae..! 

Iros, a lo que expl'0$0ron que en el plantel hay una insuficiencia en los servicios, -

instolaciones, bibliografi'a; a nivel educativo, las materias se dan en una forma aisl2 

da, con gran población en sus aulas; en cuanta al personal docente, " hay deficien

cias en manefo de contenido, faltos de lll<P"riencia y motivoci6n " • Hacran la ocia 

ración de que hay algunos que sr son buenos maestras. 

Si bien hubo discusión en 10# dos grupos, consideramos que fue debido a que era la -

primero 19116n y no se hab(a ·~ con 111 investigacl6n, 11510 fue a manera de -
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pl6tica, Se hace f6cil criticar. 

111.3 RESULTADOS, DESCRIPCION V ANALISIS. 

De la segunda sesión en adelante vamos a mo•trar algunas ~tas c¡ue realiz:~ 

mos, 

Ya para la segunda se•ión la c¡ue les preocupo a ambos grupos fue la eval!J!!_ 

ción { c¡ue 5i recordamos nue•tro propue•ta fue un Ensayo). En la discusión de •l se

aceptaba o surgía otra propuesta, nuevamente la diferencia entre grupos; por una -

parte el gNpo A, hiz:o notar c¡ue 5610 era una propuesta y c¡ue ellos tenlan la libe!. 

tad de elegir, también se cue51in6 el par c¡u6 demo51rar por escrito su aprendizafe,

argumentando c¡ue si había aprendizaje, éste c¡ueda a nivel penonal y par la moda!.!, 

dad de Seminario cada c¡uien iba a responsabilizarse por preparane y aprender. 

Así llegaron a la conclusión ele que era 11 un mero requisito administrativo 11
, por lo 

c¡ue se c¡uedd' en realizar el Ensayo, sin volverse a tocar el tema, ni la evaluación. 

Por otra parte el grupo B, notó mayor preocupación por ésta, na se cuestionó el por 

c¡ué de un Ensayo, pero sí se pregunt6 las característicos y el formato c¡ue debería -

tener, cuántas cuartil1as, etc6tera. 

Se puede ob58rvar c¡ue al primer grupo le interesa m6s la cuestión de contenido y a

prendiz:aje, mientras c¡ue el grupo B, su preocupación 111 m6s hacia el formolisma y

la calificación,además a pesar de tener entendido c¡ue en el Seminario no existe el

profesor, "' le pidió al coordinador c¡ue estipulara las caracterfsticas c¡ue iba a to

mar. Su preocupación (en la mayoría de los integrantes) fue la calificación. 

Un elemento c¡ue se pudo notar es la dificultad para cortar con la relación -

profesor- alumna, can la que reca...i- una cita de De Bartolaa.ls~ •a vecet.,,, 
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los mismos estudiantes los que se oponen a la • operación extremadamente diftcil "

de.romper la tradicional relación docente - estudiante. Se oponen, porque sin el~ 

cente que los conduce do la mano se sienten privados de " aquella seguridad que ~ 

riva del hecho de ser guiados " y tambl6n par la presunción que, dospu6s como m~ 

Iros deber6rl ejercitar exactamente el mismo rol ". ( 85) 

En el transcuno de las -iones como coordinadora de 6stas, experiment.I V!!, 

ríos sentimientos ambivalentes, por una parte era satisfactorio salir de sesiones del -

grupa A, donde regularmente las dos horas que tocaban a la semana, no eran sufien

tes, habla necesidad de tomamos m6s tiempo o continuar la siguiente sesión con -

el tópico que había quedado inconcluta; se dió gran participación por la mayor( a de 

los integrantes, al grado que se ten fo que dar la palabra para que participara uno -

par uno, adem6s demostraron gran habilidad para investigar, leer y analizar. 

Sin embargo no todo es perfecto, ya que para la cuarta sesión, tres personas manif~ 

taran su intem por salirse del Seminario (por lo cual se les pidió traerlo por escri -

to ), coma se había quedado desde la primera sesión¡ debido a esta situación ese dfa 

se presentó un ambiente tenso y desagradable. Una de las tres penonas que desertó, 

exprel6 que na le encontraba lmportoncia pl.-iNar mc¡>9ri..,cica parque " qu' tanto

se podía aprender do ellas ", a lo que otras expresaron que la " experiencia es im -

port.-ite, de ellas se puede aprender, .-ializar y canoceratras puntos de vista parCI"' 

luego fundamentarlas teoricamente ". Ante esto se les recordó que uno de los puntos 

del Seminario es tomar en cuenta las experiencias, los puntos de vista y la investig.!! 

ción bibliogr6flca. 

( 85) Cit~ por ~ani R.ugiu, A. 0p; cit'., p. 17 
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" Es cierto que también entre estudiante y estudiante, aún estando " Fuslon.!! 

dos " en el misma grupo, existen discrepancias sub¡etivas en orden a los factores el-

todos, pero los descartes que derivan de éstas no hacen imposible conducir el nivel-

estudiantil a una homageneidad suficiente. Precisamente ésta es la función del gru-

po, sobre todo en fases preliminares, fases que podemos llamar de búsqueda de una

homogeneidad cultural, de un código percepctivo - ideatlvo que tiende o hacer po-

sitivos oón los conflictos y los tonsiones que se desorrollon inevitablemente dentro -

del grupo " • ( 86 ) 

Finalmente fueron tres personas los que se retiraron del Seminario, con argu 
~ -

mentos como: 

" No existe fundamentación teórica por parte de los alumnos ". "Al final de las S!_ 

siones no se llega a conclusiones concretas y por ende, mi q:>rendizoje no se lleva a 

cabo 0
• 

11 Las discusiones se tomaban bizantinas al no tener una referencia biblio9r_2 

ílea bósica y expresar las opiniones en base a las experiencias personales, sin lograr 

uno combinación con bibliografta lefda ". 

Por otra parte es verdaderamente desagradable y frustranteverque los alum-

no• a un paso de salir de la carrera (grupa B ), y luego de Paclagovla que tiene co -

mo objetivo la educación, tenga alumnos ap6ticas, acrrticas, que lo único que les -

interesa es salir, si es pasible con buenas calificaciones, pero con el ..-r esfuerzo 

pasible. Asimismo ver como esos alumnos que participaron en una modalidad difere2. 

te de ensenanza coma el Seminario, por querer una autonomra cama estudiantes, se-

asusten o por flojera (coma lo expresan entre ellos), terminen por dejmw guiar por 

( 86} Santoni Rugiu, A. Op. cit., 59 
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un lfder y as! pasar de un sometimiento a otra. 

Esta ocurri6 en el grupo 8, un participante fue surgiendo cama líder, tomaba la in!.. 

ciatrva y deba las ejes de discusi6n, pedfa que hablaran, que criticaran a los auto

res, pero sólo respondían con silencio. 

A pesar que se les pedía su punto de vista y no exactamente lo que dice el autor,no 

lo hacían, cuando tlegaban a participar su expresión era: 11 el autor dice 11
, o sim

plemente se pontana leer directamente del texto. 

No hay responsabilidad por leer, investigar o argumentar, se escudan en decir que

na hay motivación de sus compal!eras ni del coordinador, que na hay quien les diga 

si van bien o no. Qu6 ha causado la falta de responsdiilidad y seguridad. 

" La mediatización del estudiante por la universidad tradicionol ha pravoc~ 

do un sinnOmero de problemas que, en momentos de crisis, se han visto representa -

dos por la falta de una canciencia política que los sensibilice para entenderlos y so

bre todo, por su indiferencia hacia los necesarios cambios de su propia Universi - -

dad". ( 87) 

Para finaHzar los sesiones se presentó una situación parecida en los dos gru

pos: cama ya era el final del •mestre, se les junto el trabajo en las otras materias,

tenían que entregar trabajos, hacer ex6menes o exponer en equipo, por tal motivo -

llegaban tarde o no se presentaba la mayoría. Con ello determinamos que entre m6.

autoridad haya, mayor es la obligoci6n que siente el alumno por cumplir, pera por -

esa obligaci6n no se responsabiliza par aprender. 

Can lo que respecta al Ensayo, que consideramos literalmente escribir y pi~ 

( 87} Pereznieto Castra, Leonel. Op. cit,, p. 19 
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mar su punto de vista, Este se elaboró bajo dos puntos básicos. Uno, las condiciones 

académicas, es decir, cómo se desarrolló su participación, sus vivencias, su sentir, 

c6mo fue la de sus campaneros, hubo o no compai'lerismo, cu61 serla su propuesta P.!! 

ro crear mejores condiciones de aprendizaje, qué caracterfsticas debe tener el COO_! 

dinodor en una situación de seminario; Dos, expresar su punto de vista de acuerdo a 

lo leído, discutido y onalizado en el Seminario, cu61es fueron los puntos más rele -

ventes, las inclinaciones y conclusiones. 

En este punto se notó nuevamente la diferencia entre un grupo y otro, En los Ensa -

yos del grupo A se observó el an61isis de los textos, la utillzaci6n de citas textua -

les convenientemente, ya para criticar, apoyarse o por estar en desacuerdo o acu':! 

do con el autor, aderrás la investi9aci6n de un buen número de autores. 

La presentación ounque no fue determinQTlte de la evaluación; paro el análisis fue -

significotivo, ya que los Ensayos entregados por este grupo fueron presentables, con 

mayor detalles: Introducción, desarrollo, conclusiones y bibliogrofra. 

11 No se hace ciencia sin retener lo que se ha entendido. 

Aquí en este casa, el haber entendido no es sólo un ocio de inteligencia y de fija -

ci6n mental sino una participación global al m!iximo posible de la penonalidad, el-

desarrollo de la actitud para organizar y expresar la contribución que cada uno pue-

de dar una elaboración r.olectiva: contribución qu" no siempre es inmediatamente -

tangible y menos aOn posible de medir a través de los ordinarios esquemas de valor2. 

los trabajos fueron m6s simples (sólo cuatro-

lograron tener la calidad del otro grupo); se notó el poco o nulo análisis, la poca a 

nula utilización ele bibliografía y por ende de citas textuales, y la insuficiente asi! 
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tencia a la largo de las sesiones, lo cual se notó en la moderada utilización de con 

clusiones, tanto en los Ensa)IOS como a lo largo de éstas. Adem6s una fuerte depen

dencia de los materiales predeterminados en el programa. De hecho no hubo varian

tes o aportaciones en torno a éstos. La concepción slstem6tica y los objetivos del -

programa original se montwieron. Por ello lo que se denominó " investigacl6n bi -

bliográlica ", se limit6 a conseguir el material con otros compalleros que llevaban -

la misma materia (pero en otro grupo), o porque el coordinador se los proporciona

ba, pero no fueron capaces ( en su mo)IOrfa) de buscar o investigar por otras fuen-

tes. Regularmente se enfrentó palabra a palabra, texto a texto, autor a autor, sin -

que el contenido concreto de sus experiencias dotara un .sentido más profundo a las

discusiones p0ra liberarlos de la lógica fuertemente cargada de academisisrno, ( 89) 

En los Ensayos pudimos detectar otro elemento de an61isls¡ en el grupo A, m~ 

nifestaran inter6s por porticipar de9de un principio y la experiencia les ayud6 y 09':!! 

ció, se dieron expresiones como: 

- " Nos ayucl6 a cueltionarnos qué tanto dependemos del profeJOr ". 

• "El Seminario hace sentir la responsabilidad que uno tiene como alumna, como e!:! 

ra genenar nuestro pn>plo apNndizafe •. 

- " sr hubo participación de todos los campaneros, sin errbargo no puedo pasar por -

alto que en ocasiones no !eramos y desgraciadamente caTamos en el vicio acostumb~ 

do, pera al ver esta situación la angustia nos hiza reflexionar y as( esfal%cmos un ~ 

co m6s en leer, preparar el- y aprender m6s ". 

( 88) Santoni Rugiu, A, Op. cit., 51 - 52 

(89)~No.4 
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- "La sesión en que no lef me senil mal, sentla que no aportaba mucho al grupa, s'!!: 

gi6 entonces lo que en otras materias no he logrado, lefo e investigaba por mi pro -

pia cuenta paro la clase del Seminario, buscando tocio lo que pudiera aportar algo -

a la clase 11
• 

( 

-
11 En el Seminario ya no eramos m6quinas de reproducir teoría, sino estudiantes -

que investigan y se responsabilizan de su aprendizafe ", 

- " Considero que es una de la.s experiencias m6s agrodables que he vivido en la 

ENEP, El Seminario nas ofrece un espacio de participoci6n, un espacio que campo-

rada con las clases normales nos liberó de presiones institucionales ( formas de trab:!. 

ja ya establecidas, presiones que en la generalidad de los casos provocan en el alu!.!! 

no un desinterés de aprender y un interés irracional par cumplir r6pido y eficazme!!. 

te los trabajos a realizar aunque sea copia fiel de otros trabajos) ", 

Coma podemos observar los novatos apoyan y participan en los posibles cam-

bias que puedan tener en el Proceoo Ensenonza - Aprendizaje, est6n abiertos al did-

lago, al trabajo. Esta situación dober1a ir en aumento, conforme se van conociendo 

los fundamentos, obJetivos, pasibilidodes y teorlos de lo Pedagag(a, sin eiréargo o -

curre todo lo contrario; osl encontramos expresiones en el llfUpo B,de que no es mu)"" 

alentador las propuestas en octavo semestre: 

- " Propongo que se dirige a los alumnos de primer ing...., de la carrera, no en los -

Oltimos semestres porque nosotros nos hayamos en la situación más que de aprender -

formas nuevas, el querer salir de la escuela. 11
• 

- " Desafortunodamente conforme vamos avanzando en la comira"' nos von quitando 

las i lusione.s de crear 11
• 

- " Es utópico pensar que en un grupa de pe!>OflQS que tienen ocho o nueve materias, 
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que sólo se re~nen cada semana dos horas y que toda su formoci6n ha sido de una u• 

otra manera guiada, se logre coma por arte de magia y en un se~tre, que m6s 

bien parece trimestre, y luego que en octavo semestre que lo que urge es salir y no• 

saber m6s do maestros. 11
• 

-
11 No me interesa participar en Seminarios, lo que quiero es salir de esta escueta. 

Aunada a la apatía de un gran nOmero de alumnos de Oltimo semestre, est6 -

el problema del compdlerismo; a partir del quinto Jemestre con los moterias optati -

vas coda quien toma su camino de acuerdo a sus intereses ( independienteme~;~-- .... ._::._.-./" 

que a nivel profesional es dificil que se de tiempo al sentimiento de amistad), Por -

tal motivo los participantes del grupo,B, en su mayoría expresaron que la falta de-----

compallerismo fue un factor que determinó o influyó en el ambiente que rodeo al Se-

minario, Cabe mencionar que en este grupo habla alumnos del grupo: 1 , 2 y 3 • 

- " Jam6s se notd el companerismo, sino por el contrario de una manera individual!! 

ta. Del lado derecho se sentaban los chicas del 2, al centro las del 3, y del otro"! 

tremo las del 1. Y coma na existen buenas relaciones entre los grupos, menos entre

las personas que los integran ", 

- " El compallerismo no se di6 como tal debido a lo falta de infegroci6n grupal ", 

- " Que se exalte el compal!erismo o bien en un principio que se induzca a 61 pere-

que el trabajo sea m6s gratificante, creo que eso le faltó al .Seminario.". 

- " En lo referente al compal!erismo no se do, se notaba el divisionismo ". 

- " A veces se sentfo un poco de apatía por porte de algtmas miembros tobre todo P.!! 

ro conseguir las lecturas previos que alguien tenfo y no comentaban ofreciendo el "'.!! 

!erial. al resta de los campaneros ~, 

- " De acuerdo a mi punlQ de vista el comportamlenlo da los coq>al'i- • realiz6-
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en cierta forma dosificaclo, pues fue rold'ndose de poquito en poquito, pero sin lo -

grar la participación tan deseada por nosotros, asimismo algunos campalleros en lu

gar de participar adoptoban uno risa muy burlona cuando alguien de ~Iros trata

bomos de hablar paro erradicar el silencio. Esto se relaciona con el compallerismo• 

casi nulo en el grupo, ton sólo demostrado por compafteras como Cannen y Juan P'!. 

blo y al parecer odiados por otros compalleros ". 

- " Lo raz6n por la que me empec6 o sentir muy inc6modo y a faltar o la clase fue

debido o que me incomodo demasiado lo posición de algunas personas y por algunos 

problemas per>0nales, pero cuando llegaba uno después de haber faltado a una cla

se, los compalleros no trataban de Integrarlos al grupo, sino por el contrario querfan 

ponerlos en evidencio o como dicen algunas personas a balconearlo ", 

Si bien los del grupo B, manifestaron una falto de compallerismo, en el g~ 

po A, ocurrió lo opuesto: 

- " El campallerlsmo que se dl6 en el grupo fue muy ogradable, coincidíamos en oP.,! 

niones y en algunas ocasiones hasta en experiencias, en ninguna ocasión resultó un 

comportamiento agre.dvo y negativo 11
• 

- " Pienso que fue una experiencia agradable para todos los integrantes del ¡¡rupo,

yo que de uno manera u otra, interven!amos a aport6bamos ideas, inclusive se llegó 

a formar un ambiente de confianza yo que surgieron temas familiares y muy fntimos 

que discutíamos en grupo y sienta que de alguno manera fue una experiencia o una 

especie de desahogo paro la persono, fve algo distinto y muy agradable ", 

- " El compaflerismo se comprueba en el respeto que ....cibio cado uno de nosotros al 

dar a conocer sus ideas, puntos de vista y los conocimientos investigodos ". 

- •Se notó una armonía y coordinacl6n entre ll<llClfMI; yo que nos.unfa •I ml1m11·1!1: 
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ter6s, el conocimiento 11
• 

-
11 El grupo marchd unido y de la mana porque dentro del Seminario hubo una par• 

ticipaci6n de todos y cada uno de los participantes, se dejaron de lodo inclinacio-

nos y pugnas para trabajar todos respetando y analizando el trabajo de cada portie.!_ 

ponte 11
• 

-
11 En cuanto a los compolleras hubo participación y deteOS de que saliera todo bien 

pienso que Fue un grupo muy interesante porque hube de todo, preguntas, reproches 

respuestas directas a campaneros que lanzaban preguntas generales, etcétera 11
• 

-
11 Pienso que el no tener éste tipo de oportunidodes hace que nosotras no tengamos 

la iniciativa para proponer formas de trobajo, para proponer cierto tipo de materia-

les, estamos de alguna manera impuestos a obedecer, a hchlar sólo cuando nos dan-

la palchra ( que siempre son pocas veces) y estudiar ciertos materiales, es por eso -

que se presentaron algunas deficiencias, sin embargo algunas cosas que compusiet1)n 

sustancialmente, fueron los participaciones, las propuestas de material y el compa-

nerismo 11
• 

En cuanto a la necesidad de un profesor que avale su aprendizafe y partici-

poción; de que alguien les proporcione el material, El grupo A, no hizo ninguna "!!! 

nifestaci6n de que no encontraran material o de que no tuvieran tiempo, simplemen-

te se dedicaban a buscar información y responschilizarse por llevar a la sesión bibli~ 

grafía con que sustentar su punto de vista. Tampoco manifestaron la necesidad de un 

profesor, ellos formchan ( construfan) sus conclusiones • 

El grupa B, sr expresó la necesidad de que se les proporcionara el material, argu~ 

tanda que el llevar 8 materias a m6s, aparte de Servicio Social o algunos por su m.

bajo, no tienen tiempo para buscar, pero qu6 t0"l>9co para participar y anal!-~ 



so 
Piden un coordinador, proFMOr o gula ( no importa el nombre), pero que clespier-

te dinamismo, entusiasmo, intem por trabajar, coordialidod y que los motive. 

Coma pudimos observar les afecta en extremo el comportamiento del coordinador y 

piden lo mejor de 61, pareciera ser que tiene el deber y lo obligoci6n de transmitir 

todos esas propiedades. 

Sus comentarios son los siguientes: ... 
- " El coort!incx!or debe propiciar un ambiente do cordialidad entre los integrantes-

del grupo". 

- " El coordinador debe propiciar lo participación de todos los integrantes del gru -

po, despertando interés por el tema revisado, haciendo uso de la motivación ". 

- "El coordincx!or primeramente creo debe tener optjmismo, dinamismo y gron cap.2 

cidod de on6lisis, pero lo más importante es que debe proyector ese dinamismo y o.e 

timismo. Si los miembros del grupo no reciben y no introyectan ese dinamismo tam-

poco pocfr6n actuar con dinamiamo y optimismo 11
• 

- " Considero que el moderador debe dar pauta para encauzar la información, tener 

un conocimiento general del temo, dar ideos y proponer un cuestionario para ene~ 

zar todo. los puntos de vista del wtor y decir si estarnas bien en nuestras part!cipa-

cion9$ 11
• 

En contraposición damos o co110cer los comentarios del 9rupo A: 

- " Creo que el coordinoclor debe sobre todo ir privilegiando las intervenciones P"" 

raque el grupo voyo siendo consciente de sus dtficultodet, siendo 6sta lo Onica ~ 

nera de wperarlas.Se va aprendiendo en la medido en que se dan los intervenciones, 

en eso medida se invita a reflexionar sobre lo que sucede, osf como a intemolizcir F~ 

mas de CW16lists y un lengucjl'! comOn. Pl1111so q114 Jo cgordi...., •P.Ort6 afe-oltura,es 
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decir, mostró uno actitud que podríamos decir neutral 1 en donde nos hizo sen~ir en

tado momento que la responsabilidad era de nasatros y no do olla, Participaba ~ m.!! 

nera de abrir las discusiones, compfementarlas o centrar si nos disparábamos mucho 

a los temas. Otras veces tenfa de alguno manera que poner un poco de orden ya que 

Jos porfieipacion.e.s en ocasiones eron demasiado tumultosas 11
, 

-
11 Podriamos decir que un buen coordinador es el que coordina por presencio, es .. 

decir, no necesito intervenir poro que el grupo puedo desarrollar, analizar y crear

situacionos diversos de discusí6n " • 

.. 
11 lo perwna elegida para de:iempci"ior el popel de coordinador tendrá bojo sv res

pcntabilidod, el hecho de propiciar una interrelación entre- los personas paro que e~ 

ponga sus ideos, procurando al mismo ríempo que esos idea:.. no se alejen del eje o -

punto central del tema ". 

- " El grupo lo forman el coordinador y fvs. alumnos, y si se quiere convertir a este

grvpo en un grupo de trabajo, de oprcr.dfzoje, es necesario que ambos. portes ~con -

activos, investiguen de monE:ra por~ic.ulor y en grupo fos objetivos de conocimiento. 

La participación del ccordinodor tendrá el misrr.o peso que c:ualquiero de los alum -

nos y como tal dcber6 ser lomada en consideración paro ser aceptada o no, nunca d..e 

beró ser tomodo como la último polabra 1 dt:be trotarie de evitar th.lo ". 

-
11 Creo que el papel del c.oordinador debe ser como si fuera parte de un todo, no

oje11~1 ol de~orrollo grupal, si110 inrr.erso o éste. [(coordinador funge como auxiliar, 

como gufo, c:omo punt('I de apoyo para el grupo, y a mi parecer ese fue exactamen

te el pupel que de.sempcf'i6 lo coe.rdinadora dentro de nuestro grupo ''. 

- "Der:tro del ~cminario el coordinador llevó vn papel de ohervodor, intervenir -

cuando t:ro necesario. Considero qoe es}e es el verdadero papel de un coordinador,-
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d$>ia_r que fas alumnos por propio :niciotivc aporten nuevoi ideas a los temas 11 
.. 

• 
11 lo función que debe cumplir un moderador dentro de un Seminario para mí es,~ 

quelle1 penona capacitado para guiar detenninocfo octividcd, a~i como coordinar len: 

participociones, lo duroci6n de las sesiones, trotar de limar asperezas entre los par

Hcipantes, et.::. ''. 

En lo reolización del estvdio piloto ~e logró por una parte el quedar acent~ 

do la importancia y lo falto de invo-;tígocíón ~istem6tico en el aula, de la cucl su,.... 

gen infinidad de problemcs en torno al oprendiz.-;¡je del alomno; c6mo aprende, qué 

IP.: impide un dt!.sarrollo integro!; qvé provoca y qué hacer con la dependencia del~ 

lvmoo hacia el profesor; por qué o:onforme Je vo nvanzond'o en la corre:a, va en a~ 

mento lo faha cfo compaíleri~mo,, de incenti 1os t1ora inve!..tiq:or, onolizor y cm cam -

~io un dese.:¡ r..or S'llir do !u ~s<:uefo y no quNer sabe! más Ce otfo; c6mo puede ayu

dar el S~rnínario en el Proceso Emenani~ ... Apr<?rtdb:aje; qv6 poiibifidodes brindo -

fo Mcnico de ob'iervoción participativa poro el estudio en el otJlo .. 

También este estvdio sirv16 de ontt?cedehte poro .sec;dr ínve~tigondo, y a los esru -

diantes que partidporon, el dejarles occntodo lo oxperforicia y que propongan el -

Seminario como vna modalidad de abordar ef oprendi:oje, c¡:ue oyudo a 'ul')sfionar -

1<1 dependencia con respecto al profewr; a íormcr<..e la habilidad de investigar, 011~ 

li%ar y fot1damentor $US discvnos. 



IV.- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES • 

IV .1 DEL MARCO TEORICO AL ESTUDIO PILOTO • 

Ensenanza y aprendizaje constituyen pasos dialécticos inseparables integra_!! 

tes de un proceso Cinico en permanente movimiento, donde no se puede ensenar co -

rrectamente mientras no se aprende durante la misma tarea de la enseifonza. Profe -

sor y alumno, alumno y profesor deben participar en circunstancias iguales, en don

de ambos aprenden y ensenan sin depender uno del otro. 

El acto educativo, que influye en el retroceso o avance de un pars, est6 d!!, 

terminado por el periodo presidencial de su momento, el cual est6 inmerso dentro de 

intereses económicos y sociales. 

Así encontramos una tendencia socialista con Lázaro C6rdenas: educación para la~ 

blación y desarrollo técnico. Para pasar al siguiente periodo con educación para la

producción; dependencia; deuda externa y la reducción del presupuesto para la edu

cación, que desde el sexenio de Avlla Camacho, hasta nue.tros dfas, ha sido la c~ 

sa fundamental de los problemas que padecemos en las incongruencias que resultan

de los avances del desarrollo tecnológico, la prosperidad económica de las grandes

ciudades ( para unos sectores), con la amplia población rural o semi urbana alln es -

clava de la ignorancia y la miseria. 

Aunado encontramos en las llltimas décadas un constante crecimiento en el sistema -

educativo, na sólo en México, sino en toda América Latina. Esta demanda que ha -

llevada a que se centre su atención en el crecimiento, pero no en la calidad de la

educación. Asf observamos que en el Censo de 1970, el !'lvel educativo promedio -

fue ele 3.1 al'los de escolaridad por habitante ( 90), 



Con ello inferimos que los intereses de clase, con su posición ideológica, son los -

determinantes de lo que sucede en la educación. 

" En otros palabras, la escuela ( pero también otras instituciones del Estado, 

como la iglesia, u otros aparatos, como el ejército ), ensenan ciertos tipos de 11 sa

ber hacer 11
, pero de manera que aseguren el sometimiento a la ideologta dominante 

o el dominio de su " pr6ctica " ". ( 91 ) 

Este crecimiento se ha hecho patente a partir de los cincuentas y ha afectado a ca -

da lJOO de los ciclos del sistema escolar; ha venido a dar lo que conocemos como -

11 mosificaci6n de la ensef'ianza 11
, que no representa la democratización educativa, 

pues continuan las pautas de distribución desigual de los oportunidades de escolari -

zación, 

Este contexto aunado a que entre los sectores medios las pr6cticas educativos y la i

deologf a oficial está permitiendo su capacidad para convencer; da pie al movimie~ 

to del 68. Es un grito de protesta a la situación social, económica y polrtica, un!'!! 

ner entredicho a la autoridad, Inconformidad en los jóvenes, sistemas docentes ina

decuados, con fallas no sólo en la estructura docente, sino a nivel institucional, lo 

que comprende: falta de programación, planeación, orientación y falta de actualiz~ 

ción en las planes y programas de estudio. 

Por tal motivo a partir de la década de los 70s, con el régimen de Echeverrfo se in

tenta revitalizar y modernizar la ideolog!a, apoyándose en la llamcxla Reforma Edu-

( 90) Castrejón Diez, Jaime. " El Sistema Educativa Mexicana ", en: Perfiles Edu

cativos No. 2, México, UNAM, CISE, 1980, p. 49 

( 91) Althusser, Louis Op. cit., p. 112 
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cativa, que no fue m6s .que un conjunto de medidas autoritarias, de promesas educ:i 

tlvas, con el Onico propósito de no desviar en lo posible las lineas seguidas en las• 

décadas onteriores, 

A nivel universitario se inicia el proyecto de descentralización ( 1973 ), • 

creación de nuevas unidades de estudios profesionales, La argumentación fue en b'!.. 

se a las premisas: insuficiencia de instalaciones, de.cenlO del nivel académico por• 

la centralización y dificultades de comunicación física entre edificios, Aunque el'!. 

ro respondía a otros intereses, como el de dispersar a la población estudiantil enm~ 

c6nclola en ampliación de la educación para la población. 

Ya para el régimen de López Portillo, durante los dos primeros allos, la Pog_ _ 

tica Educativa so caracteriza por la Incertidumbre y ausencia de una dirección cla • 

ra, por contradicciones que manifiestan la debilidad de una clase politica que ene.!! 

ro una grave crisis financiera y que tealusto sus relaciones a partir de una creciente 

hegemonía por porte de la burguesía, sin perder ésta su legitimidad frente al bloque 

social dominante, Es a partir del tercer oí'lo de su régimen que la incertidumbre va -

desapareciendo, perfil6ndose ciertas tendencias del anterior régimen, es el caso de 

responder a las demandas del sistema productivo, propiciando una tendencia hacia• 

las carreras técnicas, promoviendo por medio de campaflas: prestigio y movilidad so_ 

cial. 

En la actualidad el problema de la masificación de la ensellanza y la bafa 

calidad sigue perdurando. Se prosiguen las campallas de alfabetización funcional -

para adultos. Donde se esperaba que la población marginada del sistema durante 

décadas, tuviera la persistencia y la capacidad para ejercer el autodidactismo 

Y para aprenclar y "'!l"tÍr infonnaci6n que nada tenfo que ver ni con - - - - • 



-"'· ,J •• 

':: ~. 
[~;· ··~ 
r:·: f:·, 

86 

·su edad, ni con los problemos de su existencia real. Ingreso y sobresaturaci6n al •!! 

temo educativo, observando que con la expansión de la matrfcula no hay indicios de 

que se diversifiquen los medios escolares tradicionales. Y la creación de centros de-

capacitación técnica masiva, esto es, Ja promoción de un proceso de modernización 

eficientista que establezca mayor funcionalidad entre los instituciones y las necesi-

dados de la reproducción social, tal como se perciben desde la ideología del bloque 

dominante. Las exigencias de que hoya una educación en beneficio de la produc -

ción, sin ver que el fondo del problema es la calidad y no la cantidad de la enseño!! 

za. 

Con lo anterior terminamos diciendo que, es a partir de lo década de los 70s 

cuando se presentan (más notorios) los cambios en el sector econ6mico, pofftico, -

social y educativo. En éste Oltimo se manifiesta con mayor auge, el fenómeno de lo 

" masificación de la enseñanza 0
, por lo que devienen diversas concepciones, entre 

los cuales se encuentra la Tecnología Educativa, que vino a reestructurar todo el s!! 

tema educativo, manifestándose plenamente en los niveles medio y superior. 

Así se comien~o a dar importancia al aspecto técnico - eficientista, plasmándose el~ 

ramente en la planeaci6n educativa, que procura organizar y racionalizar los recUJ"""' 

sos humanos y materiales que intervienen en el proceso educativo, de ahí que dicha 

Tecnología se encuentre dentro de uno concepción funciona1ista, que está instrume!! 

toda bajo el eficientismo que se traduce en los términos: o ma)'Or producción, menor 

costo, en menor tiempo. 

" La dependencia tecnológica y cultural es uno de los factores que inciden -

negativamente en uno sociedad en desarrollo ••• recurriendo con frecuencia a lo -

importación indiscriminada de una tec1111lag(a que, como producto cultural llO suel.,.. 
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estar acorde con las necesidades nacionales ". ( 92) 

Por tal mativo denotamos que el principal papel del sistema educativo, que parte

de la teorla de la funcionalidad t6cnica, es el de servir de mecanisma social de a

cumulaci6n y transmisión del conocimiento cientifico, que esté acorde o las necesl 

dades de la producción. Por lo cual el Proceso Ense!lanza - Aprendizaje, se reduce 

a la shl"flle preporación técnica, dando una fragmentación y segmentación de co~ 

cimientos. 

11 Resulta evidente que el conocimiento que se imparte en las universidades 

tiene coda vez más a reflejar esta situación, esto es, a segmentarse. 

A partir de los desarrollos de la teoría curricular los instituciones universitarias bus 

can adecuar los contenidos de sus planes de e.\tudio o supuestas demandas que se o~ 

ginan en el an61isis de tareas para ocupar un lugar en el desempe!lo de una labor -

profe.1ional, con lo cual sólo se funcionaliza el contenido de un currrculo o un est~ 

dio de mercado y en muchos cosas sólo de opinión, en detrimento directo de onali -

zar los problemas que un campo disciplinario (Psicología, Sociología, Did6ctica )

demanda como requisito indispensd>le para la formoción del sujeto ". ( 93 ) 

Es i"'l'Orfante tomar en cuenta otro elemento, la ciencia, lo cual clebería

ser la lineo que marca la dirección posible que propicie las condiciones favorables

para tener contacto directo con el objeto de conocimiento, buscando su transforma

ci6n,na sólo quedarse a nivel descriptivo, operativo o utilitario que sirvo solamen

te para dor uno mayor eficacia de los recursos técnicos. 

( 92) Pereznieto Castro, Leonel. Op cit., p. 15 

( 93 ) Oía% BarTlga~ A. y Barrón Tirado;· C. Op. cit., p. 15 
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Al mismo tiempo el curr!cula debería ser un proyacto dial6ctico en el cual se en 

cuenlren inmer>0s los objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, avalua • 

ción, todos 6stos determinados por la Política Educativa producto de una realidad -

Histórico· Social, a travás de la cual se manifieste una pr6><is profesional, y no~ 

mo instrumento o herramienta utilizoda por el Estado, que se convierte en un eleme!! 

to pol!tico e ideológico para adquirir coruenso social en las cJ.,,.,., 

La odecuación del currrculo est6 por lo tanto condicionada por los intereses de cla· 

se en el poder, por las necesidades del mercado y los avances de la disciplina, ásto 

última como reflejo de los intereses de pa!!K'S capitalistas desonollados {Estados u~ 

dos de Norteam6rica por ejemplo). 

11 En los países industriafizaáos la educación ocupa un lugar central, respo~ 

de a las necesidades y demandas del sector económico, suministrando mana de obra· 

especializada, cuadros profesionales y técnicas idóneas. Esto se explica sobre la b.2 

se do que la sociedad industrializoda se orienta sobre la tecnologfa industrial mode.!. 

na, basada en la utilización de determinadas materias primos y fuentes de energfa,· 

alta división del trabaja, alta calificación educaeianal y técnica y una renovación 

constante de las equipos y m6todat de producción. 

En los pafses subdesarrollados o dependientes, la educación juega un papel diferen • 

te. Se aisla del sector ocupacional y constituye un orden institucional aul6nomo ". 

( 94) 

( 94) Fuentes .Y.o linar, Clac. " Educación Póblica y Sociedad ", en: Ganz61ez C~ 

sanova, Pablo y Florescano, Enrique, (Coordinadores). /Mxico Hoy. M6xico, Ed~ 

Siglo XXI, 1983, p. Z30 
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En cuanto al Plan de Estudios, asume un car6cter funcionalista, privilegi"!! 

do el aspecto técnico y reduciendo el aspecto Hist6rico - Social. Ya que la opera

cionalizaci6n que ejerce tiene par objeto elevar la calidad y eficacia de la educo

ci6n en favor del aparato productivo. Por lo tanto desde nuestra punto de vista, el

Plan de Estudias constituye una "estructura operativa, entendiendo ésto, como la -

puesta en pr6ctica de un proyecto suficientemente preciso e integrado " ( 95 ), de~ 

tro de una totalidad coherente y cambiante. 

Ante este contexto observamos que en el salón de clases hay una relación -

autoritaria y vertical, donde el profesar es la autoridad y el reproductor de idealo -

gfos; el alumno, ente pasivo y recipiente de éstas, sin darse cuenta de las diferen -

cias o de como son manefados y formados por un currículo. Sus críticos se reducen a 

decir que la culpa es del profesor que no los motiva, que no sabe, etcétera. 

"Llama la atención que las alumnas no perciban loo problemas que la inte

groci6n curricular par asignaturas origina en la dispersión de las materias. Tal pare

ciera que únicamente con buenos maestros las condiciones que afectan el aprendiz~ 

je se modificaría favorcblemente, no se requerir6 otro tipo de transformaciones, nt

un buen currículo, ni un buen planteo metodológico. Es oignificativa que no se per

ciba suficientemente la necesidad de mejorar el currículo, de resignificar el papel

del alumno en su aprendizaje y de fundamentar a nivel teórico las propuestas meto

dológicas que subyacen en las diferentes pr6cticas educativas ". ( 96) 

( 95) Glazman, Raquel e lbarrola, Morfo. " Disello de Estudio de Planes " Modelo" 

y realidad curricular ", en: Revista Foro Universitario No. 38, N.éxico, UNAM, -

1984, p. 52 
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Al contrario, estas pr6cticas se reducen a la acumuloci6n y reproducción de infor -

macio'n tanto del estudiante como del profesor 1 y no a la construcci6n de esquemas 

conceptuales, de un manejo tedrico, crttico, de un punto de vista fundamentado. 

Lo que acontece es un estudiante que escucha una iníormaci6n (ya sea de un prof!. 

ser o de un medio audiov!sual ) 1 y la respuesta de acuerdo a los procesos lntelectu_J 

les que se le exigen es: entender, retener, reproducir y en ocasiones poner en prac_ 

ti ca un concepto, una tácnica o una operacion matemática, desvirtuando complet~ 

mente lo Teoría_- Pr6ctica como dicotomfa necesario para el estudio de la realidad. 

Ello va en detrimento de la formación del alumno, pues no investiga, ni analiza, ni 

construye interrogantes sabre un objeto de estudio en particular ". ( '17 ) 

Mientras que por tratarse de una formaci6n profesional debiera formar un tipo de 

hombre que esto\ preparada " para que dial6cticamente se hebra a la naturaleza, al 

trabajo y a la sociedad" ( 9S ), logr6ndose asf un homb,.., nuevo, político y social,!. 

zante, capaz de transformar su realidod en una actitud crítica y consciente. 

Este acercamiento nos permite damos cuenta de que el sistema educativo ~ 

quiere características económicas, políticas e ideológicos específicas, de ocuerdo

con los distinto• momentos hist6ricos del proceso social; que las condiciones oocia -

les concretas determinan la organización del conocimiento del cvrrfculo, del plan -

de estudios y del programa, en los cuales subyace una concepción de educación, de 

( 96) Dfaz Barriga, A. y Banón Tirado, C. Op. cit., p. 26 

( 'l7} Cfr. lbid., p. 18 - 17 

( 98} Ponciano Fern-oso, Estebonez. Teorías de la Educación. México, Ed. Trillas, 

1980, p. 40 



91 

hombre y de aprendizaje, que fundcsnenta la estructuraci6n de cada uno de ellos, 

De ahr que consideremos importante crear penpectivas de aprendizaje que les perm.!, 

ta ser conscientes ele que la mejor defensa es conocer lo que se va a ensenar y ser -

responsci>le de lo que se sci>e y lo que se desconoce, 

El estudiante de Pedagogfa a lo largo de su preparación profesional, le sur

gen diversos sentimientos ambivalentes. Cuando se inicia la carrera es la emoción y 

el orgullo de estar a nivel profesional, de hci>er logrado ese derecho que muchos no 

alcanzan. Sin embargo al transcurrir el primer d'io, empiezan los brotes de insatis .. 

facción, ya por el docente, la falta de corr.,allerisma o por los temes tan 6ridos que 

regularmente se revfsan. 

Esta insatisfacción va en aumento y lo que debería sor alumnos crfticos, anolrticot

y abiertos al cambio, se convierte en opaHa, sin interés a las reformas y faltos de -

la habilidad para investigar y analizar. 

Así vemos con tristeza que al llegar el Oltlmo semestre, en la mente de los alumnos 

sólo est6 el salir de la escuela y no <aber más de ésta, ni de maestros, ni de traba

jas. 

A raíz de la experiencia obtenida como estudiante y posteriormente en el ~ 

rea docente, proponemos el Seminario como una modalidad de abordar el Procesa -

Ensellanza - Aprendlza!e, el cual• desarrolla bajo caracterfsticas peculial'O$ y de

susuales con respecto a las formas de trabajo del resto de las asignaturas del Plan de 

Estudias, 

La din6mica es la participación activa de acuerdo a su punto de vista, y a la inv"!. 

ligación bibliográfica para la sustentación teórica, 

En el Seminario lo más importcwrte es que el conocimiento no es disponer de 
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lnformac16n acd:iada y repraducirla, sino poseer instrumentos para resolver los pro

blemas que se presentan en el mismo, la¡¡rado por fa habilidad de investigar, buscar 

información, analizar y fonnar su propio punto de vista muy bien fundamentado, 

No se trata solamente de
0

transmitir infonnaci6n, sino lograr que los inte -

grantes se incorporen a manejar los instrumentos de indagación para actuar sobre lo 

realidad. Es decir, el ~~;;~cumulada enajena inclusa al sabio, el saber utilizarlo 

enriquece la tarea y al ser humano. 

En el Seminario el estudiante aprende con su porticipoción directa, proble

matiza y aprende a emplear los instrumentos de an61isis y a plantear las posibles -

v!os de solución, Correlacionando su aprendizaje con los experiencias individuales 

y grupales. 

Una de las mayores virtudes del Seminario es la posibilidad que ofrece de aprender-

o actuar, pensar, fantasear con libertad, observar, escuchar y relacionar los opini~ 

nes propias con las ajenos; a admitir que otros piensan de distinto modo y a formular 

hipótesis en una tarea de equipo, 

Todo esto sin perder de vista los fundamentos teóricos que tienen tanta validez como 

el sentir y pensar de cada estudiante. 

Regularmente el alumno tiende sólo a informarse, a dirigirse a libros y rev!! 

tas que mira superficialmente porque lo importante para 61, es captar lo nueva y h2. 

cer acopio de bibliograf(a e información, Sin embargo en el Seminario se induce a• 

pensar mientras se lee y a considerar ésto como lo m6s importante de la lectura, do

tal manera que se utiliza como di61ogo productivo y no estereotipado, bloqueado;• 

simple reproducción, 

El Coordinador en el tnd:iajo de Seminario debe manefar fundamentalmente-
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la estereotipia y realizar el an6lisis de las esquemas referenciales del grupo. Debe

guiar y ayudar a facilitar el di6logo, detector, entender e interpretar los fenómenos 

grupales que se van gestando. 

Al ser aplicado el Seminario en la ENEP - Arag6n, en la carrera de Pedo

gogfa, con dos grupos piloto, uno de los primeros semestres y otro del <íltimo sem~ 

tre, se llegaron a comprobar hip6tesis. 

Es el caso en la diferencia que hay entre un grupo y otro, en el interés por partici

par en actividades que propician la crítica y el cambio; la habilidad para investigar 

y analizar¡ y la responsabilidad de autoaprendizaje. 

Mientras que el grupo de novatos demostró interés, habilidad y responsabilidad para 

can los actividades¡ el grupa de los viejos demostrd en menor escala o simplemente-

apatía. 

Se hace f6cil trobojar con grupos novatos, pues llegan a una escuela nueva, con g2 

nos de trabajar, estudiar; se tienen que adaptar al comportamiento de sus compañe

ros, a la relación con sus maestros, a ese nuevo ambiente. Y si ese ambiente es el

Seminario desde un principio, se dirigird su interés y comportamiento hacia una for-

ma de trabajo. El 6xito del primer año de estudios ( y tal vez de los siguientes) se

deba en gran parte a la elección diferente de abordar el Proceso Enselianza - Apre_!! 

dizaje. 

En contraposición las alurMOs viejas que aparte de tener toda una historio tradicia -

nal de primaria, secundaria, bachillerato, y por lo menos tres afias y medio en el i;!, 

vel universitario, por lo que han sido adaptadas a la forma tradicional, de ahí que -

adaptarse en el <íltimo semestre a otra forma de aprendizaje les es más diftcil. 

Al mismo tiempo encontrarnos la diferencia en la capacidad de investigaci6n y --
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an61isis, por un lado los novatos a lo largo de las sesiones y en sus Ensayos demostr!! 

ran mayor responsabilidad y capacidad para desarrollar estas actividades, mientras

que el grupo de los" viejos " no les dió la importancia y responsabilidad necesaria. 

" La reproducción de las relaciones de clase, en realidad, es también el r!!. 

sultado de una acción pedagógica que no parle de una tabula rasa, sino que se el'!!: 

ce sobre sujetos que recibieron de su familia o de las acciones pedagógicas prece -

dentes (es decir, de la llamada" educación primera "}por un lado cierto capital

cultural y por el otro un conjunto de posturas con respecto a la cultura ". ( 99) 

Can ello afirmamos que el sistema tradicional coarta la libertad de pensamiento, 

acción y reflexión. No brinda las herramientas para enfrentarse a los problemas de

su enlomo social. No propicia la habilidad de análisis, ni la formación para expre

sar un punto de vista fundamentada y no simple discurso dogm6tico. 

IV .2 COMENTARIOS FINALES. 

A continuación mencionamos algunos de los comentarios que realizaron en -

la óltima entrevista los integrantes del grupo A (novelos). No fue de manera siste

mática, más bien coda quien iba expresando su sentir. 

Hacemos la aclaración de que no aporecen comentarios del grupo B, por no haberse 

llevado a cabo la entrevista, debido a que los participantes na se presentaron a la -

cita. Llegaron uno por una, pero haciendo la aclaración que les era imposible que -

darse, que sólo iban a recoger su calificación. Una hara después algunos hicieran

el comentario de que se les habfa olvidado. 

Comentarios del grupo A: 

- " Yo creo que sr huba participación, a ml en lo personal el Seminario me sirvl6 de 
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mucho, estoy muy agusto con lo que se hizo en la escuela porque nunca se hcbfa -

trabajado asl, nunca se le da la oportunidad ol alumno de expresar sus ideas, vive.!! 

cias, los experiencias que ha tenido y que las relacione con el material que va a -

maneiar ". 

- " El grupo jaló pareja, huba participación de lados, que se reflejó un poquito de 

flojera al cansultar material sf, pero debido a que na hcbía antecedentes de trabajo 

autodidócta, donde naootros oomos responsci>les de nuestro aprendizaje, no que est2. 

mos acastumbrodos a que el maestro es el que exige y al que tenemos que cumplir -

le 11
• 

-
11 En el Seminario la participación ero consciente, uno tiene que cumplir y respo!! 

der por uno mismo, ~to ayuda a que uno aprenda m6s 11
• 

-
11 Sería bueno que se empezara a implementar desde la primaria, luego secundaria 

y así sucesivamente, no que llega uno con una historia bien tradicional y al particl_ 

par en un Seminario es diffci 1 romper 11
• 

-
11 Es algo nuevo, agradable, por algo se empieza. Para mt es la primera vez que -

participo en un Seminario y creo que todos deberíamos tener más conciencia de ser

autodidócta, considero que es importante que el coordinador participe can su punto 

de visto, no como la Oltima palcbra, pero sí que participe porque de él tarrhi6n se

puecle aprender 11
• 

- " Yo vi de otra manera la participación del caordinador, para mi fue perfecta 

pues participd>a cuando nos atorábamos o inicicba, en carrbio si hubiera participa

do m6s noootros nos hubiéramos quedado calladas. Lo importante del Seminario fue -

conocer las experiencias de los demós campalleros, lo que se vive en realidad y mu

chas veces los libros no lo dicen, Aprendi' mucho y no va a - tan f6cil •que se -
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me olvid~ 11
• 

- " En el Seminario un factor que ayudó es que no fuimos muchos, hobfa oportuni -

dad de participar 1 en un grupo mayor no tendrfa los mismos resultados. Huba momo!! 

tos en que divagamos, nas defamos llevor por la emoción de la experiencia , pero -

el coordinador nos recordaba el punto que estebamos analizando, tombi6n Ana ( una 

de los participantes) ayudó al coordinador. El Seminario nos ayudó mucho, me gu! 

taría que siguiera en todas las materias 11
• 

- " Por conocer algo m6s entre al Seminario, me llamó la atención lo participación

activo. Fue agradable y el aprendizaje bueno por los experiencias, se forma una -

responsabilidad en la bOsquoda de bibliogrofl'a ", 

- " Si no hubo los resultados deseodos es porque nos faltó m6s experiencia de este -

tipa para romper con la formo tradicional ". 

-
11 Entre por curiosidad y la experiencia fue agradable, me ayudó a conocerme, a

ver qu6 tanta capacidad tengo para ser autodi d6cta y para anal izar ". 

-
11 Con el Seminario se toma una conciencia critica y 58 aprende a relacionar la -

teoría con la pr6ctica ". 

- " Entre por conocer otra forma de evaluar, me llam6 la atención de que uno fuese

autodid6cta, creo que no lo logre en un cien por ciento pero ya empece", y es quo

hay mucho pesa de los otros materias, Con el Seminario conocemos otros personali -

dades, aprendes a comprender a tus amigos, padres. Adem6s analizas qu6 tanto se

odapta lo que plantean los libros con la realidad del país". 

- " El Seminario me ayud6 a comprender otras peroonalidades, fue grato convivir 

con mis compaleros; se <8$petd la opinión de cada persona, na hubo imposición ". 

- " Fue bueno el Seminario, hubo inten>eción de ...,iencios,' nos dejó un _,tldo 



analítico y crítico 11
• 

- "Estoy acostumbrada a los maestros autoritarios (vengo de vocacional), por esO

al principia na supe que hacer can esa libertad ", 

- "A mr me paso lo mismo, yo vengo de preparatoria y también es tradicional, por 

eso al principio no sabia cual era nuestro objetivo y poco a poco fui entrando a la -

dinámica 11
• 

- " Cuando no lleg~a a le~r o a investigar me desesper~a, pero eso mismo me mo

tivcS>a para prepararme y participar más en la siguiente clase 11
• 

- " Fue bueno la cambinación de los aspectos teóricos con la realidad, con las~ 

riencias 11
• 

OPINIONES RESPECTO A LA CALIFICACION : 

-
11 Si me ponen 6 no me molestaría porque se qYe aprendí, claro en otra materia no

sería lo mismo, aquí no me interesa la calificación 11
• 

-
11 A mr sí me interesa, no creo que merezca 10 porque me faltó m6s responsabilidad 

para ser autodid6cta, pero tompoca seis, crea que lo administrativa es lo importante", 

-
11 Lo m6s valioso es si aprendiste, tys experiencias; llegamos a conclusiones, anali

zamos, aprendimos y eso no se puede medir 11
• 

-
11 En la universidad se tienen que cumplir con varias normas, pero lo importante es

que sabemos que aprendimos, más que en el semestre pasado y esos conocimientos no

se van a olvidar tan fácilmente, es necesario que se apliquen, La califiC<>Ción es sólo 

a nivel administrativo y para algunos a nivel social, pero a mi no me interesa 11
• 

- " Creo que alccm:amos más conocimientos nosotros en comparación can los otros~ 

pot; hay que proponer para el siguiente 111mestre que se lleve a manera de Seminario ". 
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- " lo importante son las experiencias, si me ponen 7 bien ganado; en las anterio

res semestres vimos teorías pero en realidad no reflexionamos, ni analizamos, ni c!:!_ 

ticamos n. 

-
11 En el semestre anterior definimos adolescencia, aquí la definimos pero analiza~ 

do de acuerdo a nuestras experiencias, nuestro sentir y punto de vista 11
• 

Al entrar al tema de la evaluación, creemos que ésta regularmente se limi

ta a la redacción de reactivos, para después pasar al análisis estadrstico y otorgan• 

do una detenninoda calificación, perdie"ndose con ello toda retroalimentación que

podrfo obtenerse tanto paro los alumnos como para los profesores, 

Algunos de estos profesores equivocadamente semejen a la medición con la evalua -

ci6n. Pero en educación, la medición es meramente un acto que se limita a la ob -

tenci6n de ciertos datos que proporciona infonnación del dominio cualitativo do u -

na determinada actividad, interés o destreza. Por lo cual se trata de asignor algOn

tipo de rndice numérico para representar el lugar individual. 

La calificación escolar se le está dando una importancia desmesurada en relación -

con la verdadera dimensión que posee, 

En cuanto al examen, éste ha quedado sólo como un requisito oficial para -

constatar 11 conocimientos 11 a lo largo del periodo escolar. Siendo las funciones pr!_ 

mordiales: la calificación de los alumnos, la selección de acuerdo al alcance cuan_ 

titativo de su rendimiento. 

El examen obliga a seguir un programa al pie de la letra, mide a los alumnos por i

gual, sin tomar en cuenta las diferencias individuales. Lo Onico que importa es la -

puntuación de cada alumna, para que a través de ella se califique, clasifique y p~ 

mocione. 
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As( la labor del curso se orienta hacia un sólo objetivo: aprobar el examen de fin -

de cursos. En perjuicio de un aprendiza(e significativo. 

En el sistema tradicional vigente se aplicon ya sea ex6menes mensuales, -

trimestrales o de fin de cursos, con el Onico objeto de averiguar si se alconzaron -

los objetivos programados a lo largo del curso. Ex6menes que generalmente san me

marfsticos y que proporcionan la competencia y no el aprendiza!•. 

Por lo tanto consideramos que la evaluación implica un proceso analítico sint6tico

m6s amplio de los resultados a lo largo de un curso o del Procesa Ensenanza - Apre!! 

dix.a¡e. Es tomar en cuenta no sólo aspectos cuantitativos, también cualitativos; es

propiciar lo retroalimentaci6n. Es promover aprendizajes significativos que respon

dan a las exigencias y necesidades concretas en el 6mbito pel'30nal y social, El a -

prendizaje no puede reducirse a lo meramente observci>le, 

11 El sujeto no improvisa en cada momento su comportamiento, sino que ex!_! 

te una cierta lógica con el confunto de su historia, experiencia y espectativas. El

aprendizaje sólo puede ser comprendicla coma reestructuración de los 0$CJUemas in -

temos del sujeto y es el cambio de estos esquemas referenciales, es decir, 11 este -

conjunto de experiencios, conocimientos y afectos con los que el individuo pion..,.. 

y actOa, el objeto central del apmndizaje y, por lo tanto, de la ensellanza ".(100) 

Hay que tener presente que el aprendizaje no s61o se da en la asimilaci6n

de la infonnación, también en la pasibilidad de utilizarlo, pues toda construcci6n

te6rica necesita de una pr6xis que le confiera validez. 

( 100) Berruezo C., Jesós. "La dif!cil tarea de promover apmndizajes ", en: Tra

bajo mimeografioclo, M6xico, UAM, Unidad Azc~tzalco, 1978, p. 2 



Por Oltlmo conslderomos que la educación como fenómeno social .., ha d~ 

rrollado y cambiado, sin embargo lo que ha prevalecido es la relación trodicional

de dependencia y autoritarismo entre profesor y olumno. 

De ah( nuestra invitación a la investigación sistemática en el aula, donde odem6s -

se tome en cuenta ol currfculo, su esencia, el perfil de egresado qua se pretende ... 

formar, es decir, el currículo oculto, qve es diferente al vivido o escrito. 

100 

Hacemos una exortoci6n a investigar las técnicas grupaleJ, pues si bien se han apli

cado, también es cierto que no hoy una crítica a éstos. 

Han surgido y se han utilizado infinidad de t6cnicm: lluvia de ideas, panel, corri

llos, phillips 6'6, etcétera, pero éstas sólo se reproducen, sin llevar a cabo un cu':! 

tianamiento, cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones, qué ton bien se aplican, 

qué papel juegan en el Proceso Educativo, en verdad es lo más odecuodo, deja de -

lodo es statvs del maestro. Y a nivel curricular, cu61 es la revolución, en conteni

dos, Proceso Ensenanza - Aprendizaje y relación profesor - alumno • 

Todos estos cuestionamientos es necesario llevarlos o lo pr6ctica, lo que i~lico uno 

investigación, siendo uno de las profesionistas más indicado, el pedagogo, que tie

ne como objetivo crear perspectivas de aprendizaje para la formoci6n de un hombre 

onaHtico, político, investigador y libre para desarrollar sus actividades social - in

telectuales. 

11 Conviene precisar que el atraso que se oblorva en lo investigaci6n educa

tiva en el poís, na s6lo se debe a nuestro dependencia cultural y económica, ni 6n.!_ 

comente como se le atribuye a la juventud de las instituciones que se dedican a la -

investigación educativa, sino que en esta situación se manifiestan las cleficiencim-

de una formación en el 6mbito de lo teórico de los pedagogos, que los coloca en un 
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plano de desventaja en relaci6n a otros profesionlstas. No,,. casual por esta situa

ci6n que la Sociolog(a de la Educación haya tenida un desarrollo particular en el -

6.-élto de la investigaci6n educativa, que contrQSfa con la situación de m6s retra -

sa en otras 6reas de investigación ( Did6ctica, Teor(a Pedagógica ) , no es casual a 

su vez la poca participación de los pedagogogos en la construcción de un pensamle!! 

to educativa ". ( 101 ) 

La investlgaci6n es una tarea fundomental que debe desarrollarse en todas -

las instituciones educativas, sobre todo en patses en vías de desarrollo que, corno -

M6xieo necesitan de una s61ida cultura cientrfica y tecnológica, que les permita un 

mayor 6mbito de Independencia y libertad en reloci6n con los centras industriales -

hegemónicos. 

Adem6s una docencia que no cuente con la pr6ctica de investigación que -

1a alimente, tiende a causar profesionales poco adaptados a los cambios individua -

les y sociales. 

La investigación debe servir como forma de creación - recreación - apropi~ 

ci6n del conocimiento y unida a la docencia como difusión - recreación - apropia_ 

ci6n de esos conocimientos ( 102). Lo formación docente no sólo consiste en la ca

pacitaci6n para uti1izar tecnología. 

Este trabajo no ha tenido la pretensi6n de ser oigo ocabado, pero sr pretende 

ser base o incentivo de posteriores investigaciones, que pongan en entredicho el au

toritarismo del profesor; manifiesten la necesidad de la investigoción sistemática en -

( 101) Dfaz Barriga, A. y Barrón Tirado, C. Op. cit., p. 16 

( 102) Cfr. Glazman N., Raquel. Op. cit., p. 'l7 
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el aula y propicien la revolución curricular para la adquisición del aprendizaje sig

nificativo y desarrollo integral del hombre. 

Si no se presenta un cambio curricular en el sistema educativo, es diflcil -

que la utilizacl6n de una técnica, modalidad {par muy buena que sea), tenga éx.!_ 

to total, pues presentara limitaciones, que le impediran su pleno desarrallo, 

De acuerdo a los resultados del estudio piloto, a las experiencias y funda -

mentaci6n te6rico, creemos que el Seminario debe ser una modalidad did6ctica de -

aprendizaje, donde su dinámica de acuerdo a la discusión, que incluye experiencias 

puntos de visto, confrontación y fundamentos teóricos del objeto de ooudio, lleve o 

la construcción del aprendizaje significativo. 
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ANEXO No. 1 

OISTRISUC ION DE LA 

POSLACION ESCOLAR DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES. 

ZONA 

NOROESTE 

fUl•Tr: P1'0GllAlilA DE 
Dl&CIMtltALIZACIOJI DE 
l&TUDIOI PllOPISIOJllALIS DI 

LA UNAlll, IMPOlllll fl .. AL 1 s.,. 1•74. 
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ZONA 



ANEXO No. 2 

PLAN DE ESTUDIOS 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMERAflO 

DE LA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

ENEP. ARAGON 

( 1976) 

Antropologro Filosófica 

Conocimiento de la Infancia 
Iniciación a la Investigación Pedagógica 
Psicalagra de la Educación 
Sociologra de la Educación 
Tearra Pedagógica 

SEGUNDOAAO 

Auxiliares de la Comunicación 
Conocimiento de la Adolescencia 
Did6ctica General 
Estadrstica Aplicada o la EducaCión 
Pr6cticas Escolares 
PsicoNk:nlca Pedagdglco 

TERCERAf:lO 

Desarrollo de la Comunidad 
Orienraci6n Educativo, Vocacional y Profesional 
Organización Educativa en M6xico 
Pr6cticas Escolares 
Tearra y Prlictica de la Investigación Sociopedag6gica 
Peclagagra Experimental 
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CUARTOAF:IO 

Filosofro ele la Educación 
Sistemas de Educación Especial 
Did6ctica y Pf6ctica de la Especialidad 
Econamra de la Educación 
Legislación Educativa Mexicana 
Técnicas de Educación Extraescolar 
Taller ele Comunicación Educativa 
(Radio, Fotografra y Televisión) 
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PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

ENEP ARAGON 

( 1985) 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

PRIMER SEMESTRE 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 1 
CONOC, DE LA INFANCIA 1 

SEGUNDO SEMESTRE 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 11 
CONOC. DE LA INFANCIA 11 
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INIC. A LA INVEST. PEDAG. 1 
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 1 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 1 
TEORIA PEDAGOGICA 1 

INIC. A LA INVEST. PEDAG. 11 
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 11 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 11 
TEORIA PEDAGOGICA 11 

TERCER SEMESTRE 
AUXIL, DE LA COMUNIC. 1 
CONOC. DE LA ADOLESC. 1 
DIDACTICA GENERAL 1 
ESTA. APLIC. A LA EDUC. 1 
PRACTICAS ESCOLARES 1 
PSICOTECNICA PEDAGOGICA 1 

QUINTO SEMESTRE 
HIST. DE LA EDUC. EN MEX. 1 
ORGANIZACION EDUCATIVA 1 
ORIENT. EDUC. VOC. Y PROF. 1 
PRACTICAS ESCOLARES 11-1 

SEPTIMO SEMESTRE 
DIDAC. Y PRAC. DE LA ESPE -
CIALIDAD 1 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION 1 
LEGISLACION EDUCATIVA 
MEXICANA 

CUARTO SEMESTRE 
AUXIL. DE LA COMUNICACION 11 
CONOC. DE LA ADOLESC. 11 
DIDACTICA GENERAL 11 
EST. APLIC. A LA EDUC. 11 
PRACTICAS ESCOLARES 11 
PSICOTECNICA PEDAGOGICA 11 

SEXTO SEMESTRE 
HIST. DE LA EDUC. EN MEX. 11 
ORGANIZACION EDUCATIVA 11 
ORIENT. EDUC. VOC. Y PROF. 11 
PRACTICAS ESCOLARES 11 - 2 

OCTAVO SEMESTRE 
DIDAC. Y PRAC. DE LA ESPE -
CIALIDAD 11 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION 11 
ETICA PROFESIONAL DEL 
MAGISTERIO 



CU.VE 
0562 
2562 
3564. 
2566 
2605 

2607 
0162 
0768 
0111 
0761 
0908 
"\1143 
2967 
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PEDAGOGIA EXl'ERIHENTAL"l 
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PSICOLOGIA CO!n'O'.PORAl:&A U 
TEORIA Y PRACTICA OC LAS RELACIONES HUHAN'AS 
PSICOPATOLOGIA DEL ESCOLAR 
DESARROLLO DE LA eotruUIOM> II 
TEORIA Y PRACT. DE LA It.'VESTIGACIOll SOCIOPEDAGOCICA II 
PEDAGOGIA EXPERIMENTA!. II 
LAOORA'rORIO DE DIDACTICA II 
PtDACOGIA CClf!PARADA II 
PEDAGOGIA CONTEHPORAtJ&A 11 
ORG-'MISHOS t?AC'IOUALF.S E It.'TERNACJOU1\LE~ OE EDUCACION 

4 
4 
4 
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6 
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TALLER DE COHUHICACION J:DUCl\TIVJ\ I (TELEVISION EDUCATIVA) 
T.a.t.LER DE J:IVESTIGACIOU PEOMiOGICA 1 
TALLER DE 010:".CTICA 1 (ELABORP.CIOU DE MJ'.TEJUAI, AUDIOVISUAL)• 
Tl.LLER DE DIDl\CTlCA (EDUCACION DE ADllL'IOS) 

TALLER DE DIDl\CTlC\ O·~TODOLOGIA DE LA LECTO-ESCRI'l.'URA) 
TAt.t.E~ DE OIOACTICf, (CIDERIIETICI\ P!DAGOGICI\ 1) 
TALLER DE DIDACTICA (ELl\BOP.ACIOU DE PROGF.AHAS PARA SUJE"OOS CON PROBLEt1AS 

DE APRI:NDIZAJE I), • 
TAl.LER DE l>lDl\CTICA (nISTORIA DE DIDACTICA I}. 
TAf..U::R DE DIOT\CTICA (AfU\LISIS DE co:rrentoos I) 
TALLER DE 0101\CTICA (OlDACTICA L).BORAL l) 
TALLEP. DC DIDT1C'!'ICA (PrOBt.!.HATICA DE LA DOCENCIA I} 

.JJ'Al.t.SFI· 06- ORir.UTAC:IOW-_¡:DUCATIVA-l-
ORIOrr:.c10:1 I;OtJc;.>r1vA·, '\'CfC\C!ONAL" y PROF'ESIO~AL II-.l 
1iis'f&ti.AS ··oE EDUCACIO?? ESPECil\L I 
ECOtlO!".I 1\ D~ LA EDU:ACiot: 
TEC!:ICAS DE LA EDUCJ\CION EXTRl\ESCOLA.'1. I 
TALLER DE ORGNIIZACIOH EDUCATIVA l 
EV.'1.UACIOH DE ACCIO!IES Y PROGRAM.\S EDUCATIVOS 
TEORIA Y PRll.C":ICA DE LA Dil'lECCIOU Y SUPERVISIOl: CSCOLAR 1 • 
SDilNARIO DE FI~SOFIA DI: LA EOUCACIO:J 1 
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TALLER DE OIDACTICJ\ IHL'TODOLOGIA DE LA LECTO-tsCRITURA) 4 
TALLER DE DIDACTICA ICIBERllETICA. PEDAGOGICA IJ). 4 
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DE Af'RE?:OIZAJE). 4 
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TALLER ne OIDACTICA (PROBLEKA"l'ICA DE LA OOCE!lCIA II) 4 
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ORIDlT'. EDUCATIVA, VOC. Y PROF. II-2 8 
SISTEtt.'5 DE EDUCACIO:t ESl1ECIAL II 6 
PROBLEMAS EDUCATIVOS DE NiEf'.ICA LATINA ' 
T:C:;JC~ oc L.\ =iuc:-.cION EXTAAl:SCOt.AR II 4 
TAT.LER DE C'JRGtilllZ.~c!or: EDUCATIVA II 4 
PLAN'E1'Cl0tl EDUCATIVA 4 
TEORlA Y PRACTICA DE LA DIRECCJON Y SUPET:V. ESCOLAR II. 6 
SDUllMIO DE FILOSOFIA .DE LA stllJCACIOO II. 4 
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ANEXO No. 4 
111 

ENSAYOS DEL GRUPO A. 

Mostramos unicamente la segunda parte del ensayo, en la que se refiere.

o los aspectos te6ricos m6s relevantes que se dieron en cada una de lm leSiones. 

Este Ensayo en su estructuraci6n consta de : car6tulo, introducción, condiciones -

acadámicos, desarrollo del programo, sugerencias y bibliografía. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

Los temes estudiados en el presente Seminorio fueran los siguientes: 

a) Nociones ele penonalidad. 

b) Pérdida de identidad infantil, proceso de duelo y reelaboraci6n. 

c) Adolescente y familia. 

d ) Identidad. 

e) Socialización y grupa de pares. 

f) Violencia juvenil, delincuencia y drogas. 

g) Manifestadones culturales. 

h) Relación Estado - juventud. 

Pero antes de entrar a explicar cuales con cada uno de los puntos m6s im -

portantes de cada uno de estos temes se me hace necesario comenzar par dar una -

introducción general acerca de lo que es la adolescencia. 

La adolescencia se a visto abordcida y par consiguiente definida de un sin

fin de maneras, yo en este caso voy a centrarme en las definiciones que a mi pare

cer son algunos de los mós completas. 



Spranger sostiene que " la adalescencia es el periodo de traruici6n de la niilez a • 

la madurez fisiol6gica" y para 61 lo m6s importante es que segCin 61 " es la edad -

durante la cual la estructura mental y la psiquis del nino, relativamente no desa -

rrolladas e indiferenciadas, logran su madurez plena", sólo que aquT cuestionar Ta

que ¿Si una persona na logra su madurez plena, no deja de ser adolescente?, a -

&sta creo que deberTamos contestar que el mismo Spranger afirmo " La Ciltima pau -

ta del desarrollo adolescente se caracteriza por el autocontrol y la autodisciplina'~ 

Kurt Lewin no se aventura a generalizar, a menos que ello se haga sobre -

bates de probabilidad. Para lewin la odolescencia "Es un periodo de transición -

en el que el odolescente cambia de grupo", mientras que el adulta y el nino tienen 

definida el grupo al cual pertenecen, el adolescente se desenvuelve entre uno y 2. 

tro, durante la adolescencia los cambios de la estructura Hsico, las experiencias, 

los cambios psicológicos y 50Ciales en que se mueve van a ser determinantes. 

Por Ciltimo relamemos a Fri'l' Redi, con quien estoy tatalmente de acuer• 

do, sostiene que "siempl8 que hablemos de adolescencia conviene que distinga • 

mos claramente das cosas: a) El nCicleo psiqui6trico de los procesos de crecimie~ 

to que deben de producirse en el interior, cualquiera que sea el lugar donde 

crezca el individuo, b) la forma especffica que asume el crecimiento de acuerda 

con el ambiente especffico, espectativas socio - culturales que muchas veces ol• 

vidCITIOs y dejamos de lodo ". AsT de esta 111á19ra podemos decir que la adales -

cencia es un proceso continuo que la moyorTa de los oeres humanos vivimos en -

cierto momento de nuestra vida¡ y esta etapa va a ser preparatoria para entrar al 

munda adulto, aquT influyen tanto factores económicos, sociales, psicológicos -
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biológicos y emocionales. Cabe aclarar que dependiendo de como futl la infan

cia y el ambiente familiar para la vivencia de la adolescencia. 

Ahora comenzaremos con lo que es el programa. 

En cuanto al tema nociones de personalidad, F.reud afinna que " la per -

sonalldad se desarrolla a partir de la matriz de interacciones entre los necesida

des biológico - sexuales y la manero como las Fuerzas sociales les pennlten ex -

presarse o las inhiben" yo oquT estarTa un poco en clesocuerdo, por-que conside

ro que la personalidad es la caracterTstica que distingue a los individuos unos

de otros, y estas caracterrsticas van a ser fTsicas, psicof6gicas y sociales, tam -

bi6n van a ser inhalas y adquiridas, esto es, el nillo al nacer trae una herencia 

biológica y al relacionarse con su medio ambiente comienza a fonnar su peno -

nalidad, y ya en la etapa de la adolescencia, empieza una reestructuracT6n de 

la personalidad con el fin de que haya una aceptación de si mismo ••• 

NOTA: La transcripción fue la mós exacta posible. El Ensaya cantinóa, su desa

rrollo es de siete cuartillas. 
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EL SIGUIENTE ES UN ENSAYO DEL GRUPO A , 

El E111Gyo que p-t- a contlnuacl6n, consta ele una pñmera porte • 

que es la opinldn pel'IO!lal QC(IFCa del Seminario (que no mottl'llmOS ) , y la MgUJ>

da parle que es e 1 An6lisls y canclusionM de los temas que se revlsor6n en el Semj 

nario de Conocimiento de la Adolescencia 11, 

¿ QUE ES ADOLESCENCIA ? • 

CONCEPTO: 

ADOLESCENCIA 1 " Es un procesa pslcosocial durante el cual el joven -

tiene que armonizar el nuevo funcionamiento do su cueipo con conductas acepta

bles socialmente poro formar una pertonalidad integrada en tres elementos b6sicos: 

blol6gico , pslcol6gico y~· • 

OTRO CONCEPTO : 

" La adolescencia es un periodo de transición entre lnfancio y edad adul

ta en donde el individuo debe fonnar una identidad propia la cual est6 prec:edid~ 

por un periodo de adoptac16n ". 

ReKotando un tanta 1 .. d.finiciOMO concluirnos que el adol-te 18 c~ 

racterrza por !Tes aipectos fund-tales : 

a) SOCIAL 

b) PSICOLOGICO 

c) FISIOLOGICO 

El mpecto social, va a estar estructurado por el media familiar, el RM<lio

escolar y el trabajo. &1 .. lllfruclun11 fonnan porte ele un sistema mucho rn6s mnplio 

y m6s complejo, que van a ciar lugar a la formoci6n de nu•lra saciedad. 

Ayudada por uno dl!-nnlnoda ideOIC!lllQ la aoc:ledad cletennillClf6 '-de vettir ,~ 
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diferentes• roles• a ocupar, ciertas conductas a futuro, dependencias detennln_an

tes en la familia y responsabilidades de acuerdo a una ubicación HOMBRE - MUJER 

( funciones ) • 

El siguiente aspecto El psicológico, funcionar6 en el adolescente de acu'!! 

clo a lo correlación del mismo con lo social, es decir, el desarrollo intelectual del 

joven conjuntamente con su esq~mo referencial, corporal y su Identidad se vor6n

olterodos, de acuerdo a las cargas ideológicas que reciba de la socildad, de esta-

manera el adolescente creará en su inconciente mecanismos de defensa, formas de-

conducta tales como: introversión, rebeldTa, mutismo, excesivo cumplimiento, e~ 

troveni6n, sentimientos de culpciiilidad, etc. 

Y par último el aspecto fisiol6gico, que en Cíltima instancia lo considerarTa 

como primer elemento ya que, es el sujeto donde se van a desarrollar cambios, do

tal manera que permiten el ac:ceso o rechazo a formas ya preestciilecidas ele vida -

desde el principio de los siglos. 

Desde el punto de vista fisiol6gico obtervamas algunas carocterTsticas per

ceptibles en el sujeto como el crecimiento y desarrollo de los carocteres sexual

secundarios; los cuales son : aumenta do la actividad de las gl6ndulas sudorTparas, 

disminución del crecimiento 6seo y crecimiento del desarrollo de· coroct•- -~. 

les. 

Otros puntos que considero importantes tranJCrlbir y que nos muestran de -

manera general lo expuesto son los siguientes : 

1.- MADURACION DE ORGANOS GENITALES 

Y GLANDULARES, 

2.- CAMBIOS FISICOS. 

3.- DESARROLLO DEL APARATO DIGESTIVO. 
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4.- AUMENTO DEL TEJIDO ADIPOSO. 

Existe una relación profunda entre los aspectos que mencionamos, el so -

eral, el psicológico y el fisiológico. 

El joven al sufrir los cambios fTsicos tendrá que l¡uscar una identidad y te!!. 

drá que ir conformando una determinada personalidad, en este sentido nos pregun

tarramos ¿ qu6 tipo de personalidad debe Formarse ? • Se dice que lo personalidad 

" es la organizaci6n dinámica de los sistemas psicofTsicos que determinan los ajut

tes del individuo al medio circundante ". Aqur podemos partir de que existen ele

mentos heredados que confonman una primera etapa de la personalidad, pero esta• 

primera etapa debe ajustarse a una segunda que es el medio donde se encuentra. -

Entonces la personalidad deseada será de acuerdo al contexto social en el que se -

desarrolla. 

Por otro lado el aspecto fisiológico esta dirigido por cuestiones culturales, por c~ 

lumbres y por diversas icleologras de coda reglón. 

Par lo consiguiente podemos decir que, el adolescente está determinado por la so

ciedad donde se encuentra sin descuidar obviamente los aspectos psicológicos y fi• 

siológicos. Elementos escenciales para que se d6 dicha interacción. 
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117 
CONFORM4CION Y CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD , 

Para po(le_r conformar las caracterrsticas de la pe""nalidad, prlmeramente

retomar6 la definición de penonalidad que antes mencion6 y trascribir6 algunas -

consideraciones que creT importante resaltar: 

PERSONALIDAD " es la organización, din6mica de los sistemas psicofT~ 

sicos que determinan los ajustes del individuo al medio circundante " • 

"la penonalidad es una estructra inestable, compleja, sujeta a vicituder 

de la historia individual, aún a acontecimientos aparentemente sin importancia. -

No refleja al individuo, sino que es el individuo mismo en lo totalidad 1int6ticQ• 

de todo lo que es • 

El desarrollo individual es por una parte, función de elementos circunstan_ 

ciales heredados y par otra de elementos adquiridas a trav6s de la existencia. Sin

embargo es tarea casi imposible delimitar hasta que punto determinan la conducta

los elementos heredados y dónde comienza la acción de las estructurasadquiridao

en contacto con el. medio " ( 1 ) • 

la canformación de la personalidad si bien no es Onica a acabada, se va a 

caracterizar por los elementos individuales de cada sujeta conjuntamente con la I!!_ 

fluencia del medio en donde se encuentra. Una vez más la interrelación psTquica, 

biológica y social tiene una conformación y caracterTstlcas de la penonalldad, es 

una interrelación que considera adem6s pautas de conducta establecidas en el a• 

dalescente~ 

Considerando que en un nillo se forma la personalidad pero que, siendo a

dolescente la estructura. Para ella tendr6 que tener ciertas logros como 1 indepen

dencia, aceptación de sr mismo, etc. y los aspectos que confonnan la pe_,al¡ • 
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1iial los cuales son 1 

a) Lo intelectual. 

b) El car6cter, 

c) Lo fTsico, 

Para esta conformación de la personalidad tomamos como influencia directa a la ~ 

milia y a la escuela, pero como aspecto escencial a 1 a fomilia. 

En la familia se le ellJella al nino desde los primeros allos ciertas pautas de 

conducta, ciertas funciones especrficas, tanto de hombres como de mujeres y sobre 

todo quien es el que manda y quien es el que tiene que obedecer, 

Esta transmisión de quien es la autoridad no es más que el reflejo del tipo desiste

maque rige a nuestra oociedad la cual est.6 basada en autoridad, desafortunadam'?!' 

te para nosotros, los lnte.-s peroonales de ciertos grupos -iales deforman esta -

concepción, convirtiendola outom6ticomente en un fenómeno denominado " auto

ritarismo " en donde no Importan los medios para alcanzar los fines, tanto es asr -

que no les interesa que el joven no encuentre un espocio donde ubicarse cuando -

descubre su mundo, el mundo de mentiras donde est6 viviendo, y no les Interesa -

tampoco si el joven viola , mata , roba o se suicida, porque para.,... tienen IOI!!_ 

ci6n y es la etiqueta, la construcción de correccianales, las c6rceles y la más -

cruenta marginaci6n. 

( 1) Profesora Teresa Navarez Duor, " IA PERSONALIDAD " ( artrculo) 

NOTA: Este Enta)" continOa, en total 10n nueve cuartillas de delarrolla, 

La estructura fue la siguiente: Car6tula, Indice, Primera parte ( opini6!> penonal), 

ln1Toduccl6n ( de la parte del an61isis), Desarrollo , Conclusiones y Bibliogra!Ta. 



ESTOS SON DOS DE LOS ENSAYOS DEL GRUPO B, 

Vamos a mostrar unicamente la segunda parte del Ensaya, en la que se,... 

fiere a los aspectos teóricos mós relevantes que se vieron en cada una de las sesio

nes. 

Este primer Ensa)'O en su estructuracl6n, consta de la carótula y el desarrolla, no

hay introducción, división entre las dos partes que deberTa constar el trabafo, CO;!! 

clusiones, ni bibliograFTa. 

" Los problemas que me parecen de mayar i"1JOr!ancia dentro de la educo.-· 

ci6n se refieren par ejemplo a la educación permanente definida en sentido amplio 

y no limitarla ni a la alfabetixacldn, ni al pensamiento y conveniencias de los~ 

lores que la mencionan en su dlscul'IO, creo que lo m6s conveniente serra plantear 

un análisis ele lo que ocurre en nuestro paTs y como poder ayudar en el desorrollo

de la educación permanente, 

Con respecto o los auforet revi...dos me parece que algunos ele ellos se 8!! 

cuentron altamente influenciados por teorTas como lo ele lo Funcionalidad T6cnico 

áe lo Educación y lo Funcionolisto y Positivista, lo que llevo consigo paslclo.,..

muy cuestionables, coma es el COIO de Mo. Teresa dT Lauro, que hablo ele la Eco

nomTo de lo Educación, pero como negocio o inversión productiva de capital, y -

como dice Eduardo Remedí, no »lo los formados en el campa educativa podemos

e.scribir o investigar oobre educación, pero par efemplo esta Economista hace tri -

sas lo poco ganado que tenemos en la educación. " 

NOTA : En este'Enta)IO" no existe profundidad del taina, ni cftllill1; 11 el Úllll • 

. cltW·~ .. lit nata •. 
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Segundo Ensayo del grupo B s 

EDUCACION PERMANENTE Y DESARROLLO ECONOMICO. 

Se ha manelada que a trav6s de una educación permanente se incrementa

r6n los niveles educativos y que con esto se vera un aumento en el nivel de desa• 

rrollo económica, 

Esto es reforzado por la concepción modema de educación permanente -

la cual es vista 11 como una educación que constantemente, genera un nuevo tipo 

de hombre; que acepta las modificaciones que le impone su trabafo, que na ple!! 

sa y que se adapta a cualquier cambio que exija la industrialización " ( 1 ) • Esto 

nas pennite ver que la educación pennanente es retomada para adiestrar e integrar 

al Individuo al sistema capitalista, esta educación es orientada por las necesida. -

des de reproducir las fuerzas de trabajo y de legitimizar el orden social existente. 

Esto na pennitira que los adultos creen sus canacimientos ya que unicame.!! 

te adquirirán los necesarios para su optimización como fuerza de trabajo, todo eo

to por la búsqueda de un mejor desarrollo económico. 

La educación permanente• re'-<illct flOI' lo econ6mlco en el momento -

que tiene que implementar una estrategTo para alcanzar cletenninados objetivos,

es decir, a traves de la educacldll preparar6 a la gente que necesita para poner• 

en pr6ctica dicha estrategTa. Un efemplo claro de esto en nuestto pats es la impl_! 

mentación de centros de capacitación para el trabajo ( t6cnicos) y en general el

auge que se le ha dado a la educación técnica , cuando se piensa que es a trav6s-

(.i ) Escobar, Miguel • Educaci6n para adultos atra estrategTa dal sistema caplta

lista p6g. 49. 
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de esta que el paT1 tenclr6 un me¡or desarrollo ecan6mico, 

Como mencione anteriormente los contenidos del cuno me parecen bue -

nos ya que abarcan vario• mpectos de la educoci6n de adullOI, para mi algo de -

lo m6s ntteal~le es lo de la educoci6n permanente y su relaci6n con el desarro -

llo econ6mlca del paTs. Ya que nos permite comprender el por qu6 '"' esta menj~ 

do la educación permanente de esta manera y no como tocio un procet0 que permi

te al hoj;,bre a lo largo de w vida 1i adaptarse a los conbios que implica el desa

rrollo econ6mico pero también de una manera que les permita ser crlticos y creati• 

vos. 

NOTA 1 Este Ensayo en su eslructuroci6n conto con : car6tula, primera y segunclo

parte del Ensayo y bibliografTa ( oolo dos fuentes bibliográfica1). 

La tranocripci6n fue lo m6s exacta posible, con puntos y comas. 
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