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Le), J)cdagog·í2. es u.n.t\ j.e '..~:,L1 di~Jej.vJ_i.r1,:-i.~-J soctaJcs r~u.e 
mnyor·?s discv.r3iones ~y- contr·ovcrsiE'.?3 l'11-1. ~)ro·voeé1do -:"Ja:cc~ -
ti·s.tEtr é~c detc:rrnin2 ... :c stl carácter c1.cn-t{~:ie;o, J.o c·~ta.J. no 
in1pide sea ésta la cnes .. rgada de 11ucer u.11 est~~CLLo 2=1.ste..,,,, 
rná·~;ico ~, -::rofvndo de lo q11e es lo .. ndu_cctción., cJ. ílr~cr10 -~ 
educ_-1-t;i ~,o y todos los elen1e~c1tos que en ésta. inte:r·vie11.er1" 

Una de J .. as áreas que recientemer1te í1B.J"1 21,C_r~i...1.i r.i.do ~-,, 
im"9ortancia en el c2,mro de J.a Ped.a[c:oP:Ía es la referic.a 
al Aná1::_ais ,1 Desar:::'ollo y Evaluación Cur::.":i. cul::1.r, misma 
que en muchos de J.os casos h2. si.do una acti vid.ad '3.esa-«, 
rrollsda por infinidad. de profesionistas D.jenos al c,;_¡r;
po de la Educaci Ón, lo cual ha significado, si no el --· 
fracaso, sí el m:=.ü funcionamiento de J.as :i.nsti tuciones 
educa.ti VdS refle 1ado en las contr2-di cciones surMdo.s en 
tre los fines y ~bjetivos generales de la educs,;ión e ;: 
instituciones, las acciones y actividades realizadas --
dentro de ellas, y los resu¡ tados obtenidos en las mis-· 
mas. 

Las razones por las cuales el pedap:ogo no incu:rsio 
naba o tomab8, pa1~t;e ael diseño curricular, er2;.;.1. e::1.t:ce ·· 
otras que dentro de su :irenaración o no se le brindabacvi 
los elementos para 9re·0ararlo en esta área, o bien sólo 
reci bian ro.dimen tos e información muy general sobre di
seño curricular clásico, correspond.iente a Taba y a -·-
Tyler, sin embargo actualmente los planes de estudio de 
las licenciaturas de PedagogÍa han empezad.o a incorpo-
rar asignaturci..s, cursos, semin9.rios y talleres sobre -
las irmovaciones 0ue en Desarrollo Curricular empiezan 
a surgir, tal y como ha sucedido en la modificación del 
Plan de Estudios de la Carrera de PedagogÍa de la ENEP 
Acatlán. 

En cuanto a la otra variable, el currículo de la -
Educación N orma1, es nece~ario aclar::J.r de &..."ltemano, oue 
éste ha sufrid.o grandes ca"libios, todos ellos en busca -
de una supuesta profesiona1ización de 1a Educación Nor
mal sobre todo a nartir de la década de los cuarenta, -
siendo entre todos ellos el de mayor signifi.cado y 
trascendencia el dado a conocer en el Acuerdo Presiden
cial del 22 de marzo de 1984, con el cual se eleva la -
educación normal al f'I'~.i.d.O de licenciatura y se estaclE!
ce aJ b,c"lill':r~:to ·,.edap·Ó.,-j_co C<Jf'lO reouisito a.e in.o:reso 
;;;, la 'nisra. 
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:c·!:s e:l h:·.cer v-11. cs+u.di.o 7 si no e2~h;:::~·usti-\ro, Et n1i.rLu.cioso 
fL)brc t.~l cv .. crículo de lt:~ nv.r::;1.ra licenci!:¡-i.;1..1_ra ,>e l2v edt1ca 
ei.<..1n Ilo rT1~ftJ, el c1..1.a~. cent e:~r~;le C es<1 e s1:ts ct.r.t.t e ced er:t es -

l'1i st é> ri. cos, 1narco jur .. ídico don.de se s1.:tstenta 1 objeti,,os 
y metas trazada~, 1Jero sobre todo el nuevo -perfil d.e -
e¿::ce3c.do qv.e se E~spers.. como r·esu.lt::Ldo de las recientes 
refo:n~1as sv_friéias. Todo ésto contrastad.o con los nue-
vos '':d.11ci i:Jios y te o rías referidas al dise?ío 7 de sarro-·-· 
l lo y eva• c.ación curricul1::tr, tratar..do al mismo tie!rFJO 
do esta.blecer le .. relaciór1 c·tu.c todo ente .r;v_arde cor1 la 
óalióa.é'. de 10. ed::.1caciÓn normal de rrwnera inmediata y con 
la educ':.1.ción en reneral de manera mediata; -9ues no se -
olvióa eme la educación normal al ser la institución cu 
Y'> fin nTimc: nlial es· 1a forms.ción de docentes nara el 
ní'rel creescolar, bá.sico y medio básico, tiene en sus 
m,:G:J.os t.ma do las más grar.d.es res-oonsabilidades que en 
:na.teria educativa le confiere el Estado. 

Se debe decir ta:nbién que el presente trabajo ade 
m6.s de buscar hacer un estudio del proceso de instru--
mentación de u.n nuevo currlculo, correspondiente en es
·;;G caso al de la Nueva Licenciatura en Educación Básica 
de las Escuel.as Normales del Estado de México y su rel2. 
ción con la calidad de 1.a educ2.ción, representará el _: 
vínculo entre uno de los canr"lOS de la Pcdago,'.?,-ía, el di
se?Io y evaluación curricular, y una de las insti tucio-
nes de mayor imporl:;ancia para el Sistema Educa.ti vo Na-
cional !JOY su eminente canfoter formativo de docentes, 
:La EsctH.=la Normal. 

PL.ANTEPJfi fi:NTO DEI: PROBLEJIIA 

Ls, educación entendida como nroceso sistemftico en 
camina.do 8.l ,:esarrollo social, DolÍtj_co, económico y. 
cultural de un ·l)aís, así como d.el desarrollo de las fa
cultndes integrales del ::.ndi vi duo; ha sido en general -
en el caso de !f:éxico el e je central de la 1Ó€"ica guber
namental q_uc la consio era como el factor dinámco del -
desa:::--rollo, guardando una estrecha relación con los pro 
yectos "901Íticos gubernamentales en turDo. Proyectos :: 
cuya tendencia es -poner el acento sobre c1etErminad2..s -
r,1,,d;9.S narciales, tales como en los nlanes y 1crogram2.s 
.'.'lr;c,~tivos de los Últirn..s 2:?ios (Plan de Once Aros, La 
~,, ¡-·.· -.,·!la Ed1,1c~ +iva, la r~uev9.. ley Fed~ré;.l de Eciucé•.ción, 



1i!I 1?.Lcirl tic -~'i'.r!':_c::.1.-,:~j 6:;,\ p-é1:r:·r::~ .:-d.0[1) -~-~1JJJ:¿·;.~ · 1..:r.:: t2jof; ~te 
~f:',:, ~rm:::~r ~c:3.)"'";; E é.2 v.n ·.::. t r¡t é\1 Le! :.·.d. a nnJ~ .. c~ ~-; e i _-; e lu.~·-::.:, ·e s1n to ~" 
l.a. r~r~~·t1t_,.:t··.c1 n·~:cionz:,.l. c0rnn ·¡_:~.;~ neeetiirl.~=:.cl_~~r] (:_eJ. -r1:.;_f~} se .. _. 

I"er3u.cer1 a frf\!~~ne:ntar :1 ator1i.zar -pr·ot~_r:~:1ct~: JI fl(:J:nc\(!:r1es 
0_1:tE-~ jamas t:~e ir1te ;'.!T@l en u .. n n:r·oyecto nt:_ciC.ilB.J. de n-10:~·!r·rB~ 

i 11 t; e:: gr"e.l Q 

... !lnte te.l rirobJernitica st1.rf..j__ o eu. e 1 ""9fiS ::ido uc:;xeni o, 
el -9royecto ~,ara eJ. inicio ele u.na. íte·vo1.u.cl.Ó1:1 ·:.~~c--11:;_c~tivr.1, 
a tr·avés del Frogr:::..rna Nacj_on.eJ_ 8.c r;au.c~icir~n, Cv .. Jl;~..1l'°'E-t., 

Recre~~ció:n ~; Deporte; el cv.aJ :t""·or:r1Ó -}arte C.e1 1-·12n :Na-~ 
cional ce Desarrollo de i!Iigvel de la f',:.o.rid :i'vrtaC:o -···
(1982-~198,8)., Enté:ndiendose der1tro de este -prorrs.mfi a ·=

la Rev,)lución Educe.ti va como el ·9rocu:o y conjunto coh~ 
rente de acciones e in011a.cionC:~G, 0i_1.1e ele realize.rse, ~~~ 

trcx1sforn1ari2 ... n la estruct1..:i.rG~ ed.v.cf~-t:L·va en sv_s niveles, 
contenidos 1 métodos, sistemas de en2eí'i.a.YJ.za, a~oyos di-
dácticos y culturales en el país. 

Los cri ter:i.os en que se fvnc.Ecmenta son c'c-:-s: La 
crisis en e-enere.l de la educación, caracterizeila nor una 
baja escolaridad en el país, alta re11robación y deser-·
ción escolar, -?dlalfabetismo resistente y alJcos costos -
unit2.rios ·nor alum,.'1.o, entre otr)s. El otro criterio o 
funr1amento fue el c··mteni.c.o del Art;·ículo Tercero de ls. 
Constitución rtéxica..'1. 0., Igualic1a.d el.e derechos 1 las e;a-
rantías incli -r,.rid1J2.les, 0 .. emocracia, ~rat.1-1.if 3.d ~'! laicismoº 

En cuanto a los objetivos oue -r:iersee;uía. Ja Revolu
ción Educativa era'1. tres en general: Le. Descentraliza
ción Eil.ucat:i.va en anoyc a la Descentralización :,racional 
de Servicio él.el Bst2.do, El Plan de Diez .Años :9ar2. la -
Educs.ción Básica, co~o res"luesta a una de 1as recol:!end~ 
ciones de la l,i1,;1'>;,3CO, y a la congruencia oy:c· debe exis-
tir de l0s niveles preescola.r a sectmd8.ria. El tercer 
objetivo y eje central de la Revolución ~ducativa fue -
el de elevar la Calidad de la Educ,:tción, lo cus.l entre 
otros :91.mtos estaba centrado en la fc:rmación de docentes 
para lo cual se proDuso: Elevar a Licenciatu~a la ca--· 
rrera de ?rofesor de Educación Vrimar:!.E y Preescolar, -
creación y re<;_uisito a el bacl1illerato 1Jedag-Ó.rrico l)ara -
cursar la licencio.tvra,' y como consecuenci.a de esta mo.:.. 
dificación, creación e instrv.mrmtación de Flanes 0.e Es
tudio acore.es 2. los rmev ~·s renuerimientos y necesidades 
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del docente para su formación. 

De acuerdo al discurso oficüü, la solución tomada 
no había sido una necesidad imperante exclusivamente -
del régimen de rLM.H. sino más bien representaba y res
lJOndía a una necesidad que desde el año de 1944 con el 
Profes9r Rafael Ramírez se consideraba necesaria -para -
la ·profesionalización de la carrera y a su vez para me
jorar la caJ.iélac1 de la educación. - De esta forma se fué 
viendo cac,a vez má.s la necesidad, no sólo de reestructu 
rar el currículo sino crear el bachillerato pedagógico: 
Medid.cm que sólo se vinieron haciendo de rne.nera i:iarcial 
hasta conformarse de manera total y completa en el 
acuerdo del 23 de marzo de 1984 tome.do por el Presiden
te de la República, Miguel de la Madrid Hurtado (Nl'·".Ií). 

Considerando que el Acuerdo fue a nivel nacional -
éste fue válido y adoptado para y por todas las escue-
lqs normales: Federales, estatales y particulares del 
país. El Estado de México fue uno de los primeros en -
acatar el mandato Dresidencial, aunque al mismo tiempo 
fue de los más cautelosos al no poner en marcha de in-
mediato el nuevo plan de estudios -para la licenciatura 
en Educa,ción Primaria, dado a conocer '!)or la federación; 
pues espero un año más para darse a la tarea de hacer -
una revisión que le permitiese ajustar y modificar el -
nuevo currículo a las condiciones y necesida.des pro1Jias 
de la entidad. 

El l'.lresente trabajo estará por lo tanto limitado a 
hacer vn análisis del currículo de la licenciatura en -
Educación Primaria en el Estado de méxico, a partir de 
su relación con la elavación o transformación de la ca
lidad de la educación, tal y cc-:no fue exnresado tanto -
por el gobierno federal como por el del estado. Y---
puesto que elevar la calidad de la educación no es una 
tarea fácil de realizar y resolver con un simple acuer
do oficial, mismo que sólo re~resenta el inicio de una 
tarea a emprender es necesario hacer un análisis histó
rico, teórico y curricular del objeto de estudio, con el 
pro-pósito de determinar ¿en qué medida o de oué forma -
la nueva -polític2. educativa, cuyo e je central ha sido -
le. formación de docentes a través de la creación de las 
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licenciatur0 
.. s en Eéiucación Bs.sica 7 hs. su;,er2.do el desa

rrollismo y educacionismo que ha caracterizado a los -
·planes y ·nro"TdtkS educativos de los se:::enios Rnterio-
res?, ¿de. qué m2-11.era a través de esta medida se ·ood.ré. -
ha.blar de 1.ma verdadera Revolución Educa ti va, que como 
se ha expresado no sólo transformará a todos los ni ve-
les educativos, sino será el punto de :9artida riars. la -
solución de la 1Jroblemé5.tics. y crisis por la oue actual
mente atraviesa la educación en l\líéxico? 

Por otro lado y aunque hasta la fecha se tiene co
nocim;_ento de ma."l.era general de que los nuevos currícu
los -para las licenciaturas en educación básica y nrees
C'.Jlar, han sido elaborados con base en las innovaciones 
oye sobre teoría curricul2.r y educativa están svr[;'iendo. 
Es im:-iortante hacer una. revisión y aná:i.isis de ¿cuáles 
fueron los fundamentos y el 1Jroceso se.guido -pe.ra la re
estructuración y org3Xlización del currículo de la nueya 
licenciatura de Educación Primaria? ¿cuáles son los :pro 
blemas que ha presentado t8nto en su 1.)lémeación como eñ 
su instrumentación? y sobre todo ¿cómo se ha caracteri
zado en la licenciatura la calidad de la educació a nar 
tir de su flmde..mentE:.ción, 1Jerfil -profesions.l, orl!ani;a:: 
ción y estro.ctune.ción curricular?. Todo ésto con el -
propósito de determinar si el currículo de la nueva li
cenciatura en su c.i~ensión formal está en nosibilidades 
reales de elevar o transformar la calidad de la educa-
ción; o sí éste simplemente es una l_)olítica educativa -
más de:!. g0,)i e:rno en tumo, con :9lanes y 9rogramD.s en 
busca del control y consenso de los maestros y de la so 
ciedad en su conjunto. 

El trabajo está dividido en tres capítulos, en el 
-primero se a'1.ali za.."l los antecedentes :1 evolución histó
ca ele la educ:,-·.ción norm9.l, así como J.a ubicación de la 
licenciatura en Educ.s.ción Primaria dentro de la Revolu-
ción Educativa, a través del Plan Nacional de Desarro-
llo y del Programa 1~acional de Educación, Cultura, Re--· 
cre2.ción y Deporte. Todo esto a nivel nacional y en -
partieular dentro del Estsdo ce rnéxico. 

En el caDÍtulo segundo se rr-:cv.:cre a 1..ma concer>tua
lización teóric tanto de l'c'. caliC: ci de la educ. ción --



como del diseño cnrri cular, a Dartir de tres enfor,ues -
seleccionad0s; el nunto a_e vista tradicional, e1 de 12. 
Tecno1ogÍa Educativa y el T·,talizador e Intef-'rativo. 
Mismos que servirán a.e referencia :92.ra el snálisis del 
currículo de la licenciatura en Educs_ci6n Frim.aria. 

Finalmente en el ca~Aítulo tercero, denominado meto 
dolo.1:-ía para el análisis curricular, se b;_sca ic1entifi
car a partir de la funda!!lentación de la carrera profe-
sional, la determinación del perfil -profesional, la or
ganización y estructuración curricular, y la. evaluación 
contínua del currículo; cual es la concepción de cali-
dad de la educación que subyace y esté. nresente en el -
currículo de la nueva licenciatura en educación primaria 
en su dimeni;rión formal. Todo esto con el propósito de 
lograr un primer acercamiento al objeto de estudio se-
leccionado ~ue proporcione a su vez el conocimiento ne
cesario Para identificar las innovaciones y acortes que 
se encuentren en el nuevo currículo en su dimensión for 
mal; así como aquellas que lÍmi ten y obstacu:)._icen su -= 
instru.mentación. Todo ello a partir del constructo de 
calid·",d de la educación elaborado en el capítulo a.--ite-
rior. 



CAPITULO I 

LA EDUCACION NOR11IAL Y LA REVOLUCION EDUCATIVA 
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A • .1-tNTECEDEN'l'BS DE 1-<'. EDUC11.CI0~ NvRnlli.L, 

1.- Origen Y. E\'.:o:\,ución de le. Educación Normal. 

El objetivo de la educación normal es la formación 
de docentes, y sus antecedentes se encuentran er, ls, 
época prehispánica, tal y como lo cita Víctor Gallo - -
iVlart ín e z • 

"La formación de maestros tiene sus antecede,!! 
tes en la, _época prehispánica se acentúa duran 
te La Colonia y empieza a sistematizarse a -
principios de México Independiente; en 1824 -
se inaugura la primera escuela para profeso-
res en la. Ciudad de Oaxaca y en 182 5 la de -
Zacatecas". ( 1) 

Se denomina antecedentes y no orígenes de la educ§ 
ción nor11ial debido a la no existencia. de una escuela ··
especial izada en la formación de docentes antes de la -
conquista de México, más bien del Tepochcalli y Calmé-
cae se seleccionaba a aquellos alumnos quienes reunían 
los requisitos para consagrarse como sacerdotes y ejer
cer al mismo tiempo las funciones de maestro; enseñando 
e instruyendo a los jóvenes en el campo de la guerra, -
la política y las artes. 

En cuanto a La Colonia se dice empieza a acentuar
se la formaci6n de profesores, debido a la creación de 
escuelas que entre otros fines tenían el de formar do-
cent es, como lo fue el caso del Colegio de Santa Cruz -
Tlatelolco, fundado en 1536, con apoyo del Virrey Anto
nio de Mendoza en el cual "se manifestaba como el es--
fuerzo de los religiosos españoles por formar futuros -
educadores capaces de transmitir a sus connaturales las 
enseñanzas de las bellas artes y la filosofía, con len
guas indígenas". (2) 

.füás adelante los colegios universitarios se divi-
den en varios tipos, de acuerdo a las finalidades pro-
pias de la enseñanza; entre los cuales se encontraban -
los Seminarios donde se formarían los criollos que se -
distinguían como profesores y clérigos, en los colegios 

'if'lo X'II y XVIII. 



En esta ~poca las actividades de inveBtigc.1,ción - -
~ientífica relacionaa5.s cor, la aocencia se ó.esarrolla-
ban con el apoyo directo de la Corona ~spañola. 

Es a part;ir del l'iiéxico Independiente cuando propi.§: 
mente se inicia la sistematización úe la formación de -
docentes a través de la inauguración de las primeras -
escuelas normales. En este período corresponde a los in 
telectuales destacados organizar la enseñanza, como en 
el caso de la fundación de las Escue1 as Lancasterianas 
{1822), como parte del programa popular educacional, -
"sus objetivos, desde el nivel primario tenderían a de
sarrollar, a través del aprendizaje, un sentido comuni
tario en la población estudiantil. Los alumnos más aven 
tajados eran entrenados para ejercer las funciones de -
coordinadores con los demás». (3) 

Por su parte la creación de escuelas normales con 
este nombre, recibe su impulso definitivo con las ideas 
liberales y de reforma que se consolidan en la. segunda 
mitad del siglo XIX. 

A la fundación de las Normales de Oaxaca y Zacate
cas le seguirán en 1828 la Escuela ~ormal de San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, Y en 1833 por decreto del 
gobierno de Valentín Gómez Farías se crean dos escuelas 
normales, una para varones y otra para señoritas, 

En 185G D.on Benito Juárez expide un decreto para 
la fundación de una escuela normal en cada municipio -
del Estado de Oaxaca. 

En 1873 la l!;scuela Normal de Veracruz. 

En 1881 las escuelas normales de Jalisco (Guadala
j ara) y la "Rodolfo Menéndez de la Peña", en Mérida (Yu
catán.) 

En 1885 la Escuela Normal para .Profesores del ~s-
tado de Colima. 

En 1~86 la ,!!;scuela Normal Veracruzana en Jalapa, 
Veracruz. 
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El 24 de febrero de ltí8'( se funda la primera nor-
mal para profesores en la. Ciudad de 1'iléxico. 

En 1889, se funda la segunda escuela normal para -
profesores en esta ciudaa~ 

En 1889, surgen las escuelas normales de Coahuila 
y la de Querétaro. 

En 1893, la escuela. normal para profesores del es
tado de Colima l varones). 

En 1904, fundaci6n de la Escuela Normal de Campe--
che. 

Las dos escuelas normales de la. ciudad de México, -
la de 1887 y la de 1890, más la de. maestras de Jardín -
de Niños de 1908, se conjuntan en ~925 con el profesor 
Lauro Aguirre, para fundar la Escuela Nacional de Maes
tros, la cual ha sufrido una serie de cambios sustanci_§. 
les, ya en su ubicaci6n, instalaciones, como la estruc
tura misma del diseño original. 

La importancia que tiene la creaci6n de la Escuela 
Nacional de Maestros, es el verse acompañada de grandes 
cambios m:r lo referido a la formaci6n de docentes, como 
lo serían la ampliaci6n a seis años el lapso de estu--
dios incluyendo el ciclo secundario. Además de integrar 
toda una Unidad Pedag6gica formada por un jardín de ni
ños, una escuela primaria anexa, una escuela secundaria 
y la escuela profesional propiamente dicha. Por otro -
lado introduce sistemas coeducativos·, para la mejor co
municación e integración entre varones· y señoritas. 

A partir de este momento sería muy extenso e·1 men
cionar la creación de. las nuevas escuelas normales, - -
pues a todas las oficiales, estatales y federales, ha-
bría que agregar las particulares que has·t;a el momento 
se han omitido. Por ello se continuó con la evolución -
de las escuelas normales asociándolas con la política -
educativa en turno del país, e iniciando a partir del -
;.,vrgimiento del Artículo Tercero Constitucional, con la 
D,"roluci6n Mexicana. 



16 

Uno de los primeros proyectos educativos dados a -
conocer es el de la educación rural, apoyado en las - -
ideas y pensamientos de José Vasconcelos, quien conver
tirá al maestro en un trabajador social, cor.ocido tarn-
bién con el nombre de misionero. De esta forma el 22 de 
mayo de 1922 surgió la primer Escuela Normal Federal -
Rural, en la ciudad de Tecámbaro, rllichoacán. Creándose 
al mismo tiempo otras más en distintos lugares del pais. 

Los fines de la enseñanza norm&l rural fueron los 
siguientes: 

"Tendencia a formar maestros exclusivamente -
para atP~der escuelas primarias en el área -
rural del país, para lograr el mejoramiento -
cultural, económico y social del campesino. 

lo. La preparación de maestros para las 
escuelas de las pequerras comunidades rurales 
y de los centros indígenas. 

2o. El mejoramiento cultural y profesio
nal de los maestros en servicio de la región 
en que la escuela funcione por medio de los -
cursos temporales de vacaciones. 

Jo. La incorpor~ción de las pequeñas co
munidades de la misma región al progreso ge-
neral del país, mediante los trabajos de ex-
tención educativa que dichas instituciones -
realizan". (4) 

Hacia eJ. afio de 1934 con Lázaro Cárdenas surge una 
redefinición política y educativa en el país, a través 
del Plan Sexen&l y de la reforma que se hizo al 11.rt:í.cu
lo Tercero Constitucional, lo cual dará una orient&ción 
socialista de la educación; a través de la cual se con
templa la expansión de las escuelas rurales federales y 
se pone el énfasis en la educación técnica y agrícola. 

Durante este período las escuelas normales rurales 
se encuentran en una etapa donde se trc.insforma en .Regi.Q. 
nales Carnpesinas; dotci.ndo a la mayoría de e2tcis escue-
las de personal suficiente péir~ cauacit~r previamente,-



de práctica agrícola al futuro maestro rural. 

1 •. , .,. , 

Respecto a la formc:.ción de los maestros en este -
plan, debe reconocerse como una severa limitación de -
la educación s0cialista, las condiciones, actitudes y 
preparación del magisterio; que no permitieron lograr 
los resul tactos esperados, Tal como lo explica Pescador 
Osuna en el siguiente párrafo: 

"La escuela organizará sus ensefianzas y acti
vidc ... ctes en forma que pcrr.i.i ta crear en la j Ll·~-

ventud un concepto rc:1.cional y exacto del uni
verso y de la vida socialº 

La realidad era el maestro, formado dentro de 
una ideología diferente con un carácter emi-
nentemente conservador no había recibido la -
preparación suficiente dentro de la filosofía 
socialista11

• ( 5) 

Por otro lado en este período la educación normal 
va a adquirir el carácter de servicio público, dejándo
se al Estado la facultad de impartir, la misma que se -
va a conservar desde en·i;onces, 

Con Avila Camacho todas las reformas hechas en el 
período de Cárdenas se van a cancelar y sólo se conser
van: la facultad del Estado para impartir la educación 
normal, así como la unificación de planes y programas -
de estudio de las escuelas normales urbanas y rurales. -
Buscando con todo esto la llamada Unidad Nacional, que 
en este sexenio se decía reclamaba el paísº 

Un punto de interés de este período es el mayor -
peso que se empieza a dar a lci.s materias de contenido -
pedagógico, con lo cual se inicia la preocupación por -
una mayor formación técnico~pedagógica del alumno norm§ 
lista. 

Surge en este tiempo la Escuela 1\:ormal Superior --
1942, la Escuelci l\ormal de Jfapecíalización un año más -
tarde. 

En 1943 y b8.jo los ausf,iCi:Js de J._-,."i.;,,e 'rorres Booet, 
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se fusionan los diferentes sindicLLtos de maestros y se 
crea el Sindicato Nacion¿l de Trabd~adores de la Educa
ci6n. fuedida también inserta dentro de los objetivos -
encaminados a lograr la Unidad l';aciornü. 

A partir de esta década se va a iniciar la profe-
sionalizaci6n de la educación norI1:al, misma que se des
cribirá con mayor detalle en el siguiente apartado. 

2.- ~n Busca de la Frofesionalizaci6n de la Educación -
-N~. 

La educación normal en i\',éxico ha siao considerada 
por. mucho tiempo como una educaci6r. semiprofesional, d_Q 

bidb entre otras cosas a la duración de la carrera, el 
no exigir el bachillerato como requisito para su in[sre
so pero sobre todo el carácter formativo centrad() en la 
mera instrucción y capacitación que por siempre ha ten.1 
do, y cuyo objetivo ha sido el de dotar al maestro de -
los elementos necesarios para la conducción del proceso 
enseñanza-aprendiz aj e, sir::. que ésto le permita cuestio
nar, análizar o reflexionar la labor desempeñada dentro 
y fuera de la escuela. Todo esto ha impedido a los do-
centes de nivel básico y medio lograr el reconocimiento 
social, profesional y económico que su labor amerita. 

Actualmente se han iniciado una serie de reformas 
en la educación normal encaminadas a lograr la profesiQ 
nalización de la c~rrera de profesor de educación pri-
maria, las cuales tienen como eje central el grado de -
licenciatura que se ha dado a la carrera en el pasado :::. 
sexenio clel Lic. IHguel de la Madrid Hurtado, Presiden
te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sin 
embargo, todo esto no ha sido producto de una necesidad 
propia del actual sistema, más bien representa el resul 
tado de una lucha que desae el año de 1944 se empezaría 
a manifesta,r de nianera sistemática en las reuniones, -
asambleas, foros y conrre2os de ectucéo.ción normal cele-
bractos en el país. 

Uno de los primeros maestros quien manifestó la -
nece,ida,d de la profesionalización ae la P.QUCaci6n cor
mal fue Rafael RaffiÍrez, en cuya ponencia presentada, en 
81 l)rirr:~::r Congreso de Educación r~ormc:.l celebrado en Sal 
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tillo, Coa.huila en marzo de 1944. lirgument6 la necesi-
dad de dignificar la carrera del maestro, para lo cual 
sugiere: 1 )Cultura general profunda y amplia en su for
maci6n, 2)dominio de la materia(s) por enseñar y, 3)po
sesi6n del equipo técnico necesario para el ejercicio -
de la profesión. Destacando la necesidad del logro de -
una mayor cultura al igual que las personas dedicadas a 
otra profesión ( médicos, abogados, etc.). De esta forma 
dice, la docencia dejará de ser un· simple oficio u ocu
pación y su única reclamación será la entrega y el 
apostolado. 

:Oé lo propuesto por Rafael Ramírez y las demás po
nencias sobre la necesidad de la profesionalización del 
magisterio, el congreso retomó como conclusiones ofici.§: 
les las siguientes: 

"lo. Es necesario revalorar el sistema -
seguido hasta hoy en la preparación profesio-
nal del magisterio y proceder a la revisión -
total de dicho sistema. 

2a. La Educación Normal debe conceptuar
se de tipo profesional apartándola del carác-
ter de institución de segunda enseñanza. 

3a. Para articular convenientemente el -
sistema de educación normal, es de recomendar
se, con urgencia la revisión del sistema ac--
tual de segunda enseñanza, a efecto de lograr 
la organización de un plan uniforme para. las -
instituciones de este tipo en la ltepública, -
sin prejuicios de que en los programas se in-
cluyan las prácticas que impongan las condici.Q. 
nes especiales del medio. 

8a. Recomiéndese a la Secretaría de Edu
cación Pública la iniciación inmediata de una 
amplia campaña nacional ae mejoramiento de las 
escuelas normales, que abarque tanto el aspec
to material como el técnico de su funcionamieQ 
to. 11 

( 6) 

En el Segundo Cong,reso ~b.cional de Educación !,or--



mal efectm,.do en 11Ionterrey, N .. L .. en noviembre de 1945; 
se proclamó como tema principal un llarr.ado a la Unidad 
Nacional a través de l&s Escuelas I':ormales, como medio 
para crear y reconstruir la paz, desarrollando en los 
alumnos formas y medios de afirmar esa necesidad pa-·--
tri6tica en las nuevas generaciones. 

Con relación a la profesionalización de la educa
ción normal, cabe destacar como de las sesenta ponen--·
cias del congreso, la mayoría coincidieron en sus con·
diciones pidiendo el mejoramiento profesional y cuJ.tu
ral del magisterio y de quienes lo han iniciado, o ha
cen la carrera; al mismo tiempo solicitc.1.ban la unifi-
cación de planes y programas de estudio. 

En octubre de 19 54 se llevó a cabo en la ciudad -
de Iiíéxico la Junta Nacional de Educación Normal, la 
cual vuelve a retomar el carácter profesional de la. 
carrera de maestro y el requisito o antecedente de la 
educación media básica para el ingreso a la riormal. 
Algunos de los puntos más sobresalientes de esta junta 
son los siguientes: 

ºLa cre&.ción e.e un nuevo tipo de maestro 
constituye un problema de primera importancia 
para el gobierno nacional, las característi-
cas que han de tener los nuevos maestros mexl 
canos son: 

aj Ideología, clara y firme asentada en 
los postulados de la Revolución y la Constit~ 
ción l'i!exicana, y en el af{m de nuestro pueblo 
por conquistar la libertad y la justicia so-
cial. 

b) Formaci6n profesional que responcia a 
las demandas de cultura de la población del 
país. 

c) Consciencia del trabajador que se de
rive de la naturaleza., de su función social y 
de sus condiciones econ6micas y profesionales. 

Debe seleccionarse cuidadoss.,1er:te a los 



maestros en las escuelas normales, as{ como 1:1 

los especialistas y empleauos~ 

Todos los profesionistas de la educación 
formados en l~s escuelas normales deberán - -
prestar el servicio social docente, tal como 
lo estipula la 1 ey de profesiones en vigor. 

Todos los educad.ores tienen derecho a -
una formación cultural y profesional del más 
alto nivel. El título de maestro normalista -
debe permitirles el acceso a cualquiera de -
las instituciones de cultura superior. 

El ingreso a la escuela normal, aa.emás ·
de la presentación de certificaao de estudios 
secundarios, requerirá previa comprobaci6n de 
que los aspirantes poseen el contenido de cu_l 
tura necesaria para dedicarse a la enseñanza, 
y las aptitudes propias para el mejor ejerci
cio profesional".(?) 

Hacia el año de 1966 Rafael Ramírez en sus Obras -
Completas, publicadas por la Dirección General de Ectuc~ 
ci6n Popular del Gobierno de Veracruz, vuelve a retomar 
la necesidad de la posesión de una cultura general am-
plia y profunda por parte ctel maestro. 

En 1969, Jaime Torres Bodet, en su.libro "Años co_g 
tra el Tiempo" reconoce la necesidad vislumbrante sobre 
la profesionalizaci6n del magisterio, mediante la impo
sición del bachillerato como requisito para ingresar a 
las escuelas normales, sin embargo, menciona como ante 
el temor de la disminución de la. afluencia a éstas, de
bido a que el estado no elevaba los sueldos de los pro
fesores, se hace caso omiso de esta medida. Tomando con 
esto un sendero del cual se arrepentirá después, hubie
se valido la pena una menor afluencia a cambio de una -
mayor profesionalizaci6n de los docentes. 

En este mismo año se lleva a cabo el Cuarto Congr~ 
so Nacional de Educ&.ci6n Normal nuevamente en Sal tillo·, 
Coahuila, en el cual se hace hincapié de nueva cuenta -
en la profesionalizaci6n de la educaci6n normal expre--



sado en las siguientes conclusiones del Congreso: 

11 Que las escuelas normales funcionen in
dependientemente de la enseñanza secundaria. 

Que en tanto es posible establecer el -
bachillerato como antecedente de la profesión, 
es indispensable que la carrera se curse en -
cuatro años, para lo cual, debe aumentarse 
uno a los tres que actualmenté comprende. 

Que como medidas encaminadas a conseguir 
la revalorización de la profesión de maestro 
de enseñanza primaria se adopten, entre -
otras:· a)una retabulación de salarios que ga
rantice al maestro de primaria satisfacer sus 
necesidades, profesionales y las de su fami-
lia. con decoro, a. la vez que· le de la movili
dad que exijan los aumentos inevitables del -
costo de la vida, b)expedición de una ley de 
escalafón que estable¡¿ca un mayor número de -
categorías en el nivel primario de la educa-
ción, c)implantación de una jubilación obli-
gatoria aJ. llegar a la edad 1 imite, d)revi--
sión de normas de compatibilidad, e)debe est§ 
blecerse legalmente la obligación de un per-
manente mejoramiento profesional de los maes
tros, f)se atienda la actualización del per-
sonal docente técnico y administrativo que -
está en servicio en las escuelas normales". -
(8) 

En el año de 1970 el Secretario de Educación Públ.1 
ca, Agustín Yañez declaró en su discurso del 15 de ma-
yo, lo inoperante que resultaría la Reforma Educativa,
si de antemano no se definían las características del 
maestro, exigidas por el desarrollo, las necesidades y 
aspiraciones del país. Así como las modificaciones de 
su capacitación profesional; reflejado todo ello en la 
reforma de la enseñanza normal. Para lo cual sugería la 
separación del ciclo secundario y profesional, el aña-
dir un afio más aJ. ciclo profesional a reserva de crecir 
el bachillerato, y reformar los planes y programas a -
fin de armonizar el qué y cómo enseñar. 
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Posteriormente en la II Conferencia Nacional de 
Educación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, efectuada en Oaxte:pec, Morelos, en octubre -
de 1970. En el tema 18 referido a los problemas especí
ficos de la Educación Normal y en la resolución III - -
(285) se citaba la necesidad de conferir a la prepara-
ci6n de los maestros, para cualquier ciclo de la educa
ción básica preescolar, primaria, secundaria y prepara
toria ( vocacional incluida), la categoría de una carre
ra profesionái de nivel superior que requiera como ant~ 
cedente la preparatoria general. Así como la de convo-
car a la brevedad posible a un Congreso Nacional de - -
Educación Normal, V (287). 

Un añó después, 1971, se reune la Comisión Coordi
nadora. de la Reforma Educativa, concluyendo y recomen-
dando al mismo tiempo en relación con la educación nor
mal, la necesidad de haber terminado los estudios de 
secundaria y bachillerato satisfactoria y legalmente -
para ingresar a ésta, así como acreditar la posesión de 
las cualidades personales requeridas para cursar efica~ 
mente los estudios profesionales. Mientras un grupo es
pecializado técnico determinaba el tipo de bachillerato 
vocacional que había dE cursar el futuro aspirante a la 
carrera docente, mismo que resolvería respecto al con-
tenido programático y duración de los ciclos subsecuen
tes. 

Posteriormente en el año de 197 3 se emite la Ley -
Federal de Educación, la cual habla sobre la educación 
normal en el artículo 18, incluyéndola en el tipo supe
rior. 

"Artículo 18.- El tipo superior está co_!!! 
puesto por la licenciatura y los grados acadi 
micos de maestría y doctorado. 

En este tipo podrían introducirse opcio
nes terminales previas a la conclusión de la 
l ic ene iatura. 

En el tipo superior queda comprendida la 
educación normal en todos sus grados y espe-
c ial idadc s". ( 9) 
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El Consejo Nacional Técnico de la Educación orga--
niza el Primer Seminario Nacion2.l de Eciucaci6n Normal -· 
Superior, del 18 al 2l de marzo de 1975, en Oaxtepec, -
Iiiorelos, en el cual se recomienda establecer los graclos 
académicos de maestría y doctorado después de la licen
ciatura en las escuelas normales superiores; además de 
declarar a la licericiatura como el nivel mínia,o de for
maci6n científica, humanística y pedagógica que requie
ren la docencia, la administración y la orientación en 
la educación media y normal. 

El tema de la profesionalizaci6n de la educación -
normal se retoma en el tercer seminario regional sobre 
educación normal organizado por la SEP y el SNTE, del 3 
al 5 de junio de 197 5 en Guanaj uato. Dentro de él se --· 
establecen los lineamientos para la revisión del Plan y 
los Programas de Estudio, recomendando la elaboración -
de un nuevo plan de estudios que además de cumplir con 
la Ley Federal de Educación en materia de educación no~ 
mal, considere una sólida formación cultural y cientÍ-·· 
fica para el maestro, que no s6lo equivalga al grado de 
bachillerato general, sino lo supere. Recomendando con 
esto se constituya el bachillerato como el antecedente 
obligatorio para las carreras de Profesor de Educación 
Primaria y de Educación Preescolar. 

De igual forma en los Seminarios Regionales sobre 
Educación Normal efectuados en los estados de Oaxaca. y 
rílonterrey se recomienda la elaboración de un nuevo - -
plan de estudios que logre propiciar el cumplimiento -
de la Ley Federal de Educación, en materia de educa--
ci6n normal. La necesidad de establecer el bachillera
to como antecedente para alcm1zc..r la licenciatura y 
lograr la révaloriz~ción profesional de la carrera. 

Como resultado de las recomendaciones publicadas -
en los tres seminarios regionales efectuados en los es
tados de Guanajuato, Oaxaca y Monterrey, y en conside-
ración del artículo 18 de la Ley Federal de la Educa--
ci6n, así como del número 5G que establece el deber del 
Estado de preveer lo necesario para el perfeccionamien
to profesional de los educadores, el Secretario de Edú
cación Pública en turno expide los decretos 11297 y 
11298 referidos a educación normal, el 26 de ap-osto de 
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1975. El :primero de ellos resalta el requisito estable
cid.o para ingresar a los cursos de Licenciatura e~ Edu
ca.ci6n Preescolar y Primaria, el haber ter1cinad.o los -
estudios de Profesor de Educación Preescolar o de Edu-
caci6n Primaria, de Bachillerato o bien los declarados 
equivalentes. El segundo acuerdo establece la elabora-
ción de un nuevo plan de estudios que además de consid~ 
rar J.a sólida formaci6n profesional docente, cubra de -
manera global los conocimientos del bachillerato, a firt 
de que los alumnos egresados de las escuelas normales,
junto con su título de profesor de educación primaria,
reciban su certificado de educaci6n media superior que 
les permita seguir estudios de licenciatura. 

El 30 de junio de 1977 se da a conocer el antepro
yecto para la creación de la Universidad Pedagógica Na
cional, elaborado por la Comisión IVIixta SEP-SNTE. Con -
el cual se busca el cumplimiento de lo estipulado en e·l 
artículo 18 de la Ley Federal de la Educación, a través 
de la creaci6n de licenciatura y los grados de maestría 
y doctorado para los egresados de normales elementales 
o quienes acrediten el bachillerato y como medio para -
equiparar la carrera de Profesor de Educación Primaria 
y Preescolar con las ca.rreras docentes impartidas en -
las universidades e institutos de educación superior. 

En el misrr.o mes y año se celebra la Junta Nacional 
de Directores de Educación Normal, quienes en su infor
me general coinciden en la urgencia de integrar en un -
organismo o institución todos los esfuerzos que se apli 
can a la formación de docentes, como el medio idóneo 
para lograr que todas las profesiones docentes, como lo 
establece la Ley Federal de Educación,· se eleven en un 
plazo breve al nivel Educativo Superior. 

En el af'..o .de 1978 se establece del artículo terce
ro para la CJordinación de la Educación Superior, mismo 
que dice: 

IIArtículo 3o.- El tipo educativo superior 
es el que se imparte después del bachillerato 
o de su equivalente. Comprende la educación -
normal, la tecnoló~ica y la universitaria e -
incluye carreras profesionales cortas y estu--



dios enc<:uni11b.dos a 0Dte11er los grados de li-=-~_,, 
cenciatura, maestría y doctorado, él.sí como -·
cursos de actual izaci6n y especialización". 

I'íiás adelante el Licenciado Fernando Solana Secre-
tario de Educación lública, en la inaugc1.ración de la -
Reunión sobre la Enseñanz.a Normal B{Lsic;;,., efectua.da el 
8 de octubre de 1980 en Querétaro, hace mención sobre ·
el momento crítico de la educación normal, reflejado en 
los siguientes hechos: 

• La incongruencia de la educación normal con re-
laci6n a lo estipulado en el Artículo 18 d.e la Ley Fe-
deral de Educación • 

• EJ. descuido del currículum de los contenidos éie 
formación profesional al querer abarcar materias del 
nivel medio superior • 

• Lo impreciso de los objetivos del plan de estu-
dios al tratar de comprender aspectos de cultura gene-
ral, y aspectos profesionales por igual. 

Ante io cual recalca nuevamente la conveniencia de 
establecer el bachillerato como antecedente de la nor-
mal lo cual tendría la ventaja de otorgar la licencia-
tura a todos los nuevos maestros. 

Dentro de las consideraciones del II Congreso Na-
cional Popular de Educación, organizado por el s. N •. T. E .. 
en noviembre de 1981, y dentro del tema 2. Formación, -
Especialización Actualización y Mejoramiento del Magis
terio, se precisa la urgencia de establecer los tres -
grados académicos: Licenciatura, Maestría y Doctorado, -
en el ámbito de la educación normal. Sugiriendo un ba-.. 
chillerato de fuerte contenido humanístico como el an-
tecedente obligado. 

A partir del año de 19é32 se empiezan a dar a cono
cer públicamente declaraciones tanto oficiales como no 
oficiales, sobre la necesidüd de dar a la educación no~ 
mal el grado de licenci:::1.tura, a través de l'.)s medios de 
comunicación masiva; como lo es el caso de la aeclara-
ción del cuerpo de Supervisores Generales y Jefes de --



iJ 

') r, ,_ 1 

Enseñanza de l.::. Dirección General de Educación Normal, 
hecha en La Prensa el 29 de agosto de 1982. Dentro de 
la cuaJ. se reclamaba el establecimiento del b8.chiller_§; 
to como antecedente académico para ingresar a las es-
cuelas normales, sin integrar el plan de estudios en -

dichas escuelas. Así como el diseñar y aplicar en forma 
experimental un plan de estudios que comprenda cuatro 
años, a efecto de garantizar la profesional ización de 
la carrera de Profesor de Educación Preescolar y .Prim§ 
ria. 

Por su parte la Escuela Nacional de maestros hace 
un desplegado en el periódico UNO füAS UNO, el 31 de 
agosto de 1982, apoyando las peticiones anteriores. 

DespUBS de un período de casi dos años, se lleva
ron a. cabo reuniones, encuentros y foros; donde se di.§. 
cutieron y analizaron las nuevas propuestas para la -
educación normal, el 20 de enero de 1984. El Consejo -
Nacional Consultivo de la Educación Normal durante su 
XII Reuni6n Ordinaria, presenta al Secretario de Edu-
cación Pública la propuesta para la reforma de la edu
caci6n normal, fundamentada en el impulso dado a la -
educación como factor que influye en el desarrollo so
cioeconómico del país y en la necesidad de mejorar la 
calidad de la educación y profesionalizar la carrera 
magisteria.1, concretándose los siguientes puntos: 

n1.- Fortalecer las funciones sustanti-
vas docencia, _investigación y difusi6n cul tu
ral - de las escueia-s no-r-males e-orno lns·Htu-
ciones de educación superior. 

2.- Formular nuevos planes y programas -
de estudio a nivel de licenciatura para las -
escuelas normales y establecer el bachillera
to como antecedente académico. 

3.- Mejorar el nivel profesional de los 
docentes de las escuelas normales. 

4.- Establecer programas permaner.tes de 
apoyo académico y material para las escuelas 
normales". (10) 



Finaln1ente el 22 de 1narzo de 1984, consid.e:r&.r~d.o la 
Revolución Educativa pro1mesta por el actus.l ré1?;:i.men1 -

el papel asigm.ido al maestro y su forms,ción en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la necesidb..d manifestada desde 
1944 sobre la profesionalización de la carrera de Pro-
fesor de Educación Primc1ria, las necesidades actuales -
del país, lo ciemandado en el artículo 18 de la Ley li'e-
deral de la Educación, la propuesta present~da por el -
Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal, así 
como el estado actual de las escuelas normales, entre -
otros puntos. El c. Miguel de la l'iladrid Hurtado, dispo
ne por acuercio presidencial que los estudios normalis-
tas adquieran el nivel académico de licenciatura, esta-· 
blec iendo un bachillerato pedagógico como antecedente.··· 
Para lo cual los planes y programas de estudio que re-
giran en las escuelas normales, se apegarán a lo dis--·
puesto por la Secretaría de Educación Pública. Este - -
acuerdo se dio a conocer en el Diario Oficial de la Fe
deraci6n, y entraría en vigor un día después de su pu-
blicaci6n. 

Para mayor información ver anexo del acuerdo al -
final del trabajo. 

A manera de comentario general respect_o a la educ_§ 
ción normal y el acuerdo presidencial que le confiere -
el carácter profesional a la carrer& de educación pri-
maria (al darle el grado de licenciatura conforme a lo 
estipula.do en el Artículo 18 de la Ley Federal de Eéi.u-
cación). Se debe destacar la urgencia demand&éi.a no sólo 
en el nivel Normal, sino como una necesidad educativa -
reclamada desde hacia cuarenta años por gran parte del 
sector educativo y reflejada en las opiniones, declara
ciones, conclusiones, resoluciones y recomendaciones -
manifes·badas tanto por Secretarios de Ec1uc8..ción Fúbli-
ca, educa.dores, líderes sindicales; organisrr:os como el 
Consejo Nacional Técnico de Educación, el S1'1TE, Junta -
Nacior.al de Directores de i;duca.c i-:Sn Normal, etc. Y ex-
presadas todas ellas a trEtvés de los foros, confresos,
juntas, asambleas y seminélrios sobre educación. 

3,- Evolución Curricular. 

Por mucho tiempo se ha manejado el I:·lan de Estu--,-



uios como sinónimo de curr:í.culo, ciebid.o a la reciente -
incorporación de este té:c·rnino al ca:n_po ecluca.tivo, afor
tun&o.amente la teoria curricular se ha ido desarrollan
do cEtda vez más en la actualidad, lo cual ha permitido 
el desarrollo de un conjunto de conceptos que al inte-
grarse expresen de manera más explicita el concepto de 
currículo, compuesto por: el diagnóstico de necesidades 
elaborado para la creación de una ca.rrer&, el perfil -
del egresado, los objetivos y el plan de estudios entre 
otros; mismo que reflejará y expresará de manera más -
concreta tocios los demás componentes, a través de las -
asignaturas, programas y contenidos manejados dentro -
del mismo. 

Por otro lado la educación normal en Ntéxico tiene 
escasos ciento cincuenta af;os de haber surgido como tal, 
a ésto se debe agregar la ausencia y desconocirriento de 
una.teoría curricular que permitiese fundamentar la de
terminación, organización y evaluación del currículo de 
la educación normal, lo cual no significa haya habido -
una ausencia de currículo a lo largo de e2e tiempo, más 
bien éste no se presentaba de manera explicita o escri
ta en todos sus componentes salvo en uno de sus elemen
tos: el plan de estudio. 

Razones por las cuales el presente análisis de la 
evolución curricular de la educación normal se hará só
lo referido al único material escrito con que se cuenta, 
los planes de estudio. Para ello se recurrirá al traba
jo del Pro fr. Alfonso Cuevas Pérez "Congresos Peó.agógi
cos de Educación Normal" elaborado en la Ciudad de l'hé-
xico en el año de 1978. 

Para el análisis se concentró la información en los 
siguientes cuadros, para lo cual se utiliza la siguie!l 
te nomenclat;ura: 

I Duración de la carrera (años). 
II Antecedente (P-Primaria, S-Secundaria). 
III Número de Asignaturas en Total. 
IV Areas en que se agrupan las asignaturas. 
V No. de asignaturas por área. 
VI Asiggaturas. 
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Del plan de 1887 al de 1975 se observan los siguien
tes cambios: 

En forma global la duración de la carrera vari6 de 3 
a 5 años, con la observación de aue en 1890 existieron -
dos planes de estudio, uno para profesores de escuela pri 
maria básica (lo., 20., y 3o .. ) con duraci6n de tres afíos y 
otro para profesores de escuela primaria superior con du
ración de cinco años. 

Por otro lado desde 1887 hasta 1959 el requisito pa
ra ingresar a la escuela normal, era tener el certificado 
de educaci6n primaria, a partir de éste año se agrega el 
de haber terminado la escuela secundaria, situaci6n que -
permaneci6 hasta el a..9ío de 1984. AUhqu.e en los Últimos 
planes de estudio de educación normal ya se incluía el ba 
chillerato. 

En cuant;o al número de asignatu.ras tril.enden a ir aurnen 
tando de 22 en 1887 hasta llegar a 108 en el plan de estu 
fü.os de 1972, número reducido a 72 en 1975. 

Con relación al número de materias de cada área, ini 
cialmente la mayor carga académica se encontraba en las -
asignaturas de conocimientos generales, mientras ·'las de -
actividades y formación profesional o psicopedag6gica - -
eran mínimas. Aunque en los planes subsigu.ientes empiezan 
a aumentar las ó.ltimas, sin llegar a superar el número de 
las primeras, a excepci6n del Plru1 de Estudios de 1959, -
donde las materias de formaci6n psicopedag6gica llegan a 
12, mientras las de actividades y cµltura general perman~ 
cen con 8 cada una. 

A partir de 1969 las asignaturas se dividen en dos -
grandes áreas, la de cultura general y la de preparaci6n 
técnico profesional. La primera de ellas contenía: las -
culturales, cívicas, sociales y filosóficas. Mientras las 
técnico profesionales estaban integradas por las del área: 
físico deportiva, tecnol6gica, artística, psicol6gica y -
pedag6gica. La mayor carga académica se encontraba en las 
áreas de formaci6n pedagógica (9), artística (9) y de cul 
tura general ( 8). 'Mientras el menor número estaba en las 
tecnológicas (2), filosófica (3) y las del cívico social 



con 4 asignaturas. 
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En cuanto al número de horas a la semana, el mayor -
número lo tenÍ3Xl las áreas pedag6gicas, cívico social y -
filosófica con 6 horas cada una, mientras el menor número 
lo tenían el área artística con 3 horas y la tecnol6gica 
con 2 a la sema11a. 

E'n el Plan de Estudios de 1972 hay una reestructura
ción en cuanto a las áreas de formación, quedando integra 
das en: ±'ormaci6n científica (14 materias), humanística :: 
(28), psicopedag6gica (20), tecnológica (12) y físico ar
tística (24). Teniendo el mayor peso el área hwnanística 
y la físico artística. 

El mayor nCunero de horas a la semana lo tienen las -
materias del área de formación psic.opedag6gica y la huma
nística9 mientras que el menor número está en las del fí
sico artístico y las del tecnológico. 

Si se considera la uni6n del área humanística y cien 
tífica en una denominada de cultura general, como se ha 
manejado en los planes P.nteriores, esta área supera a las 
demás en el número de asignaturas contenidas, 42. 

Con el Plan de Estudios de 1975, se van a integrar 
todas las asignaturas de formación pedag6gica debido a la 
Reforma Educativa, creándose de ésta forma las asignatu-
ras de el Español y su Didáctica. Las Matemáticas y su Di 
dáctica, etce Quedando con ésto el área científico..,.,pedag~ 
gica en primer plano, con un total de 32 materias, si- -
guiéndole el área de formaci6n ar·tístico-pedag6gica con -
16, la tecnol6gico-pedag6gica con 8, la psicopedag6gica -
con 8 y la humanística pedagógica con 4. 

El número de horas impartidas a la semana es de 30 y 
la mayor carga se encuentra en las asignaturas del área -
de formación científico_pedag6gica con 4 horas a la sema
na por cada materia, al igual qu.e la humanística y la ps!_ 
copedag6gica. 

En el año de 1979 se ree$tructu.ra el plan de estu-
(l·, e:-:, ele 1975 1 reagrupándose las áreas en asignaturl-:ls de -



formación científica ( 27 materias) 1 humanística ( ll 
psicopedagógica { 34), físico-..art íst ica ( 12) y tecno 
ca-(6). 

' --
ógi-

Con relación a el número de horas, de un total de --
32 a la semana, se distribuyen 14 para el área de forma
ción científica, 7 para la psicopedagógica, 6 para la fi 
sico.-artística, 3 para la humanística y 2 a la tecnológJ: 
ca. 

En cuanto a las asignaturas contenidas en los pla--, 
nes de estudio desde 1887, de manera general se observa 
lo siguiente/: 

Existe un número de materias que desde el plan de -
estudios de 1887 se han venido conservando, y am.1.que en 
algunos casos han cambiado el nombre, en escencia siguen 
siendo lo mismo, ejemplo : Español, Gramática, Lengua y 
.Literatura, Actividades del Lenguaje, Español y su Didá..9; 
tica, etc. Los cambios sufridos por estas asignaturas han 
sido en el mayor de los casos supresión y actuaiización 
de los contenidos exigidos por la evolución del conocí-
miento, la ciencia y la sociedad~ 

Resultado también de esta evolución es la ampliación 
y división que el avance de las ciencias y disciplinas -
exigía para el estudio de contenidos cada vez más especi 
ficos, reflejado en la creación de nuevas asignaturas, -
que en algunos casos se volvieron a integrar, tal es el 
caso de las Ciencias Naturales, Ciencias ~xperimentales, 
Ciencias Biológicas Física, Química, Biología, Ciencias 
Naturales y su Didáctica, etc •. Otro ejemplo de ~sto se -
encuentra en las Ciencias ~ociales con la Historia, Ins
trucción Cí_vica, .1-1.ntropología, Historia de la Cultura, -
Civismo, Historia Universalt Historia de füéxico, Proble
mas Económicos, Culturales y Sociales de México, 1mtrop.2_ 
logia i:iocial., Seminario de Desarrollo de la Comunidad, -
etc. 

Otras materias fueron desapareciendo producto de -
los cambios de fines y objetivos educativos que se van -
dando con el tiempo, así como de las nuevas necesidades 
exi'!.idas por la sociedad, ejemplo de esth2 ci.Si,,~na.tl,.1'd.S -
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tenernos: Caligrafía, Gimnástica, Ejercicios 1dli ta.res, -
Solfeo, Agricultura, Costura,. Cosmografía, 1:rntuciio del -
.'i.rmonio, Dibujo de Imitaci6n, Economía Doméstica, Teoría 
del Cooperativismo, etc •. 

Resultado de los mismos cambios y necesidades educl!
tivos y sociales, surgieron nuevas materias de acuerdo a 
las innovaciones que en otros países o en el. mismo se d.§: 
ban, a conocer, ó bien resultado de los planes y progra-
mas educativos postulados por el gobierno en turno. Eje~ 
plo de estas as·ignaturas tenemos: Instrucción Cívica lV'IO
ral, Pedagogía,. Psicología Experimental, Orientación Vo
cacional, Psic:otécnic:a Pedag6gica, Ciencia de la Educa-
c-ión, Psicología Educativa, Artes Plásticas, Teatro, Da.n 
za, Seminario de Dinámica de Grupos, Seminario de Organ1 
zación de la Enseñanza. de la Escuela Unitaria, Seminario 
de Legislación Educativa, Medición y Eyaluación Pedag6g1 
e.a, Tecnol.ogía. Educ:ativa1 etc.., 



B. LA EDCCACION NOiliU .. I: Y LA RSVOLUCICN ED-UC1!.TlVA. 

1.- El Plan Nacional de Desarrollo.:v la Eéiv.ca.ción Norma1 

Elevar la Cc.rrera de -profesor de educación primaria 
al grado de licenciatura, además de res·-.::onder a uD.a de -
las necesidades planteadas desde 194-4, atiende también a 
los postulados básicos de Miguel de la Madrid, conteni-
dos en el Plan Nacional de Desarrollo y ejes centrales -
de la Revoluci6n Educativa. 

El Plan Nacional de Desarrollo presentado })or rlli--
guel de la Madrid es definido como el instrumento princi 
pal que expresa los propósitos, las -políticas, programas 
y principales proyectos para avanzar en las prioridades 
de la estrategia de desarrollo. El pro:9Ósi to nacional -
planteado en este plan es el siguiente: 

""Mantener y reforzar la independencia de la -
Naci6n, para la construcción de una sociedad 
que bajo los ·principios del Est,ado de Derecho 
garantice libertades individuales y colecti-
vas en un sistema integral de democracia? en 
condiciones de justicia social. Para ello r2 
querimos de una mayor fortaleza interna de la 
economía nacional, a través de la recuuera--
ción del crecimiento sostenido, que permita -
general los empleos requeridos por la pobla-
ción, en un medio de vida digno y de la soci~ 
dad, a través de una mejor dis·t;ribución del -
ingres·o entre familias y regiones, y el conti 
nuo pérfeccionamiento del régimen democrático. 

Objetivos de Desarrollo 

1.- Conservar y fortalecer las instituciones -
democráticas. 

2.- Vencer la crisis. 
3.- Recu~erar la capacidad de crecimiento 
4 .- Iniciar cambios cualitativos a_ue requiere 

el país en sus estructuras económicas, P2 
líticas y sociales". ( 11) 

La estrategia general -para cum·rlir con estos objet_i 



·vos p1a:1tea la accion simu1t2[nea en dos sentidos con1·1~·le,~· 
mentar.íos Ja, reordenación. econÓ;nica y el inicio de c:2,m·-·-
bios de estructura :::_ue elimine desea_uilibrios. 

Para la realización de esta estrategia habrán de -
observarse las sigi,iientes orientaciones: El Nacionalis
mo Revolucionario; La Democratización Integral; La Socie 
dad Igualitaria; La Renovación Moral; La Descentraliza-: 
ción de la Vida Nacional; El Desarrollo; El Empleo y Com 
bate a la Inflación y La Planeación Democrática. 

La educación también contribuye a la reordenación 
económica, expresa 11'::iguel de la Madrid, para lo cual :pr.2_ 
pone una reestructuración económica, rolÍtica y social -
a partir de la educación y manifiesta de manera concreta 
su propuesta en la Revolución Educativa contenida y fun
damentada en el Plan Nacional de Desarrollo. :H.esultado 
de las necesidades detectadas a través de los foros de -
consulta popular efectuados durante su campaña. Dentro 
de los cuales 

"Se define como necesidad b:4'.sica a.e atención -
prioritaria a la educación y la cultura, la sa 
lud y la seguridad social, la alimentación, la 
vivienda, el tra...~s:9orte colectivo, la recrea-
ción y el de:9orte y la calidad de la vida y --
del medio ambiente" (12) 

Ante la definición de la educación y la cultura co
mo necesidades básicas, se inicia un estudio de las con
diciones o estado en que se encuentra la educación a prin 
cipios del sexenio, expresado en el diagnóstico -present~
do en el Plan Nacional de Desarrollo, del cual destaca -
lo siguiente: 

En los Últimos cuarenta años ha aument':ldo la matrícu 
la educativa, sin emb~rgo, la c~lidad de la enseñanza se 
ha rezagado con respecto a la expansión del sistema. 
Mostrándose c·or ejem,-10 en el nivel T'rimario altos Índi
ces de reprobación y deserción escoldr. 

La educación ofrecida en los niveles :rimario y se
cundario opera aún en forma desarticulada en cuanto a su 
finalidad, organización, conteni.dos y m::Ítodos. Además -
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los contenidos de los :9rogramas educativos no res-oonden 
suficientemente a las exigencias presentes de la socie
dad. 

En relación a la educación normal dice: 

"La democratización de la enseñanza, producto 
de la revolución hizó necesaria la incorpora
ción de un gran número de ciudadanos a la ta
rea educa.ti va, lo q_ue obligó al Estado a des
plegar un esfuerzo para for.na.r y capacitar a 
los maestros, multiplicando el número de es-
cuelas normales en todo el territorio na.cio-
nal, así, de las 45 normales que había en ---
1900, se pasó a 1500 que existen en la actua
lidad. 

Hoy, la educación normal presenta problemas -
de congruencia y dispersión, la formación de 
los egresados no res~onde adecuada~ente a los 
contenidos de los planes y programas de estu
dios de los ni vel~,en los que desarrollan su 
labor, ni re:9reser.ta un equilibrio cuantitati 
vo res9ecto a la necesidad. 

No obsta_~te en el nivel de escolaridad de los 
maestros y los adelantos en la tecnologÍa edu 
cativa, los programas de actualización y supi 
ración del magisterio son insuficientes y no 
coinciden con las aspiraciones de este sector" 
(13) 

En el diagnóstico se describe también la incongruen 
cia y desarticulación existente entre la educación tecno 
lógica y la estructura productiva, así como la crisis e-;;: 
que se encuentra la educación superior. 

A partir de el diagnóstico educativo ~resentado, -
del proceso de consulta popular, del ideario político -
del gobierno y del Artículo Tercero Constitucional, se -
elaboraron tres propósitos fundamentales ~ara el sector 
cclucativo. 

a) Promover el desarrollo integral del individuo y 
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de la sociedad mexicana. 

b) PJapliar el acceso de todos los mexicanos a las -
oportunidades. educativas, culturales, de¡:::ortiva.s 
y recreativas~ 

c) Ite jorar la prestación de servicios educativos, .,.. 
culturales, de~ortivos y de recreación. 

De las líneas generales de acción propuestas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, las referidas a la Educa--
ción Nonnal se encuentran en el segundo punto • 

• Desarrollo de la cultura nacional 

}forl:;alecimiento de la calidad académica. Forma-
ción1 superación y actualización del magisterio. 
Reorganización de la Educación Nonnal. 

º Revisión de Y.lianes y programas de estudio de edu
cación básica • 

• Racionalización de la matrícula de la educación -
media sunerior y supérior • 

• Impulso a la Educación Tecnológica • 

• Coordinación del sistema de educación tecnológica 
y universitaria con las necesidades del país • 

• Im~u1so al deporte y a la recreación. 

2 .- ,:[!.. FrogrsJ-!!1ª Nacional de Educación, Cultura.!. Recrea-
~l.JL Depo_rte. 

tJn afio des-r.ués de haberse dado ·J. conocer el Plan -
Nacional de Desarrollo, surge e1 Programa Naci,':'lal de -
Educación, Gulturap Recreaci6n y De ,orte 1984-1988. El 
cual está corouuesto ~orlos siguientes apartados: Diag
nóstico, Imagen Objetivo, Objetivos de la Revolución Edu 
cativa, Lineamientos y Estrategias de la Revolución Edu: 
cati va, Metas sustantivas y los Programas. 

En el diagnóstico ademá.s de mai"le jar la información 



contenida en el Plan Naci:::ns.l de Des1:.rrol1o en rc:.Lació::_ 
a la educación normal, considera a los maestros como lu 
esrina dorsal de todo sistema educa.ti vo, traduciendo l&. 
formación magisterial en formación del educando y conclu 
yendo: 

"La ca~acidad y actualización del magisterio -
es una actividad que se c3-esem:peña de acuerdo ·
con criterios y objetivos ya superados, situa
ción que se· agrava por la exigua coordinación 
de esfuerzos entre las instancias que propor-
cionan este servicio, lo que genera duplicida
des y omisiones. Esta imnortante actividad se 
ha convertido con eJ. tiempo más en un requisi
to esc5.lafonario que en un instrumento para me 
jo1°ar la calidad de la Educación". (14) 

En el aspecto de imagen y objetivo pretende lograr 
cambios sustanciales. y estructurales en el sistema para 
fines del siglo XX, a través ele las políticas educativas 
y culturales, reflejadas en una elevada calidad de la -
enseñanza. 

E-.a relación a la formación de -profesores, busca la 
articulación de un modelo coherente con los di versos ni-
veles y modalidades educativas, el cual cubra las necesi 
dades pedagógicas del sistema. Consolida.~do a nivel li: 
cenciatura la educación nomal, con los consecuentes --
efectos en la calidad de la práctica docente y la reva1o 
ración social de~ profesión magisterial. 

Respecto a los objetivos del Programa Nacional de -
Educación, Cultura, Recreación y Deporte, se encuentra.~ 
estrechamente relacionados con la estrategia general del 
país, para a su vez alcanzar los cuatro objetivos pro--
-¡_:mestos oor el nresente gobierno y asignando así a la -
educación una. función ci.e r:-rimer orden reflejado en la ro 
lítica educativs,. revolucionaria. El Objetivo Geners.l 
dice: 

"La Revolución educativa deberá erradicar los 
dese·~uilibrios, 18.s ineficiencias y deficien
cias r:iue se ha11 gener--do a través de nuestr& 
evolución históricc;.. Sólo ..::sí s.~ ~odr..f. ele-
var v pre;,ervar un 6.lto ni veJ de cs.lidad di:- -



la ense~é.1.1.viza ':ir E'Lillpliar el acceso a. la~ ed;;_ca .. cióri. 
a todos los estratos y grupos sociales. La -
educación debe contribuir a consolidar l)aulati 

L -

namentei La Sociedad Igu.alitaria, La Revolu-
ción Moral, El Nacionalismo Revolucionario, La 
Desceritralización de la Vida Nacional y La De
mocratización Integra111

• (15) 

t:5 

Los Objetivos específicos del programa referidos a 
la educación normal son dos, el número I y el 4. 

l.- Elevar la calidad de la educación en todos 
los niveles, a partir de la forrnación integral 
de los docentes. 

4.= Regionalizar y desc·entralizar la educación 
básica y normal. Regionalizar y desconcentrar 
la educación superior, la invéstigación y la cu,1 

II e· 6, tura. l·) 

Se hace énfasis en la necesidad de no sólo la exp~ 
sión y cr·ecimiento de los servicios educativos, sino de 
mejorarlos, atendiendo el aspecto cualitativo, de ahí -
oue la calidad de la educación se vincule con la forrna-
ción de los docentes y se conciba como un factor estratf 
gico para el futuro del país. Sólo en la medida que és
ta se eleve, la sociedad y el Estado podrán aspirar a -
las nuevas generaciones dispongan de mejores -posibilida
des, p~ra satisfacer tanto las necesidades nacionales co 
mo sus aspiraciones personales. 

En cuanto a los lineamientos de estrategia de la Re 
volución Educativa, se agrupan en generales y específi-= 
cos I los referidos a la formación de docentes son los si 
guientes: 

a) Generales. 

"La Revolución Educativa se realizará con los 
maestros, partiendo de la convicción del ele
vado valor social de la docencia. Por tanto 
uno de los propósitos centrales es la revalo:ri 
zación social y profesional del magisterio, -
esta revolución fortalecerá al docente, su --



caps,cidad profesj_onali su res-ponsa}:i:U.dad ·
social y su vocación de servicio" (17) 

b) Específicos. 

Las tareas que se em-prenderá.."1. pare. mejorar la cali
dad de la educación deberá expresarse en tres vertientes 
la. en los docentes, 2a. en los programas y contenidos -
educativos y 3a. en métodos y técnicas que eleven el ---
aprovechamiento de los alum,,'1os y la eficiencia terminal. 

El énfasis fundamental tendrá que darse en la prep~ 
ración de los docentes, poniendo en marcha acciones y -
progra.'1las que ayuden a elevar sustancialmente la calidad 
de la enseñanza ofrecida a los futuros maestros. Para -
esto será necesario: 

• Establecer un sistema integral de :fonnación de do 
centes, con el bachillerato como antecedente • 

• Reestructurar los planes y programas de estudio . 

• Apoyar la superación de los maestros forinad.ores -
de docentes. 

Poneil:' en marcha -prograi:!183 de especialización. 

En relación a las metas sustantivas, planteadas paJl!l. 
alcanzarse hacia 1988 en el área de formación docente, -
se encuentra lo siguiente: 

Objetivo: Elevar la calidad de la educación en to-
dos los niveles, a partir dela formaci6n integral -
de los docentes. 

Metas: 

El Bachillerato será requisito de ingreso a los -
planteles para la fonnación de docentes. 

Elaborar nuevos planes y -programas de estudios~ 

Rediseñar la estructura y abrir nuevas opciones 
en educaci6n normal. 



/1.rl 
• 1 

-Impartir cursos de c3..pac1.tación y actualización 
para atender a todo el magisterio, estableciendo -
Th.'1 sistema ·para que todos :.oued3.u obtener el grado 
de licenciatura. 

-kr;oyar el trabajo de los maestros en el aula, do-
tándolos de material didáctico suficiente y adecua 
do 

-~fo.cia: 1988 se habrán armonizado pedagógicamente -
los planes y programas de la educación preescolar, 
primaria y secundaria, se habrán definido antece-
dentes mínimos comunes y regionales, estableciendo 
los métodos de ense?íanza y disefíando los a·9oyos di 
dácticos. 

Progr2!lla de Form~ción Superación y Actualización del Ma
gisterio. 

Objetivos Específicos del Programa: 

Tllet as : 

Crear un sistema integral de formación magisterial 
con el antecedente del bachillerato. 

Elevar la calidad de la educación de los maestros 

Adecuar el currículum de la educación normal a -
las necesidades de los servicios en donde los ma~s 

tros ejercerán la docencia. 

Racionalizar la matrícula de lc.S normales, en con 
gruencias con las necesidades previstas de maes-
tros en los diferentes niveles de enseñanza. 

Ca:péí.ci tar y actualizar a los maestros de acuerdo 
con los requerimientos pedagógicos en su -práctica 
docente. 

• Implantar hacia 1988, el sistema integral de for
mación de :9rofesores a nivel licenciatura y pos-
grado. 



• Aciecue..r la estruc-~ura de la matr:t'.cula de los fvtu 
ros docentes ·_oara que ésta coincida con la.s nece-
side.des del sistema educa.ti vo en los di:fere:::ites ·· 
servicios • 

• Multiplicar los cursos de actualización para ater.i: 
der, entre 1984 y 1988 a 30 mil directores de ~18E: 
teles escolares y lograr que todos los maestros en 
servicio asistan o por lo menos un curso de cafa·-· 
citación o de actualización • 

• Establecer u..YJ. eso_uema ps.ra oue los maestros en -
servicio puedan obtener el grado de licenciatura • 

• Elaborar, imT,>rirr..ir y difundir 735 mil publicacio
nes de apoyo pedagógico en el período 1984-1988. 

Las observaciones que se -pueden hacer en relación a 
la 9rofesionalización d~ ld ed;_cación normal, el diag,.1.Ó§_ 
tico del estado actual de la educación, los objetivos, -
propósitos, metas y lineawientos ES-oec:i'.ficos contenidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1984-1988, y el Programa 
Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
l984-1988 son las siguientes: 

la. Era urgente tomar medidas referidas a la modifi 
cación de estructuras y contenidos de la educación nor-= 
mal. 

2a. Existe con.Q.'ruencia entre el Phm Nacional de De 
sarrollo y el Progr~ma Nacional de Educación, Cultura,= 
Recreaci6n y Deporte, a través de sus objetivos genera-
les y sus linea:nientos específicos, en lo referido a la 
formación de docentes. Aunque en algunos casos son muy 
re9etitivos los objetivos y no se enc~entran diferencias 
sustc....~ciales, 9or decir, entre las líneas generales de -
acción del rla.n Nacional de Desarrollo¡ los objetivos y 
metas generales del Programa Nacional de Educación, Cul
tura, Recreaci6n y Deporte, y los objetivos y metas es-
pecÍficas del Programa de Educación Normal. Haciendo -
falta la ampliación detalle de las metas y objetivos es-· 
pecÍficos con mayor precisión. 

Ja. Se enfatiza ~nucho en una revol1.-:.ción educativa -
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con base en una calidad de la educación, misma riue habría 
de ser la base de los grandes cambios estructurales que 
se espera lograr en el Estado :I la sociedad mexjcana. 
Sin embargo en nin6rú.."'l momento se operacionaliza la vari.~ 
ble calidad de la educación, es decir, no se dice de ma
nera concreta qué se entiende por y cómo habrá de lograz: 
se esa calidad de la educación. 

4a. Un punto importante de resaltar en los plantea 
mientas hechos tan.to en el .Plan Nacional de Desarrollo -
como en el Programa de Educación, C. R, y D., es el lu-
gar que se da a la educación en el desarrollo económico 
y socj_al <del país; pués se le considera corno uno de los 
ejes principales a través del cual se habrá de lograr la 
transfonnación de las grdildes estructuras del país. Y -
sí bien es cierto que la. educación no es el factor deci
sivo y Único pa:ca l~ transformación de la sociedad, se -
debe reconocer su importancia den·tro del conjunto de fac 
tore~, que contribuyen al atraso o desarrollo ecónómico,
político, social y cultural de un país. 

5a. Fina1mente se debe calificar como un acierto el 
haber considerado a la formación de docentes como el pi
lar en torno al cual giran las reformas y modificaciones 
encaminadas a lograr la Revolución Educativa. Pues de -
muy poco habrían de servir los cambios planteados para -
el sistema educativo, si no se prepara antes a la gente 
para el manejo y comprensión de las nuevos enfoques y r~ 
formas hechas a los planes y programas educativos. Aun
que al inicio de estos cambios y reformas surjan proble= 
mas que de una u otra forma se tendrán que enfrentar. 

3.- ~esús ~~yes He~oles y la Educación Normal. 

Jesús Reyes He roles, Secretario de Educación PÚbli
ca del lo. de diciembre de 1982 al 18 de marzo de 1985, 
fue nombrado "ideólogo de la Revolución Educativa", en -
tanto centr6 toda su atención en la fundamentación e ins 
trumentación de la misma. 

a) Reyes Heroles y la Educación. 

Este concibe a la educación como la oosibilidad más 
__ ¡¡11 rl, · 1Gncurosa del 9rof:reso individual y social, en 



lo individual considera delJe lograrse una educación in-te 
gral del hombre, donde la razón, la sensibilidad, lavo-: 
hmtad, las capacidades físicas 7 ]_a aptitud p,3,ra la rel.§::: 
ción dialéctica entre la sociedad y la educación, en tag 
to la sociedad orienta a la educación y dicta sus carac
terísticas; má.s a su vez es guia.da por la educ2.ci.ón como 
un factor transformador de la sociedad sin caer en cata§. 
t rofismos ni deterninismos. Subrayando a partir de esto 
que la Revolución Educativa sólo será posible sí toda la 
sociedad se moviliza y participa. 

b) Reyes Heroles y la Revolución Educativa. 

Pro!)one una revolución educativa cuyo fin se encam,:h 
ne a corregir las fallas e insuficiencias del sistema -
educativo, referidas principalmente a la calidad, la ~ju~ 
ti.cía social y a la organización de los servicios. Para 
ello pretende lograr el desarrollo integral del indivi-
duo y de la sociedad mexicana, ampliar las oportunidades 
de acceso de todos los mexicanos a la educación, a los -

. bienes culturales, deportivos y a la recreación; mejorar 
la prestación de los servicios; combatir mediante la edu 
cación, las desigualdades de origen, económicas, socia-: 
les, o culturales de los educandos. 

"Para la Revolución Educa ti va son prioritarias 
las medidas encaminddas a vigorizar la cultura 
nacional e impulsar el desarrollo de las cultu 
ras étnicas, populares y regionales; fortale-: 
cer la formación y superación profesional del 
magisterio y reorganizar la educación nonnal -
relacionar adecuadamente la educaci6n con el -
sistema productivo; alfabetizar al mayor núme
ro posible de mexicanos hasta ahora privado~ -
de este servicio; atacar las causas de deseT-
ción y la reprobación y avanzar hacia la educa 
ción básica de diez grados nara todos los mexi 
canos; acrecentar la eficiencia y calidad de -
los servicios de educación básica y normal me~ 
di.ante la descentralización otorgar al deporte 
y a la recreaci6n el lugar aue deben tener en 
la sana integración mental y física del indivi 
duo y de la sociedad". (18) 



I!."'n la comparecencia de Reyes He-roles ante la Cáma-..,. 
ra de Diputados el 4 de diciembre de 1984, define a la -
Revolución Educativa en los siguientes términos. 

"Se ha denominado Revolución Educativa al nroce 
so de aceleración y transformación de la educa-:
ción en J'lléxico, a una serie de instrumentos y -
objetivos que pretenden hacerle frente a la cri 
sis educativa ••• 
La Revolución Educativa pretende convertirse en 
un movimiento que impulse una nueva moral, la -
educación no es el remedio para todos los pro-
blemas ni puede c~nbiarse una sociedad radical
mente a través de ella; pero puede movilizarse 
las conciencias-en la búsqueda de una sociedad 
cualitativament~ mejor. La Revolución Educati
va es un proceso y un conjunto coherente de --
acciones e innovaciones que de realizarse tran!=!_ 
formaran la estructura educativa en sus niveles 
en los contenidos 7 en los métodos y sistemas de 
enseñanza y en los apoyos didácticos y cultura
lesu-º (19) 

Se pretende con toco ésto obtener y llegar a un pr..9. 
ceso educativo y no instructivo, canalizando lo instruc·
tivo con 1o formativo, de tal forma que se enseñe al edE; 
cando a pensar por cuenta propia, a investigar, a saber 
encontrar y tener los estímulos para nunca desesperar de 
buscar. 

En conclusión la Revolución Educativa pretende com
batir las desigualdades regionales y sociales, sin lle-
gar a concebir la educación ~orno la grán panacea iguali
taria,pero tampoco desaprovechar las posibilidades que ·
la misma tiene, creando y brindando sistemas compensato
rios encaminados a lograr las desigualdades. 

A través de ésta se busca lograr una congruencia en 
tre la educación legal (estipulado en las leyes) y la 
educación real, con todas sus contradicciones y proble-
mas. 

e) Reyes He roles y la Formación de Maestros. 
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Reyes He roles define al maestro como" áquel que se -
traza por meta la exigencia, el estudio permanente y una 
gimnacia intelectual; par~ estar al día en el saber huma 
no y en el dinámico y cambiante saber pedagógico. Para
de esta forma elevar al educando en aprecio, dignidad y 
saber, y puesto que el maestro es la espina dorsal de t~ 
do sistema educativo, es el realizador de intenciones, -
de su capacidad y entereza ética depende el vigor, cará.2_ 
ter y rectitud de las generaciones venideras que habrán· 
de encara.r los desafíos y oportunidades del futuro. 

Por lo cual, dice, la necesidad de integrar un sis
tema coherente de formación de maestros, constituye una 
preocupación de la Revolución Educativa; pues el maes--
tro tiene por tarea escencial desarrollar el resreto y el 
amor a la verdad la reflexión personal, los hábitos de -
libre examen al mismo tiempo que el. espíritu de toleran
c:ia, e1 sentimiento del derecho de la persona humana y -
de la dignidad, la conciencia de la responsabilid~d indi 
vidual, el sentimiento de la justicia y de la solidari-
dad social. Sólo de esta forma se podrán lograr metas -
extensas y de mejoramiento cualitativo en la educación. 
Ante ello la Revolución Educativa pretende estimular y 
vincular la investigaci.5n con la docencia, revalorizar 
la escuela y la profesión del maestro'! (20) 

En su Informe de Labores de 1983-84 ante la comi--
sión de Educación de la Cámara de Diputados y Senadores, 
Reyes ~eroles declaró: 

"Imperativo escencial de la política. educativa 
es el mejoramiento de la calidad en la forma-
ción de los docentes. Con este propósito, se 
ha establecido un sistema integral para la for 
mación de los maestros, cuyo fin es lograr que 
la educación normal resnonde a criterios de ca 

' -
lidad y sea congruente con las necesidades y -
características de los niveles educativos don
de el futuro mentor realiza su labor". (20) 

Ante la Cámara de Diputados declaró el 4 de diciem
bre de 1984, lo siguiente: 



"Se elevará la calidad del magisterio en las 
escuelas nonnales. Por un lado, con los nu~ 
vos planes para la formación de los docentes 
Y, por el otro, con los planes de capacita-
ción y superación para la docencia ••• Se -
cuenta con un espíritu decidido en los maes
tros, en lo que se refiere a capacitación y 
superación; y se es~eran, se abrigan grandes 
esperanzas sobre los resultados que en este 
terreno podrán obtenerse". ( 21) 

53 

En cuanto a la política seguida en las escuelas nor 
males, dice, se ha caracterizado por au.~entar en los gru 
pos de ingreso la matricula para educación preescolar,: 
debido al exceso de profesores de educación primaria y -
la deficiencia de preescolar, también ·se procedió a sus
tituir las segundas por las primeras en las escuelas no_r. 
males federales. Buscando con esto ofrecer a un mayor -
número de niños e.l servicio de un año de preescolar. 

Esto debido a la existencia de un exceso de nrofeso 
res de primaria, por lo cual se ha iniciado una p;lÍtic~ 
de reducción del número de matrícula para primer ingreso 
Existe una sobreoferta de profesores, :mes de los 40 mil 
en el ciclo 1982-1983, las escuelas oficiales pudieron -
absorver alrededor de 18 500 maestros de primaria. Cabe 
resaltar que en este número de egresados; 9 400 provenían 
de normales federales, 11 000 de estatales y 18 600 de -
particulares incorporadas. 

En 1984 Reyes Heroles dió a conocer los siguientes 
datos referidos a la educación normal. Existen 83 norm.§:_ 
les federales, 38 primarias, 13 preescolar, 32 para pri
maria y preescolar; 96 estatales, 49 para primaria, 25 -
preescolar y 22 para primaria y preescolar; 69 particul~ 
res incorporadas a la federación, de las cuales 30 son -
de primaria, 19 de preescolar, 20 para primaria y prees
colar; 125 incorporadas a los estados, 69 para primaria, 
39 de preescolar y 17 para preescolar y primaria. Ante 
la situación actual, el camino es la regulación, la ra-
cionalización y la inspección o supervisión, declara y 
concluye, se está regulando la egresión y la reducción -
de los grupos a fin de canalizar la educación fundamen-
talmente hacia -preescolar y reducir la normal de primaria. 



E'n este mismo año se tenían estudiando, en todos sus 
grados I a 144 300 alumnos en normal superior; 34 350 en 
normal preescolar; 69 000 en normal primaria y 4332 en -
normal de especialización. 

d) Reyes Heroles y la Calidad de la Educación. 

En cuanto a la calidad de la educación Reyes Heroles 
la define en un~ entrevista hecha en el programa Hombres 
y Retos por Ricardo Rocha, en septiembre de 1983 1 de la 
siguiente forma: 

"La Revolución Educativa Rechaza la educación co 
momero proceso de información y persigue afir-: 
mar en el mexicano actitudes de constante mejor~ 
miento personal, de autoaprendizaje, de aprecio 
y creación de valores y de nuevos conocimientos. 
Para lograrla::.mejorará el funcionamiento de todo 
el mundo educativo, emprendiendo los ajustes y ·
modificaciones en métodos y sistemas a los dife
rentes ni veles. Propósito fundamental es la ele 
vación de la calidad de la educación. La Cali-
dad educacional tiene que corresponder a la ex-
pansión cuantitatiya que ha experimentado el sis 
:tema educativo nacional" (22) 

El maestro debe enseñar al alumno a pensar ~or cuen 
ta propia, debe incitarlo a desnertar más aptitudes pari 
formar o pulir ·su innata inteligencia. Para lograrlo es 
necesario un conocimiento no se contraponga a otro, la -
comunicación en todo el saber se resalte, que todas las 
ciencias se apoyen entre sí. 

Para todo esto, propone revisar los exámenes veri-
ficando el aprendizaje y no simplemente la memorización. 

Al revisar las calificaciones es indispensable se -
lleven a cabo por el profesor, un representante munici-
pal, maestros calificadores y la comunidad. 

La supervisión será importante desarrollarla por 9:!:; 
pervisores especializados nara asesorar y coordinar. Es 
to quedará más completo si-se logra conjuntar con asoci~ 
ci.ones de padres de familia, de estudiaFi;es, alumnos y -
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J_ograr una mejor comorensión del marco contextual en que 
surge la reforma educativa. 

1.- Marco Económico ----
Los Últimos sexenios se han caracterizado por una -

aguda crisis económica, política y social, reflejada en 
todos los sectores del país. 

Los antecedentes de la crisis económica de manera -
inmedL,.ta se encuentran hacia 1971 cuando emTJieza a de--· 
caer el desarrollo estabilizador, por lo que surgen pre
siones inflaci0narias y la contracción de la inversión -
privada, Ante las tendencias al desequilibrio económico 
se emprendieron medidas de ajustes, sin embargo, la eco
nomía entro en el esta.~camiento productivo. 

Para 1976 la crisis económica se expresa en toda su 
fuerza; el gobierno se declara vencido, dejando de sost2, 
ner el ritmo de actividad económica, iniciado con el de
sarrollo compartido, y renuncia a sostener el ti,o de -
cambio. 

El estancamiento de la economía del país en el pe·-
ríodo de Luis Echeverria se prolongó hasta 1977. En es
te a~o, el crecimiento del PIB apenas alcanza 3.4 por -
ciento. A partir de 1978 se dio una acelerada recupera
ción con tasas de 8 y 9 por ciento, basada fundamental-
mente en el impulso petrolero, para desembocar en la se
vera crisis que en +982 llevó a un decremento de 0.16 -
por ciento. 

Esta situación fue la culminación de un proceso que 
se venía gestando decadas atrás y que no encontró en el 
régimen de López PortillQ, medidas que atenderán a los -
problemas estructurales pese a la disr,onibilidad de los 
recursos petroleros. Su política podría caracterizarse 
por tres líneas básicas: 

"1a. Atendida a las demandas de los empresa
rios en su afan por- recuperar su confianza a 
través de la amnliación de subsidios y de la 
reforma fiscal aue pretendía incrementar los 
ingresos, a través del IVA y aumento de las 



tarifas de los bienes y servicios del sector 
público. 

2a. Sustentar el crecimiento económico en -
el petróleo, cuya industrialización exigió -
altas cuot,:J.s de im[Jortación y de inversiones 

3a, Convenios con el FMI que exigian la de-
terminación de tm presupuesto austeron (23) 

Durante los años intermedios 1979, 1980 y 1981 se -
recuperaron los niveles de crecimiento pero sólo como -
consecuencia de la política de incentivación a la econo
mía~ y a la industria -petrolera como palanca del desarro
llo. 

De esta forma fue surgiendo un contexto de caídas -
recurrentes en la producción económica, el Estado mexica 
no ca~ró en la crisis fiscal i por un lado los gru-pos de :: 
ce.pi'i;al exigÍa.n subsidios a través de los servicios y -
bienes que generó la intervención ;estatal, por otro, los 
grupos sociales mayoritarios demandaban servicios bási-
cos 1 alimentación, educación, vivienda, etc. a los que -
hubo de atenderse en al[_;u,.'1.a medida para no poner en pel_:!:_ 
gro la estabilidad de:L país. De esta forma se fue caye!! 
do cada vez más en un deficit del gasto público federal, 
pasándose del 7.2 por ciento del gasto total en el perío 
do de LÓpez l'llateos, al 10. 4 por ciento en 1971 y llegar
al 27.6 por ciento en 1981, segÚn cita :Margarita Noriega 

Estos porcentajes reflejan un crecimiento del PIB 
artificial y con base en el endeud~miento del país. 

Al término del sexenio de José LÓpez Portillo e 
inicio del de Ií!iguel de la Madrid, la crisis ha afectado 
todos 1os cam-pos de vida nacional, no pudiendo ser la -
educdción la excepción. 

Aunque para LÓpez Portillo las erogaciones en edu-
cación de acuerdo a los estudios de Blanca Margarita No
riega, ampliaron su participación en el totr,.l de su ra-
mn , a pesar de las restricciones financieras ~ue Cdrac
tc.-izan los primeros años de su régimen. Pareciendo ser 
un factor im~ortante de ello el movimiento magisterial -



iniciado en 1977 y consolidado en l978. Ade:cás de que ·
esta expansión era factible en el contexto de la recupe·
ración económica vía la expansión del petróleo y el en-
deudamiento externo. 

En cua'1.to al período de Miguel de la Madrid, se 
caracteriza6 por una disminución acumulada del -PIB, lo 
cual indica la ineficacia del proceso de recuperación, -
existiendo un bajo nivel en la producción industrial y un 
descuido del sector agropecuario. 

Al inicio del sexenio se definió como uno de los -
objetivos principales, el abatir la inf'lación y la cri-
sis econó~ica y social del país, para ello, el interés -
estuvo centrado en el sector social; con lo cual resu1t:;J; 
ba beneficiado el educativo. Sin embargo, a fines de 
1985 un grupo empresarial analizó el Plan Nacional de D~ 
sarrollo y se ~ercató de lo anterior, demostrándo con -
~llo el fracaso de la política oficial anticrisis orill:;J;n 
: do con ello al gobierno a retomar los planteamientos y 
sugerenci.J.s del sector privado, brindando mayor atención 
y apoyo al sector industrial y descuidando al sector so
cial y entre éste al educativo. 

A todo esto se debe agregar el crecimiento de una -
Deuda Externa cada Nez más impagable, pese a todo el -
gobierno ha tenido que seguir recurriendo a los presta-
mos nar~ hacer frente al déficit presupuestario del país. 

En el año de 1981__]a deuda externa suneraba los 95 -
mil millones de dolares, mientr:.:LS en ese mismo afio la -
producción total del país era de 172 819 millones de do
lares, es decir, la deuda externa equivalía a más del --
55% de dolares de lo que se producia en Wéxico anualmen
te, según las fuentes informativas de los medios de comu 
nicación. 

La renegociación reestructurada de la deuda ha trat 
d0 consigo una brusca devaluación del peso :frente al -

dólar, brutales recortes del gd.sto pÚblico, precios es-
peculati vos e inflacion"'rios en ascenso, rápida disminu
ción del superavit de la balanza comercial, expresando -
en: Mínima inversión proc1ucti va, aumento de la tasa de -
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desempleo y crecimiento económico que dificilmente podrá 
ser superior a 31~ en 1985. 

Bsta política de austeridad económica se eontra'puso 
á •. la lJOlÍtica eduéati va del . sexenio de W. M. H. ..,...,;.;;,. 
al pretender ampliar y mejorar el sistema educativo con 
un prcsunuesto bajo, aunque según lo muestra Olac li'uen-
tes lVIolinar, el gasto ha crecido de manera notable, mul
tiplicándose casi por cuatro, pero todo ello de manera ".'" 
superficial, pues son pesos que han perdido buena parte 
de su valor ante la inflación. 

"Comparando el presupuesto con los Índices in 
flacionarios, el pa..'1orama es distinto. 1982-
y 1983 resultaron años críticos para la educa 
ci6n p1Íblica~ con una importante reducción d; 
los recursos reales, pero en 1984 el deterio
ro fue contenido y la situación cuando menos 
no empeoro. Para 1985 9 y en medio del opti-
mismo que existía en esferas gubernamentales 
del afio pasado, se vlaneó iniciar la recuper_§!; 
ción del financiamiento. 

El presupuesto creció 61 por ciento, mientras 
se estimaba que la inflación en el año no pa
sarla dé 40 l]Or ciento. Las perspectivas fa
vorables se derrumbaron muy pronto. La infla 
ción se aceleró' las dificultades financieras 
del gobierno se agudizaron y los precios y vo 
lúmenes de las exportaciones se redujeron se: 
veramente. La administración de De la Madrid 
acordó reducciones del gasto pÚblico del or-
den del 8 por ciento sin que nos ex-plicará en 
qué magnitud afectarían cada campo de activi
dad pública, y en -parl;icular a la educación -
(24) 

Dentro de su artículo denominado Educación y Auste 
ridad, Fuentes 1/!olinar dice también, la reducción de sa= 
larios ha sido el rubro más afe-0tado de la educación co
mo resultado de la austeridad, agravándose la situación 
debido a que durante los años de auge no hubo una eleva
ción de los salarios de 1os trabajc:J,dores de la educación 
i;inc; que l.os recursos entonces abundantes fueron dedica-



dos a la expansión del sistema escolar. En los Últimos 
cuatro afies, el salario del maestro ha -perdido, en prom~~ 
dio, un tercio de su poder de cornpr::t; lo cual ha pei'mit;h 
do hasta hoy no se haya presentado la necesidad de :;red.u
cir las dimensiones de los servicios educativos. 

Menciona también la existencia de un tratamiento di
ferencial de los sectores y ni veles del sistema educati
vo, en cuanto a presupuestos; pues mientras los rubros -
relacionados a la administraci6n han aumentado eonsidera 
blemente, limi ta.ndo el crecimiento de la planta física y 
reduciendo a su mínima expresión las partidas para inves 
tigación, y los gastos para la operación directa del sii 
tema crecieron menos que el conjunto del presupuesto, -
presentando situaciones muy di versas como las siguientes 
los niveles y modalidades que perdieron recursos en ma-
yor proporción del conjunto del sistema han sido la pri
maria y la educación de adultos. Por su par'ce, la secU!! 
darla, la preparatoria y la enseñanza media tenninal hm1. 
mantenido su posición en el presupuesto, mient~as los -
dos extremos del sistema, preescolar y superior, recibí~ 
ron asignaciones superiores a la tendencia general del -
gasto. 

En cuanto a la Educación Normal se pueden inferir -
algun~s consideraciones como las siguientes: 

Uno de los objetivos específicos del Programa de 
Formación Superación y Actualización del Magisterio para 
el régimen· de'M M FI, c~mo ya se hab~ mencionado, es el de 
racionalizar la matrícula de las normales, en congruen-
cia con las necesidades prévistas de maestros en los di
ferentes niveles de enseñanza. 

Con lo cual se pretende de manera inmediata hacer -
un recorte :presupuestal o bien mantener el ya asignado a 
la educación normal, y de manera mediata, ocupar a el --· 
gran número de maestros sin plaza que por razones sindi
cales se les está pagando sin desempeñarse como docentes. 

Por lo tanto el dar el grado de licenciatura a la -
educación normal, permi t:i.rá equilibrar la sobreoferta de 
maestros en el país 9 pues pasara.'1. dos años sin haber --
egresados de las escuelas normales 



La licenciatura de la Educación Normal surge tam--
bien dentro de una crisis de la política educativa naci.9. 
nal, caracterizada sobre todo por los conflictos durante 
el período de 1976-1982, entre la Secretaría de Educa-~;,:
ción Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). RefI'ejando y manifesta..YJ.do en los -
proyectos presentados por cada uno de estos organismos, 
para la creación de la Úniversidad Pedagógica Nacionaljl 
y de una u otra forma representa el antecedente más --
inmediato de la licenciatura en Educación Primaria en -
las normales~ 

El SNTE fue creado en 1943 y concebido como un Órg~ 
no con un fuerte apoyo popular que serviría de interme-
diario organizador al cuerpo político del magisterio. 
Al haber funcionado de manera eficiente como instrumento 
de movilización entre las clases populares, el gobie::cno 
le ha perm:i.tido la creación, en su inter1or, de grupos -
políticos muy poderosos para di.sputar su control, desta
cando entre ellos el de Jonguitud Barrios denominado, -
Vanguardia Revolucionaria y actualmente g:ruJJO hegemónico 
razón :por la cual debe ser considerada actualmente como 
una fuerza significativa en la formulación de lJOlÍtica -
educativa. 

La creciente participación del SNTE en el proceso -
de negociación política, se debe a la función mediadora 
de los sindicatos, esta emergencia del poder del sindica 
to resulta también de las necesidades institucionales p; 
ra obtener un alto nivel de legitimación política, sin= 
embargo: 

"El constante encapsulamiento burocrático del 
Proceso de toma de decisiones, la creciente -
complejidad de la sociedad civil, la amplia-
ción y diversificación de las demandas plan-
teadas, por distintas fracciones de clase, -
han contribuido a un persistente conflicto de 
interés y quizá de entwe el Sindicato Nacio-
naJ. de Trabajadore·s de la Educación y la Se-
cretaría de Educación Pública, especialmente 
en áreas oue rebasan el ámbito l&.1~0ral y que 



son por ley, de la competencia de la Secreta 
ría". (24) 

Lo que es importante mencionar es que el sindicato 
no tiene poder ·para imponer su voluntad sobre las cues
tiones :fundamentales que son debatidas. Sin embargo7 -
tiene e.l suficiente para bloquear iniciativas o para li 
mi tarlas de una manera muy sistemática a nivel nacional. 

Las principales áreas de negociación del SNTE han 
sido ls~ siguientes~ 

1.,- Empleo y política de promoción interna 
2.~~ La reforma administrativa al interior de la SEP. 
3 •... 

4.-

La calidad de la enseñanza y la capacitación de los 
maestros, esto es la 011eración de las normales y la 
concepc:i.6n de los currículum de administración y d~ 
cencia. Es. muy importante señalar que en contraste 
corJ. otras profesiones, los maestros de primar:ta y s~ 
cuncl.aria luego de graduarse en una escuela oficial 
automáticamente obtienen trabajo en l.a SEP. 
La definición de los mecanismos de supervisión esco 

i -

5.- La designación por ~rocedimientos escalafonarios del 
personal directivoº 

Considerando el segundo punto es nomo el SNTE ini-
cia y toma par~e del conflicto con la SEF en la creación 
de la Universi.dad Pedagógica Nacional. 

La UPN tenía como uno de sus propósitos inicia.les -
mejorar la formación profesional del magisterio, lo cual 
podría contribuir a me~jorar la calidad ·de la educación. 

Los antecedentes más inmediatos del proyecto de la 
UPN se encuentran en la demanda del sindicato por una -
universidad para maestros. Ante lo cual José LÓpez Por
tillo en su candidatura hace la promesa de la creación 
de la UPN como una característica esencia de su futura -
política educativa. 

hntre marzo de 1977 y diciembre de 1978 se integran 
dos comisiones, una del SNTE y otra de la SEP, para ana
J.ü',2.;;: el proyecto de la UFN y su implantación. Estas --
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dos conusiones produjeron dos proyectos académicos y ad-
ministrativos radicalmente diferentes. 

El proyecto elaborado por la segunda comisión expr~ 
saba con mayor claridad las orientaciones de la SEP, :fue 
finalmente aprobado por el presidente Lópéz Portillo, y 
el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Fede 
ración el 29 de Agosto de 1978, lo que constituyó el ins 
trumento jurídico para la creación de la UPN. ...,. 

La política del SNTE fue apoyar a profesores prove
nientes de la tradición no:rmalista que hubiera estudiado 
en dicha2 escuelas y que tuvieran experiencia docente en 
las no:r.males superiores. 

El objetivo del SNTE fue el de tratar de controlar 
la UPN como un medio para incrementar su poder, obtener 
ganancias políticas y tener mayor capacidad de negocia-
ción, los objetivos ac~émicos, inteiectuales y cultura
les del proyecto fueron secundarios. En contraste, la -
visión de la SE.'P pugnaba por la profesionalización del -
magisterio como medio para mejorar la calidad de la edu
cación en México y a~emás, se proponía la concepción de 
U.."la institución original, diversificada y de alta excelen 
cia académica a cargo del entrenamiento doc~nte. -

Las argumentaciones que daban los líderes del SNTE 
con relación ~L nuevo proyecto de la UPN eran laB si-
guientes y a la política educativa seguida en el país. 

a) Menctonaban que los planes y programas no fueron 
elaborados con base en una amplia consulta ·al magisterio 
por lo tanto eran inadecuados e inoperantes. 

b) Manifestaron descontento en la .. desconcentración 
de las estructuras administrativ~ en la cual la SEP 
creo delegaciones generales en los estados, al mando de 
profesionales técnicos muy jóvenes desvinculados del ma
giste:cio, impidiendo éste no tuviera control ni acceso -
al proceso general de planeación educativa. 

e) El SNTE argumentaba que era logro institucional, 
en el desarrollo de la UPN fue responsabilidad de los -
;J .e;c.-t;x-os miembros del sindicato. 
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Algunos comentarios finales que sobre la producción 
de Política Educativa y el ~roceso de negociación políti 
ca en méxico hacen Carlos Albert;o Torres y José A,'1.gel Pes 
cador Osuna hacen del periodo de 1978-1982. 

lo. Cuando se habla de la es"'¡;rategia y conducta del 
SNTE en realidad se hace referencia a Vanguardia Revolu
cionaria, quien ha venido controlando al sindicato desde 
1972 gxupo con gran poder político. 

2o. El sindicato no se encuentra en una posición_ 
(polÍtica=legal) de influir a priori el proceso de fonn.§. 
ción de política pública y planeación educativa en Méxi
co. Sin embargo, el SNTE ha usado la estrategia de in-
fluir en las decisiones a posteriori a través de una cri 
tica sistemática y de amplia cobertura nacional a todas
las decisiones de política que amenazan la posición de -
la organización. Dentro de puntos de conflicto se en--
cuentra lo referido a planes y programas de estudio de -
las escuelas normales. 

3o. Se ha argumentado que la actuación del sindica
to ha sido la negociación sobre condiciones de trabajo -
y remuneraciones salariales, y actualmente se ha trasla
dado hacia un nuevo campo de acción. La fornru.lación y -
operacionalización de política educativa concreta en cie1: 
tas áreas seleccionadas. 

:E.'n este caso se encuentra también la proyectada re
novación del sistema de normales. 

4o. Para intervenir en este tipo de decisiones el -
SNTE cuenta de manera inmediata con cuatro cuerpos aca-
démicos administrativos que, en los hechos constituyen, 
agencias especializadas en Planeación Educativa. 

5o. En el primer experimento de competencia y desa
fío a nivel de proyectos 'entre la SEP y el SNTE, ha sido 
la creación de 1a UPN, en general el proceso de erú'rent~ 
miento político, ha seguido tres estrategias: 

"a) Confrontar ,a través de un boicot a la SEP, 
ciertas áreas de formación de política pÚbli
ca. 



b) Usar en dicha estrategia altos funcionari
os de la SEP en los ni veles administrativos -· 
políticos más altos de lt:i orga.."l.ización, espe
cialmente todas aquellas que son simpa:tizaw~:e-s. 
de la orientación general del SNTE. 
e) Buscar ganar a través de esta lucha nuevas 
posiciones a nivel político, dentro del apar~ 
to del Estado, tales como posiciones al interes 
del Congreso del Trabajo, del Congreso de la
Unión, de los Congresos Locales, ganando más 
poder no sólo en el sector educativo sino en -
el de la administración gubernamental. 
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60. Por su parte la acción desarrollada por la SEP -
para contrarrestar la estrategÍa del SNTR fue la siguie!! 
te: 

a) Aceptar compartir decisiones en ciertas ----
8'i.reas. 
b) Buscar simultáneamente un cambio profundo -
en el proceso de formación del magisterio (la
profesionalización d,;1 docente) como un medio 
para J.imi tar el control del SNTJs sobre dicha -
formación, pero a J.a vez como medio para dismi 
nuir las prácticas tradfcionales entre los ed~ 
candores, las que han sido consideradas como -
contribuyentes a consolidar la estrategia del 
sindicato. 
e) Remover los funcionarios de alto nivel de -
la SEP que se encuentran identificados con la 
estrategia y el programa del SNTE. De manera 
paulatina. 
d) 'I'ratar de penetrar de una manera más consis 
tente y sistemática al cuerpo total del magis-· 
te:rio, a través de una más amplia y permanente 
campaña de difusión de las actividades de la -
SEP, sus programas y objetivos. 
e) Tratar de ampliar y "Jroducir la descentrali 
zación administrativa, la cual podría alterar
los fundamentos mismos del poder del Sindicato 
a nivel estatal, garantí za"'ldo así una educa--
ción menos pol:i.ti~ada y de mayor calidad".(25) 

7o. Re plantea la hi l)Ótesis de que este conflicto -



de poder e interés en la formulación ha sido posible rle
bid.o a las características del Estado rliexicano, y al es
tilo administrativo del gobierDo. 

80. Como resultado de la com1Jetencia entre proyec-· 
tos, el caso de la ff!:'N nos muestra una institución que -
nació en forma híbrida. Este eclecticismo mostrará las 
raíces de la crisis institucional por lo que ha atravesa 
do la UPN, y a la vez indicará como se ha producido un :: 
empate entre las fuerzas en confrontación (ningunb de -
los dos proyectos puede imponerse sobre el otro). 

9o. A manera de predicción y como resultado <le los 
· cambios históri.cos estructurales efectuados, durante la 
administración 1976-1982, podrán contribuir a modificar 
las relaciones de fuerza entre el SNTE y la SEP. Es de
cir modificar- la dinámica interna misma del conflicto, -
el proceso de profesionalización del magiaterio ~ la reno 
vación del liderazgo del sindicato en cada sexenio. 

Y a la vez la persistencia de una estrategia de mo
dernización y visión tecnocrática en la SEP y cont:d.bui
rá a transformar las mismas bases rle i;ioder y legitimida.cl 
del SNTE como entidad político c1ientelista. 

ta relación establecida entre la UPN y el nuevo nro 
yécto de la licenciatura en Educación Prim~ria, es qu~ = 
el proyecto de la Educación Normal surge en un ambiente 
de mayor entendimiento y arreglo entre la SEP y el SNTE, 
donde se procura encontrar puntos en común y ceder en -
aquellos que más interesen a cada instancia, así la SEP 
otorga ciertos puestos clave en la administración públi
ca a los dirigentes del SNTE, a lo cual ellos responden 
aproba11.do el proyecto académico de la nueva licenciatura 
además se debe agregar que la reestructuración de las e~ 
cuelas normales, estaba avalada por Miguel de la '1/fadrid. 

Por otro lado aunque a inicios del sexenio surgie-
ron conflictos entre la SEP y el SNTE por la descentral.i 
zación JMucativa y Educación Normal., manifestados en la; 
opiniones de los líderes sindicales éstas fueron acalla
das con el convenio firmado por el titular de la SEP, de 
respetar las estructuras de los organismos sindicales a 
nivel estatal y nacional; ante lo cua1 se em1,ieza a mani 
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festar por parte del sindicato un apoyo directo a incon
dicional a las reforma de la revolución educativa, den
tro de las cuales se incluían las de educación normal. 

D. LA EDUCACION NOR!V!AL EN EL ESTADO DE MRKICO 

1.- Origen y }!;volución de la. Educación Norraal en él Esta 
do de Niéxico. 

Los antecedentes de la formación de maestros en el -
Estado d·e México,. se encuentran estrechamente vínculados 
a los de la federación, debido a la integración dada en
tre el Estado y el Distrito en la etapa prehispánica y -
colonial; situación conservada hasta la elaboración de ·
la primera Constitución Federal en 1823, y la consti tu-
cióri del Estado de México el 2 de marzo de 1824. 

Durante los -primeros años del México Independiente 
y de la autonomía Política del Estado ele México, la for
mación de maestros se va a limitar a una capacitación e 
instrucción del· personal seleccionado por los ayuntamieg 
tos uara realizar la labor educativa, denominados en ese 
tiemno preceptores.-· 

Hacia 1834 los preceptores o maestros, generalmente 
reclutados hasta entonces entre las personas quienes mas 
traban una mínima preparación académica, pero amplia en
cuestiones religiosas, se vieron obligados a exhibir una 
mayor capacidad .para ajustarse a las exigencias de la -
Junta Directora de Instrucción Pública Estatal, organis
mo creado para organizar la instrucción en todos sus ni
veles, y velar por el buen funcionamiento del Instituto 
literario e inspeccionar las escuelas del Estado. Pre~
tendía también organizar un sistema de -preceptores hábiles 
en el mane jo de enseñanza lancasteriana, estill!ulándoles 
con sueldos· que les permitieran subststir decorosamente. 

Durante la década siguiente el Sistema Educativo -
del Estado se va a ver envuelto eh una confusión debida 
a los conflictos polÍtiéos, normalizándose hasta 1849 
con Illar:i.sno Ri va Palacio quien al hacers~3 cargo de la g!]_ 
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ben~atura del Estado. Recoge y analiza las leyes y de-
cretos ·vigentes en el ramo educativo, para seleccionar y 
redactar una nueva Ley Orgántca más acorde con la reali
dad, dóand.ole a conocer el 15 de octubre de 1850. Dentro 
de la cual destaca el Art. 50. relacionado a la forma---
ciór1 de :docentesº 

"Art. 5o. Se establece en el Instituto Litera-
1~0 de esta capital, una escuela normal de -
prece'f)tores de ·primeras le"tras11

• (26) 

Oel ·reglamento de.est~ ley se expide días después, -
conteniendo ur,.a serie de ordenamientos en los cuales se 
dest;aca la p:r.eparaci'ón de los preceptores de las escue-
Ias pÚ°blicas, así como la manera de obtener el título -
correspondiente :para ejercer la docencia en el estado. 

R:i. ya Palacio hizo de estos documentos los más com-
pletos de cuantos se había expedido hasta-entonces, en -
tanto ;?re;riene la f'o:rmación técnico -pedagógica de los -
prece1)tores al disponer la creación de J.a primera escue
la normal 9-el Estado a.e Tiíéxico. Sin embargo, fue corta 
),a duración de sus ordenamientos, roes la ascenci6n del 
General Santa .Anna a la presidencia de la RepÚblica en -
1953, motivo ll:;l. suspensión de cuanta ley fuera contraria 
al-régimen, incluyendo lo educativoº 

; . 

De esta forma hacia 1860 la enseñanza se apoyaba -
generalmente en la experiencia del preceptor, adquirida 
rutinariamente a lo ,largo de muchos años de trabajo y en 
los libros de texto aprendidos de memoria para re--petirlos 
denpués a sus alumnos de merr:oria, utilizando muy poco el 
razonamiento. 

Conforme la demanda de escolares aumentaba, se acen 
tuaba más la _escasez de preceptores debidarnente ca:paci-= 
tados. De esta manera, fue necesario hechar mano de to
das las personas aspirantes a ocupar el -puesto de precep 
tor, previa aprobación de un examen organizado por el -
jefe -político o presidente municipal de la localidad, -
traB el cual recibían su nombramiento. 

J?ara com:;:llementar la preparación de J.os prece-ptores 
ue c~.;t::ü .. :1.t:.cló ps.~~c:1 éstos, desde 1872, la obligación de -
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acudi:r semanalmente a la cabecera del distrito a part1:_ 
cipar en reuniones de academias de maestros. 

F.n este año se emite también la T,ey Orgánica del -
Instituto Li ter~1ri o, dividiéndose con ello los estudios 
en preparatorias y profesionales, creándose la li!scuela -
Normal de "Profesores de Instrucci6n Primaria, con una -
duración de dos años¡ en los cuales se enseña a los jé-
venes los sistemas generales de· enseñanza. el conocimie!! 
to de la importAncia y exte.nsión de los deberes de les ,., 
maestros de escuela, métodos propios para la enseñanza de 
las diferentes ramas que. integran 1a· instrucción -prima-
ria, prácticas de dicha enseñanza. 

En el a_qo de 1882 el gobernador José Zubieta orden.§!; 
cambios importantes en.los planes de estudio de la escu~ 
la nonnal 1 con el objeto· de formar :preceptores aptos pa
ra desetiJ_-peñar las escuelas públicas de_l Estado; di vi die!:. 
do los estudios en tres clasés 1 las cuales comprenderian 
a. otras, tantas categorías acordes con las necesidades de 
la entidad. 

Dentro de la primera clase se encontraban los -pre-
ceptores con su centro de trabajo en la ca-pi tal del Est~ 
do~ cabeceras de Distrito y las poblaciones con un censo 
mayor de 3 000 habitantes; en la 2a. clase en ]_as escue
las de cabecera municipal y de 3a. cle~e quienes labora
rían en rancherías o haciendas· con menos de 3 000 habi-
tantes. 

Zubieta da· a conocer también un reglamento para la 
ex-pedición de títulos de' profesor de Instrucción -Pública 
el 23 de mayo de 1884, hasta entonces no reconocidos co
mo tales. 

Con el establecimiento de la Escuela Normal de "Pro
fesores de la Ciudad de r,1éxico en 1887. el presidente -
"Porfirio Díaz pretendi6 unificar la enseñanza en toda -
la Re~Ública, siendo el Estado de -México una de las en-
tidades seguidoras al pié de la letra í:!.e; litrsrlirream:teni;os 
limitados sólo por el 1)ajo presupuesto destinado a la -
ericue1a normal. 

r.:flt2. influencia también se observa con la creación 
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de la Escuela Normal de. Profesoras en 1888 dentro de la 
federaciÓn 9 creándose de inmediato en la ciudad de Tol~ 
ca la Escuela Normal de Artes y Oficios para Señoritas. 

F.l (}eneral ,Tosé Vicente Villada, ,gobernador electo 
después de 7.ubieta, pone al fr~nte a los rne jo res profe
sores en las escuelas normales' anexa secciones de pár-· 
vulos e integra la Academia Pedagógica Municipal de To
luca, la cual fung~a como cuerpo consultivo del gobern~ 
doren materia de instrucción pÚblica, brindando a los 
maestros la oportunid8.d de participar en la elaboración 
de leyes orgánicas, seleccionar métodos y lj_bros de tex 
to. 

Impulsa ta.'llbién la Normal para varones anexa al -
:i.nsti tuto Literar10 y se establece la duración de estu
dj_os para profesores de la. clase será de 5 años, 3 pa
ra los de 2a. clase, y 2 años para los de 3a. clase. 

Para febrero de 1903, la Escuela Normal para -Profe 
sores, el plan de estudios y organización económica,-= 
funcionaba ya de manera inde1)endiente 1 respecto al Ins
tituto Científico y Literario. Emitiéndose en este año 
también la la. I,ey orgánica de la Tí:scuela Normal para -
-Profesores de Instrucción -Primaria en el li!stado de méxi 
c9. 

De acuerdo a esta ley, la enseñanza en la Escuela 
Normal para Profesores, tenía por objeto único la pre-
paración tanto científica como profesional y práctica, 
de los jóvenes interesados en dedicarse a la carrera -
del magisterio. 

Con el General Fernando ~onzález, sí bien la educa 
ción nmrmal no recibió el impulso dado con Villada, és: 
ta se mantuvo a un buen nivel, destacando la construcción 
del edificio de la Escuela Normal nara profesores y su 
departamento de párvulo's y primaria, fnagurada el 27 de 
septiembre de 1910. 

En 1918 se reforma la educación normal, estable--
ciéndose como plantel Mixto con la T,ey General de Educ~ 
ción Pública, aunque en 1921 se vuelve a separar por -
un decreto expedido ~or el gobernador en turno. 
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En 1922 la academia de maestros encargada de infor 
mar al maestro de todo cuanto a métodos y sistemas de :: 
enseñanza se refería, se sustituye nor corporaciones de 
. . .· . ., -
nominadas "Centros -{}ul turales de Maestros" que vend:n..an 
a realizar las mismas funciones de las academias, con -
re-uniones dos sábados al mes intercambiando ideas y ex
periencias pedágógicas a nivel municipio. 

En 1926 se restablece con sus funciones específi-~ 
cas la Escuela Normal de 'f'rof'esores, la cual había per
manecido casi seis años como un departamento anexo al -
Instituto T,i terario, dando a la carrera normalista una 
duración de cinco años después de la primaria superior. 

Gon 1a política de la educación rural en el país. 
se esta1:ilece en el Estado de México una Escuela Agríco
la N orma1 en Tenancingo en. 1928, í':inanciada por la fede 
ración. 

T,os hechos relevantes de la década de 1930, en --
cuanto a educación normal se refiere, fueron los sigui
entes~ 

11 1931 Se expide E,1 Reglamento Interior de la 
Normal de Profesores. 

1932 .. Se expide el Reglamento Interno de la 
Normal de Profesores. 

1934 Creación, en las Normales de profeso--
res, del Consejo Facultativo, iniciador de -
las reformas a los reglamentos, planes de es 
tudio y ley orgánica. -

1936 Fusión de las dos normales en normal -
mixta. Separación de estudios secundarios -
y normales. Adopción de los planes· de Estu
dio de la Escuela Normal Nacional. 

1938 creación del Departamento de ~sicopeda 
gogía e Introducción de modernos métodos pe
dagógicos, bqjo la Influencia del pedagogo -
Luis Herrera y Montes. 

1940 Reestructuración de los talleres" (27) 



Al igual que en la federación en esta década se 
pretendio impulsar la educación socialista en todos los 
niveles, ·9ero los resultados fu(¡lron--los rnismm. 

A partir de 1942 se introducen reformas en el Sis
tema F.ducativo Estatal, para ponerlo en consonancia con 
las nuevas orientaciones de ra Ley Orgánica de la Educa 
ción Pública, decretada por el Presidente Avila Camacho. 

Conformándose en este período la formación de la -
Ley Estatal en 1945, con la cual se buscaba el a9oyo t2_ 
tal del magisterio para transformar las escuelas en el 
principal valuar-te y promotor del desarrollo económico 

· y social, del estado. Buscando también el Lic. Isidro 
Fabela la unificacióµ del profesorado concediendo mejo
rías en la.s condiciones de trabajo, creando incentivos 
económicos a la superación profesional; disponiendo pa
ra esto la fundación del Insti tuo de Capacitación Ma-
g:tsterial en 1943v haciendo un llamado a los profesores 
no titulados o sin estudios normalista, para acudir al 
Insti tut? y regularizar su situación. 

Organizado ya el Instituo de Ca~acitación Magis-
terial, los cursos se impartieron durante las vacacio-
nes de invierno observando los mismos planes de estudio 
y programas seguidos en las escuelas normales del país, 
encaminados a lograr la "Unidad Nacional11

• 

En la década de los cincuenta se dan dos hechos so 
bresaliente en la educación normal en el Estado, prime:: 
ro en: 1952 surge el Sindicato de Maestros al Servicio -
del Estado de México, resultado de una lucha por formar 
en frente común del magisterio mexiquense iniciada des
de 1930. El segundo suceso, es la transformación de la 
Escuela Normal Miguel Hidalgo, la cual había surgido -
de la integración de la escuela normal nocturna para -
maestros en servicio y .de la escuela normal diurna para 
varones, en la Escuela Normal del Estado de México en -
1959. 

Como se -puede observar la educación normal en el -
Estado de méxíco fue avanzando de manera -i:>aralela a la 
de la federación respondiendo siempre a las políticas -
educativas de los gobiernos nacionales en turno. De --
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esta forma las reformas en los :planes, programas y conte
nidos hechos a la educación normal para 1969, eran muy 
similares a los de la Escuela Nacional de maestros de la 
Ciudad de México, observándose grandes avances en la l)la
neación, organización y adn)inistración educativa a nivel 
Estado de México. 

2 .- Marco :Jurídico de la Educación Normal. 

La baEe jurídica de la educación normal se encuentra 
en·e1 Artículo 3o. Constitucional, en la Ley Federal de -
Educación, y 1ás Leyes de Educación de los Estador;. 

De acuerdo con este fundamento, la educación normal 
debe ser responsabilidad del Estado,. los particulares sÓ-· 
lo pueden impaxtirla cuando cuenten con la autorización 
expresa del poder pt'Íblico. 

La Ley faculta a la federación :para celebrar conve-,
nios con los estados y inunicipios, a fin él.e lograr la uni 
:ficación de la educación normal y establece la -per'.:;enen-= 
cia de ésta al tipo superior de educación, formado por la 
licenciatura, la maestría y el doctorado. 

Artículo 3o. (fragmento) 

ªEl tipo educativo superior es el que se impar
te después del bachillerato o de su equivalente 
y comprende la educación normal, tecnológica, y 
la universitaria e incluye carreras profesiona
les cortas y estudios encaminados a obtener los 
grados de· liérenciatura, maestria y doctorado, 
así como los cursos de actualización y especia
lización". (28) 

Además la educación normal al ser parte del Sistema 
Educativo Nacional y tener su fundamento en el Artículo -
3o. deberá ser laica, gratuita e impartida por el Estado. 

Por su parte el Artículo 18 de la Ley Federal de Edu 
cación, emitida en el año de 1973, declara que 1a educa-·· 
ción nonneJ. e:n todos sus grados y especialidades, está -·
ubtcada e:n el tipo su1)erioro 



3.- Crecimiento de las Escuelas Normales en el Estado de 
México$ 

Con la llegada de Carlos Hank González a la goben.1.a
tura se inicia una nueva e-tapa en la educaci6n normal en 
el Estado de México, integrando una comisi6n de Estudios 
y Planeaci6n Bducati va -para el iE.stado, encabezada por el 
profesor Agripín García Estrada. 

Co:n.sidera:r1do el desarrollo económico del Estado de -
México a inicios del sexenio en 1969, el acelerado c'reci
miehto demográfico y·, por ende una desmesurada dema,nda en 
sus escuelas, J.a comisi6n elabór6. un pl?rt de trabajo, _do!! 
de se (':estaca"ban los puntos uno y cuatro referidos a la -
:.formaci6n de doeentes. 

n1ª- Preparación eficaz del magisterio para --
crear la mística profésional que lo convirtie
ra en. promotor a.el desarrollo. 

4.- Arraigar a los maestros en las comunidades 
en donde sirven para que se conviertan en fac
tores de·!;ermina.".l.tes del desarrollo de los pue
blos, mediante el cumplimiento de fu..."lciones -
elementales ~r específicas de promoción, de geE_ 
tt6n y de ·aseso:r~a· de J.os habj_ta.'1.tes de la co
munidad11. (29) 

Hasta antes de 1973, la ciudad de Toluca seguía 
· siendo la principal ábastec·edora de docentes en el Estado 
de México, junto con los municipios de Atlacoinulco, Chal
e o, Tlalnepantla ~1 Te jupilco, donde se había establecido 
otras escuelas normall.'\s., A partir de este afi.o -
se aumentó de manera considerable al número de escuelas -
norm.ales en el Estado; en resJ)Uesta a 10· propuesto en el 
punto número cuatro del plan elaborado por la Comisión de 
Estudios y Planeación Educativa, con el objeto de satisf~ 
cer en el menor· tiempo posib:Le :ta demanda de profesores. 
El xi:úme1·ó de escuelas normales f::l_e am-pli6 a partir de sep
tiembre fü1 · 1973, en efJte año fueron establecidas las nor-
malen ,:1.e NaucaJ.pan, ::;:,:atepec, C'uautitJ.án Izca1Ji, Netza-
h·.rn,J,:oyotl y la fü, Ooé;,-l,;e:pee Ha,rtnas, en e1 sigÚiente las 
t· \,a11ciJ1.g0 '} !:ltl:L"te1)ec ~ 1rc:.111o clc'j ]11")<"'1v·o, Jilote}Jec, Zurn-,.-

-' 1 r;o ~ ~L'cUi;jJ::ru_.9_,r;ÉJ11,; I'TCt~::;a.lTua~1cÓ~rotl II JI ~i~:L81-i--~~ 
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guistengo. 

Por otro lado el Instituto de Capacitación Magisterial 
del Estado de :méxico, fue ree·st·ructurado en 1971 con el -
propósito de apegar en todo lo pósib1e sus actividades a 
las desarrolladas en las escuelas normales. As{ a partir 
de ese ciclo, el Insti·tuto se instala como una dependen-
cia de la Escuela Normal del Estadb, estableciéndose en -
los a:rl.os siguientes en las normales de Te jupilco, A tlaco:... 
mulco, Cuau·titlán Izcalli, NetzahualcÓyotl, Ecatepec y -
otras :.eegiones en donde se consideró necesario su funcio
namiento por el al·i;o Índice de maestros i:lin estudios pro
:festona].es que en ellas se observaba; cambiando así de -
Instituto c1e Capaei taci6n 1,1ag:isteria.l· al de Escuelas N or
males de curso Intensivo. 

Ji!ste crecimiento desmesurado de las escuelas norma-
les as{ como la expansión de los cursos intensivos, log~ 
:ría en poco tiempo aba~tecer la demanda dé maestros en el 
Estado fle ·México·¡, pero con el paso del tiempo la medida -
to:nad.a :para soluc:i.on ...... r un problema, se l1abría de conver-
tix' en otro 1 el exceso de maestros· estatales..· 

EG este período la expansión de la enseñanza normal 
motivo el establecimieni;o de un departamento especial:·pa
ra atenderla y darle el impulsó :adecuado, denominado De-
part;amento de Educación Norrn.ar y·Profesional. 

Otra medida de gran trascendencia fue la adoptada en 
1973, al establecer en las escuelas hortnales un ciclo que 
comprendía el plan.de estudios dei bachillerato básico, a 
cubrirse en· dos años cuyo subsiguiente ciclo profesional 
cort;aría también··con dos cursos anuales de duración. 

4.- Antecedentes del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Educación Primaria. 

En el ciclo escolar 1972-1973 fue puesto en vigor en 
el Estado·· de, f11éxico el Plan 1969 Ree:,rt;+Uc~µr~do de 1a S~\ 
con doble en:foc¡ue, pretende· formar al hombre y al pr))fe-
sor. Rste plan contenía las asignaturas del B.achillerato 
d.:U11ic1.o..B en los 4 años de la carrera, estableciéndose en 
n0r.nal primaria. y preeseolar, con un or: je-to centraJ. y 5 -

J.,:;· ·1os ~n ::·:.-e:_~ pondi entes a 1as 5 áreas de formaci Ón 



Científica, Humanística, :PsicopedagÓgica, Tecnol6gica y -
Físico Artística, con este plan solamente egresó una izene 
ración en normal primaria y en normal preescol&.r continu6 
en los períodos escolares 1973-1974 y 1974-1975. 

Al finalizar el período escolar-1972-1973 el Estado 
de México reestructura este plan de estudios concentrando 
en los 2 primeros años todas las asignaturas de Bachille
rato y en los Últimos 2 ai'íos todas 1a.s asignaturas de la 
formación profesional, así dura los períodos escolares== 
1974-1975, 1975-197~e 

Posteriormente a nivel nacional en agosto de 1975 se 
publicó el Acuerdo II 298 denominado "Resoluciones de -·-
Cuerna.vaca" el cual contenía un nuevo plan de estudios -
que debía implantarse en septiembre. el Estado ele México 
no adoptó este plan en dicho ciclo por la razón de que -
los cursos ya se habían,iniciado. 

Al finalizar el :período escolar 1975-1976 el Estado 
de :méxico a.VJ.aliz6 si le convenía ádoptar el plan de la ·-
SEP y decidió en fonna negativa porque adoptarlo signifi-· 
caba aceptar otra vez el Bachillerato diluÍdo en los 4 -
años de la carrera, lo cual significaba un retroceso para 
el Estado y -por otro lado era la :primera vez que en los ·
objetivos se es-pecíficaba lo que debería ser la Formación 
Normalista, entonces decide continuar con el Plan Estado 
de México aumentando un año al ciclo :profesional pero to
mando los objetivos del plan de estudios de la SEP corno -
objetivos de la Educación Normal. 

Objetivos de la Educación Normal en el Estado de --
México. 

"Para la formación de los profesores, las escue
las normales tendrán en cuenta los siguientes -
objetivos: 

a) Fonnar profesores con una elevada ética profe 
sional: con una sólida preparación científica,-:
:psico-pedagógica y humahística. 

b) Dotar al alumno de una cultura general que le 
perm:i.ta eJ. ejercicio adecuado de su ·orofesión. 



e) Desarrollar en el alumno una actitud social 
adecuada, que le pronorcionase un claro concep
to del mundo y de la vida. 

d) ~reparar bajo principios democráticos al fu
turo profesor, -proporcionándole una educación -
de profundo sentimiento nacionalista y -popular, 
con una gran comprensión de los valores humanos 

e) Proporcionar al alumno el dominio de la Tec
nologÍa Educativa, i:,ara dirigir .el proceso ense 
ñanza-aprendizaje de los educandos. 

f) Ca-paci tar a los estudiEintes normalistas para 
que puedan dirigir actividades recreativas en -
las escuelas y en la comunidad. 

g) Proporcionar a los alumnos los medios adecua 
C::.os para el desarrollo y la conservación de la
salud :física y ment~l, para una mejor actuación 
profosional11

• ( 30) 

El 2 de junio de 1977 el C:Obernador Constitucional -
del Esta.do de Méxic9, emi·l;i6 un acuerdo con carácter le-
gal al Pl!ID de Estudios Estado. de méxico y duración de 5 
años, rm.blicado en la Gaceta de Gobierno. 

El 7 de junio del mismo año el gobernador del Estado 
emitió un acue:rdo donde se estipula aceptar el ciclo -pro
fesional a alunmos quienes hayan cursado Bachillerato en 
ot:cas instituciones no pertenecientes a la normal. 

~n junio de 1978; el Departamento de Educación Supe
rior propone a la Dirección de Educación Pública del Esta 
do de México siete alternativas (la primera con 2 enfo--=
ques) para la implantación del ciclo profesional cuyo ini 
cio sería en septiembre de ese mismo año. 

Despues de ser sometidas a la consideración de los -
organismos de carác·ter consultivo y Ejecutivo; se dicta-
mino aceptar el segundo en:foque de la altemati va uno, -
dentro de la cual se proponía continuar con el plan de -
(istudios con duración de cinco años. distribuyendo en los 
,:: ,)S 1'.)rimeros años las materias. -propias del bachillerato, 

·l .. 1 jando los tres Últimos años p8,ra la formación profe-
;,_:; Lnn~."!.1 i:.:; ?.os futuros docentes, ade:r.ás de incluir en es---



tos años asignaturas encaminadas a fortalecer el conoci-
miento y la conciencia por la entidad mexiquense. Agre-
gándose para esto materias como· Geografía del Estado de 
México, Historia del Estado de México, Seminario de F:duca 
ción ~· Cultura "Popular del Estado de Wféxico, entre otras7 

5.- Aspectos Bé.sicos de la Reforma a la Educación Normal 
en el Estado de ~éxico. 

La siguiente información ha sido extraida de uno de 
los folletos publicados por el Estado de t1éxico a través 
de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 
de la Dirección General de Educación, quienes en su afán 
por lograr una mayor participación del magisterio del :Jí!s
tado en la reí'orma e instrumentación del sistema de forma 
ción de docentes, han emitido una serie de documentos y= 
folletos en los cuales además de brindar información sobre 
el proceso seguido en la reforma, se invita a los docentes 
a participar ya sea de manera directa, o bien a través de 
escritos donde manifiesten sus opiniones, críticas o exp!t 
ciencias sobre este proceso. El folleto conslultado fue 
Reforma a la Educación Normal (infonnación básica) Toluca 
1985. 

a) Acuerdo Presidencial. 

El 22 de marzo de 1984, por acuerdo presidencial se 
dispuso que los estudios normalistas adquieran el nivel -
aéadémico de licenciatura, estableciendo un bachillerato 
pedagógico como ant~cedente. Posteriormente se dieron -
a conocer los p¡anes de estudio y los Programas Maestros 
elaborados por la Secretaría de Educación "PÚblica para -
las licenciaturas en educación preescolar y educación Pri 
maria. 

b) Foros •. 

El acuerdo presidencial y las disposiciones de la -
Secretaría de Educación ºPública, coincidieron plenamente 
con la inquietud que había venido manifestando el magiste 
rio del Estado de México desde 1982. En este año se con~ 
memoraron los cien aqos del establecimiento formal de la 
carrera normalista en el Estado, eJ. magir::terio planteó --
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formalmente 1,... necesidad de reformar plax1es y programas de 
estudio de la educación normal pc1.ra adecuarlos a las cond.:!:_ 
ciones y necesidades presentes. A 1ie1.rtir de entonces, se 
desarrollaron foros de consulta a nivel de institución, ·
zona, región y estado, con la parti.cipación de maestros, 
estudi_antes y representantes sindicales. Con la elabora
ción de las conclusiones y recomendaciones de esos foros 
se presentó la necesidad de esta·blecer una comisión de -
profesores encargada de preparar una pro-puesta de refor-
ma a la educación no11ual. Al mismo tiempo se inicia la -
modificación de la educación media superior del Estado de 
México, integrada por las Escuelas nonnales donde se cur
saba el bachillerato y por las Escuelas Prenaratorias del 
Estado$ 

e) Di versificación de la Educación Media Superior y 

Normal. 

T.a reestructuración se inicia en la educación media 
superior, a partir de una unificación de :pl,anes y progra
mas de estudio para las escuelas preparatorias y normales 
del Estado, donde se impartirá el bachillerato. Rstable
ciéndose éste tendrá una duración de tres ailos. de los -
cuales los dos primeros corresponderán al tronco común, -
dejándose para el tercero los bachilleratos específicos -
optativos. Físico Matemático, Ciencias de la Salud, Eco
nómico-Administrativo, Ciencias Sociales, Ciencias ouími
cas y el Pedagógico. ~or otro lado las asignaturas de -
los planes de estudio se distribuyen con base en un siste 
ma reticular. 
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EDUCA.CION NlEDIA SHPERIOR Y NORMAL 

BACHI LT,ERATO AT.'rE:RNATIVAS nE FI11,TO T,ICTt;NCTATURA 

TRONCO COMUN. ESPECIFICO TROL'TCO COMUN FORM. BSPECIF. 

3o. 

FISICO 
MATEi'IIATI CAS. 

CH:N CI AS lYE 
LA SAilJD. 

E~ONOMICO 
ADJl!INTSTRATIVAS., 

lo. 

CTENCIAS SOCIALE:S 

CIENCIAS QUD/JICAS. 

- PEDAGOUI CO. 

2o. 3o. 4o. 

PREESCOLAR 

T-'RHl!AHIA 

MEDIA BASICA 

d) Sistema de Formación de Profesores del Estado de 
México. 

En e] marco de la R2forma, todos los servicios orien 
ta.dos a la formación de docentes, así como a la promoció~ 
pe:rmcmente del mejoramiento del riivel profesional del ma
gisterio, se integrarán en un sistema de formación de pr~ 
fesores cuyas características generales son la diversidad 
de opciones ofrecidas al estudiante o al profesor quien -
desee superarse profesionalmente. 

"RSTRJJCTURA 

El estudiante de bachillerato, desnués del tronco -
común, puede orientarse. hacia un ciclo propedéutico peda
gógico ar1tecedente de la licenciatura, o hacia otros ba-
chilleratos que anteceden a carreras no docentes. 

El estudiante de liceneiatura que ha cubierto el tron 
con común, nuede optar por orientar sus estudios especí-
ficos hacia la docencia en preescolar, nrimaria, media -
besica, educación física 1 educación artística, esnecial o 
de adultos. 



SI S'l'F.MA DE FORMACI ON DE DOCENTES 

ANTECEDENTE 

BACHILLERATO cer~URº 
PEDAf:OGICO 

r.I CRN CI ATURA 

F.DtJ C. PREF.SCOT,AR 

EDUCe PRIMARIA 
EDUC.MEDIA BASICA 

Comprende 5 áreas de educación 
secundaria: español, matemáti
cas, Ciencias Naturales, Cien 
cias Sociales y Len.gua Extran= 
jera. 
De acuerdo a las necesidades -
del sistema educ. estatal, se 
incrementarán otras especiali
dades. 

POSGRADO 

MJ\ESTRI A DOCT.Q_ 
RADO 

'RSPECI ALI ZACI O 
NES 

PROGRAMA 
DE 

EDUCACION 
CONTTNUA 

Las licenciaturas propuestas están abiertas también 
p::;.ra los -profesores en servicio con estudios de planes Y. 
program~s anteriores. Las escuelas normales superiores -
ofrecen dos opciones a quienes deseen realizar licenciatu 
ras en cualquiera de las áreas de la educación media bá-= 
sica y algunas dirig1das a la'fonnación de profesores pa
ra las escuelas normales: una brindada a los docentes en 
servicio que estudiaron la carrera normalista con el plan 
de cuatro a cinco años y otra para los maestros en servi
cio que tienen como antecedente el plan de tres años. 
En la primera la normal elemental es equivalente al bachi 
llerato y tronco común de la licenciatura por ello los -= 
:profesores con este sntecedente ingresarán· directamente -
al ciclo de formación es-pecífica (3o. y 4o) grados estan
do a cargo de las normales superiores de. la entidad y se 
desarrollarán en turno vespertino. 



SISTEM,~ DE FOFJHACION DE DOCENTES 

AN'I'F.CED1 :NTE LICENCIATURA ( 1) 

AREA DE FOIBVIACION 
ESPECIFICA 

TRONCO COWfUN 
(EY..ENTO) 

EDUCACION 

NORi\llAL ELEMEI'iíTAL MEDIA BASICA 

l)SICOLOGIA 

PEDAGOGIA 

.ADMINI STRACI ON 

(1) Haciendo equivalente la normal 
elemental y tronco común de la 
licenci:.:.tura, los profesores -
ingresarían directamente al ci 
clo de fonnación específica-= 
( 3o. y 4o. grados) • Su . des a- . 
rrollo es-t;aría a cargo de las 
normales superiores. 

(2) Su desarrollo estaría a cargo 
de las normales Superiores y -
el Instituto Superior de Cien
cias de la Educ. en el Estado 
de México. 

(3) Estaría a cargo del Centro --
Coordinador para la Educación 
Contínua del Magisterio del -
Estado de México. 

POS(}RADO 

:MAESTRIA (2) 

ESPECIAIIZA
CIONES {2) 

PROGR.fll'f.A D}~ 

ED1-l C. CONTINUA 
(3) 

Por lo que respecta a la segunda o-pción, las licen-
ciaturas serán ofrecidas por las escuelas nonnales supe-
riores en las siguientes modalidades: · 

Modalidad de 4 años. Curso ordinario 

l\Todalidad de 4 años. Gurso intensivo 



SI STEWU\. DE FORMJ\.CI ON DE DOCENTES 

ANTl~CEDENTE LICENCIATURA 
(1) 

IOSGRADO 

NORMAL ELEMENTAL 
E!DUCACION MEDIA BASICA (2) 
EDUCACION ARTISTICA 

EDUCACION FISIC.A 

PSICOLOGIA 

MAESTRIA 

PEDAGOGIA 

ADMINI STRACI ON 

EDUCACION ESPECIAL 

( 1) J!.!stas licenciaturas tienen u..'1.a 
duración de 4 años en sistemas 
semiabiertos. 

(2) Su desarrollo estada a cargo 
de las Nonnales Superiores y -
el ISC1sEí'il. 

{ 3) Estar.Ía a cargo del Centro --
Coor-Jinador de Educación Contí 
nua para el magisterio del Es
tado de :México. 

Comprende las cinco áreas básicas. 

OBJETIVOS 

(2) 

ESF2CI ALI ZACI ON 

PROGRAMA DE 

EDUCACION 

CONTINUA 

El sistema de fonnación de profesores del Estddo de 
México se plantea como objetivos; 

l."Integrar en un sistema a las instituciones 
que tienen a su cargo la formación de profe-
sores, así como las que se orientan a la ac-
tualización profesional del magisterio en ser 
vicio. 

2. Fomentar la planeación, coordinación e 



intercambio permanente entre los diferentes -
tinos e instituciones de formación de profe-
sores. 

3. l~acilitar la movilidad de los estudiantes 
entre las distintas áreas de fonnación y es-
pecialización, con miras a una mejor elección 
vocacional". (31) 

DI VERSI FI CACI ON 

~) ., 
O•-+ 

Ante la estructura del sistema de formación de pro-
fesores, las opciones para los estudiantes se diversifi-
can a partir de la terminación del tronco común de la li
cenciatura; reestr..1cturación reguladora, de acuerdo a las 
necesidades de la demanda, la matrícula en las escuelas -
normales. Se garantiza con ello la continuidad de lapo
lítica de formar sólo los profesores que se requieran en 
cada uno de los niveles del sistema y que el gobierno del 
Estado pueda contratar. 

e) Instrumentación de la Reforma. 

A pa:¡;'tir del curso escolar 1985-1986, ade~hs del ba
chillerató en sus distintas opciones, se ofrecerán licen
ciaturas en educación preescolar, primaria, educación me
dia básica (ésta en cinco especialidades, inicialmente; -
español, inglés; matemáticas, ciencias naturales y cien-
cias sociales) pedagogÍa, psicologÍa y administración es
colar). Así mismo se encuentran en estudio las corres:pon 
dientes a educación especial, educación física, educación 
artística y educación de adultos, con las que se espera -
cubr1r las necesidades de los profesores en los distintos 
niveles del sistema. 

La atención de estos servicios descansa en una plan
ta docente que requiere de información y capacitación so
bre la estructura y contenidos de los nuevos planes y pro 
gramas de' estudio. Para ello está realizando una serie: 
de reuniones de informac.ión y an&lisis de los planes y pr,2 
gramas de estudio, y se tienen previstos los apoyos biblio 
gráficos pd.ra garantizar una adecuada interpretación y ---



desarrollo de los traba.~os de la reforma. J?aralelamente 
se han prepara.c1o cursos de especialización para maestros 
de escuelas normales, en cuyas áreas de estudio se hace 
énfasis en los contenidos y enfoques de las asignaturas -
del nuevo plan. 

La reforma a la educaci6n de los maestros de las -
escuelas normales, el Instituto Super~or de Ciencias de -
la Educación y al_gunas espe.cialidades de las normales su
periores. 

f) Centro Coor~inador de Educación Continua. 

Las actividades académicas inherentes al proceso de 
instrumentación de la ·.reforma se optimizarán con las que 
promueva. a nivel estatiil · e.i · e.entro Coordinador de Educa-
ción Contínua cuyo obje·ti vo fundamental es el de aprove-
char 1os recursos y la infraestructura de la red de escue 
las no:t"'Jnales en el Estado para la promoción de recursos,
seminar~os, conferencias, publicaciones, etc., orientados 
a mejorar sistemáticamente el nivel profesional del ma--
gisterio. 

g) Seguimien:to y Evaluación de la Reforma. 

Dura..vite el proceso de desarrollo de la reforma se -
realizarán tareas de a.~álisis de los resultados que se V.§; 
yan teniéndo a fin de introducir en los momentos oportu-
nos los ajustes necesarios que la misma práctica les seña 
le~ La participación del magisterio estatal en esta es= 
fundamental. 

La reforma no lesiona en ningún momento intereses o 
derec-hos de maestros y estudi'antes. Por lo contrap.o 
abre oportunidades de superación profesional a unos y am
plia las opciones a los otros.· 

6.- Planes de Estudio. 

a) Estructura. 

De acuerdo al dtscurso oficial de Miguel de la Ma--
d:rid los nuevos planes de estudio recogen los -planteamieE; 
tos hechos por los profesores en los foros de consulta --



a los que fueron convocados y se incorporaron a los li----· 
ne amientos de las políticas educativas nacional y estatal 
con el fin de dar respuestas coherentes a los problemas y 
necesidades detectadas. hn realidad la :participación de 
los maestros, fue restringida a pequeños grupos y se li-
mito sólo a realizar ajustes y elabordr los programas del 
plan de estudios maestro presentado por la SEP. 

Los mayores problemas encontrados en los plsnes vi-
gentes, se centraban en una excesiva carga curricular de 
128 materias en 5 años 9 incluido un bachillerato normalis 
ta de 4 semestres. La carga académica para los estudi&"l-.: 
tes representaba una ardúa jornada de 42 horas semanales, 
de lunés a sábado, además del trabajo cocurricular. De -· 
esta situación se derivan problemas más serios especial--
mente los referentes a·un deterioro pronunciado de la ca
J.idad en la formación de profesores. 

El nuevo plan de estudios tiende directamente al me
joramiento de la calidad en la formación de J.ós profeso-
res. Abate el número de cursos a 56 como máximo, con -:--
tiempos mayores para su d-esarrollo" además. de integrar -
sus actividades en torno a la formación de un tipo de pro 
fesor que responda más a las'necesidades del desarrollo= 
estatal. 

fü.s uesto el bachillerato como antecedente de la li
cenciatura en educación, de acuerdo con los lineamientos 
de la SEP se estr..rnturó un plan de estudios de ese nivel 
distribuido en seis semestres; cuatro de tronco común y -
dos de orientación específ''ícamente pedagógica para servir 
como antecedente a la carrera norni.alista. 

El plan de estudios -para la licenciatura se desarro
lla en ocho semestres: Cuatro corresponden a un tronco -
común para las distintas licenciatur~s que se ofrecerán -
(preescolar, primaria, media bÚsica y otreE que el mismo 
desarrollo del sistema le demande) y cuatro que integrán 
el ciclo de formación específica de ~rofesores para los -
distintos niveles educativos del sistema. 

Tanto en el bachillerato como en la licenciatura 
los planes se desarrollan en jornadas semanales de 30 
horas y con un máximo de 7 asignaturas pGr semestre. 



() 1'7 
() ¡ 

CITAS 'l'EX'l1UALES 

CAPITULO I 

( 1) Gallo Martínez, Víctor. Política Educativa en Méxi
Q.9· SEP, 1966. p. 17. 

(2) Robles, Martha. Educación y Sociedad en la Historia 
de_M~. México 1984 p. 15. 

(3) Ibid. p. 26. 

(4) Cárdenas Vázquez, Sebastian. et al (recopiladores) 
Ciento Cincuenta Años en la Formación de Maestros. 
Cuadernos No. 8 CNTE. 1984 pp 36-37 

(5) :Pescador Osuna, José Angel. T,a Formación del Magiste 
rio en ~IIéxico. Perfiles Educativos No. 3 México. p.5 

(6) Cárdenas Vázquez, op. cit. p. 101 

(7) Ibid. pp 145-147 

(8) Ibid pp. 150~152 

(g) ~ Federal de Educación. Art. 18. 

(10) La Profesionalización de la Educación Normal en Ivi.éxi 
QQ• Documento 1944-1984, Uuadernos SEP 1984 p. 38 

( 11) De la Madrid Hurtado, Miguel. Plan Nacional de Desa 
rrollo. 1984-1988. SPP. pp. 197-198. 

(12) Ibid. p. 220 

(13) Ibid. p. 223 

( 14) De la :Madrid Hurtado, Miguel. PrograYJia Nacional de -
~ación Cultura 2 RecreaciÓn.J.I: Deporte p. 19. 

(15) Ibid. p. 35 

(16) Ibid. p. 38 

( L7) Ibid -p. 45. 



(18) Reyes Hero1es, Jesús. Educar nara cfonstruir una So-
ciedad Me or. Vol. II SEP. :L985. p. 72-73 

( 19) !bid. p. 81 

( 20) Ibid. p. 110 

( 21) Ibid. -p. 110 

(22) Ibid. p. 123 

(23) Noriega, Blanca Margarita. La política Educativa. 
VAS. 1985. pp. 123-124 

( 24) Fuentes Molinar, Olac. Educación y Crísis Económic:a 
Rey. Cero en Conducta No~Jl-éxico 1985 p.b-

( 25) Pescador O. J'osé AngeJ. y Torres, Carlos Alberto 
Poder Político y Educación en México. Méx. 1988 
pp. 29 30 

(27) Ibid. p. 239 

(28) Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
llOSPor~Méx. 1986 p 

(29) 150 años de la Educación en el Edo. de México. p. 279 

(30) Objetivos de la Educación Nonnal en el Edo. de r.rréxico 
Ese. Normal No. 10 C. Izcalli, 1978 (mimeo) 



CAPITULO II 

LA CALIDAD DE LA EDUCACION Y EL DISEÑO C'URRICULAR 



90 

La educación puede ser definida como un ~roceso din~ 
mico a través del cual se logra la interacción de los in
dividuos y los grupos, en busca del progreso de las soci.!:._ 
dades en su conjunto y el desarrollo integral del indivi
duo o siendo por ello inherente a todo proceso civiliza-
dor. Teniendo con ello una doble función, la de perpetuar 

y conservar desde valores culturales hasta relaciones 
de poder; al mismo tiempo que se le atribuye una función 
transformadora e innovadora de la sociedad y realidad en 
que se da. Estas funciones bien podrian derivarse del -
sign.ificado etimológico de la palabra, tal y como se pue
de apreciar a continuación: 

"La palabra educación procede del verbo latino 
-educo-as-are-, que significa -criar-, amaman-
tar- o -alimentar-. Algunos autores han habla
do de la procedencia del verbo latino -educo-is 
-ere-, que significa -extraer de dentro a afue
ra-, lo que equivaldría a considerar la educa-.;. 
ción como tarea más que de construcción. 18 (1) 

En el proceso educativo intervienen varios elementos 
dependiendo del tipo de educación manejado, así al refe-
rirse a la influencia recibida por el individuo de la so
ciedad en su conjunto, como una forma de socialización y 
adaptación · se está hablando de educación informal o es
pontánea, al ubicarse -por su parte en J.a sistematización 
de este proceso a través de una. institución llamada escue 
la, o con una función educativa la referencia será a la: 
educación formal. 

El rresente trabajo se ocupará de la conceptualiza-
ción de la educación formal, la cual ha sufrido grandes -
cambios en cuanto a la concepción, interpretación y prác
tica, dependiendo para ello de los fines y objetivos ela
borados en este caso por las instituciones educativas, de 
las relaciones dadas al interioJ? de la. escuela entre los 
elementos que la integran. 

De esta forma se hablará de los tres tipos de escue
la de mayor interés para el análisis de la conceptualiza
ción de la calidad de la educación y del currículo maneJa 
do en cada una de ellas: Educación Tradicional, Tecnolo: 
gÍa Educativa y Enfoque To'¡;alizador ó Int1:.1grador. 



A. EL PUN'l'O DE VISTA TRADICIONAL 

Esta corriente surge con Juan .l\mos Comenio y con Ra
tichius en el siglo XVII, en un intento por sistematizar 
y organizar la enseñanza a través del orden y seguimiento 
de m1 método, la cual continuará. avanzando con los gran-
des pedagogos y sus aportaciones dadas a conocer hasta -:-
fines del siglo XIX y vrincipios del XX, en algunos casos 

El fundamento de la Educación Tradicional de acuerdo 
a lo expue::rto por Snyders, G. En su feclagogÍa Progresista 
será 

"La ambición de conducir al alumno al contacto 
con las mayores realizaciones _de la humanidad:
Obras maestras de la literatura y el arte, raz,2. 
namientos y demostraciones ~lena.mente elabora-
dos, adquisiciones científicas logradas por los 
métodos rnás seguros"' (2) 

Corresponde en este caso al maestro la conducción -
del alumno a través del camino trazado con la meta de lle 
ga.r a modelos preestablecidos y constituidos por un con-
junto de conocimientos ·y valores que habrán de conducir -
al alumno al acrecentamiento, realización y dominio de sí 
mismo. Para lo cual será necesario desarrollar la inteli 
gencia del alumno y su capacidad para resolver problemas, 
como una forma para llegar a los modelos establecido~ por 
la sociedad e instituciones a que pertenece. 

Los modelos así como la educación tradicional no son 
privativos de siglos pasados, pues en la actualidad exis
ten instituciones donde si~en siendo válidos estos prin
cipios. 

En este enfoque es tarea también del maestro; la or
ganización del conocimiento, aislando y elaborando conte
nidos de la materia para imitar y obedecerlos además de T 

mantener el control y la disciplina del alumno a través -
de la represión y el castigo si es preciso reproduciendo 
así las relaciones de poder de la sociedad en que se está 
inmersoº 
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Fernández y Sarramona en el libro Educación, Constan 
tes y Problemática Actual; citan algunas características -
de la educación tradicional: 

"No establece nexos entre motivación y apre!!, 
dizaje. 

Estructura piramidal. 
Fundamentada en el formalismo y la memori
zación. 
DidJctismo y Competencia. 
Autoritarismo y disciplina. 
Educación uniforme para todos. 
Obediencia pasiva. 
Profesor portador de los conocimient:s y la 
formación." (3) 

Por su parte 1VIargari ta Pansza caracteríza a la educa 
ción tradicionalista de la siguiente manera: 

"Rasgos distintivos de la escuela tradicional 
son: Verticalismo, autoritarismo, verbalismo, 
intelectualismo; la postergación del desarro-
llo afectivo, la domesticación y el freno al -
desarrollo social son sinónimos de disciplina. 
Esta escuela. se concibe al margen de las desi
gualdades sociales que perpetúa al ignorar1a•t 
(4) 

Algunos conceptos de educación característicos de es 
te enfoque son los siguientes: 

"La educación es el perfeccionamiento intelec
tual de las facultades específicamente huma--
nas". García Hoz. 

"La educación nos acerca a la uerfecci6n de la 
naturaleza". Stuart Mill. 

"La educación es el arte de construir, edifi-
car y dar las formas necesarias". Herbart. 

"La educación es transferir a otro, con abnega 
do amor, la resolución de desarrollar de den-= 
tro a a.fuera toda su canacidad de recibir y --



y forjar valores 11
• S-prang~r. 

"La educación consiste en distribuir la cul
tura para q_ue el hombre organice sus valores 
en su conciencia y a su manera, de acuerdo -
a su individualidad". Kerschensteiner. (5) 

2.- Calidad de la Educación en este enfoque. 
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La escuela tradicional concil>e como calidad de la --· 
educación a el acercamiento logrado entre el alumno y los 
modelos establecidos por la sociedad o la escuela. De es 
ta forma se dice hay calidad cuando un mayor número de -
alumnos dominan los conocimientos o manifiestan haber ad
quirido valores morales; en muchos de los casos los cono
cimientos son a~reciados en función de su utilidad; aun-
que en gran parte promueven la memorización, mecanización 
.. · enciclopedismo, individualismo, recepción y transmi--
sión de información con un mínimo de análisis; y aunque -
en ocasiones se busca la forma de hacer del proceso ense
ñanza-aprendizaje una actividad más atractiva con la apli 
cación de principios didácticos y pedagógicos, los resul
tados no de jan de ser los mismos. 

En cuanto a los modelos de valores buscan conservar 
el ~status quo-de las sociedades e instituciones en que -
:::1e dan, teniendo como características generales las si--
guientes: Conservar.· el principio de autoridad dentro y -
fuera de la escuela, hacia los maestros portadores de la 
verétad y los conocimientos, y hacia todo aquel que osten
te autoridad o poder alguno. El no salirse de lo establ~ 
cido, violando las normas, .reglamentos o leyes dispuestos 
por los organismos e instituciones educativas y sociales; 
el hacerlo lleva implícito un castigo o sanción. Debe -
considerarse por lo tanto a estas como reguladoras de la 
paz social y el bienestar común, por lo cual no es permi
tido cuestionarlas ni juzgarlas. La calidad educativa 
aquí va intima.mente relacionada con la obediencia y la su . . ~ m1s1on. 

Este tipo de modelos busca también cultivar valores 
morales encaminádos al desarrollo de virtudes tales como: 
La honradez, la veracidad, la justicia, la bondad, y 
otras. De la misma forma se hace hinca-pié en los valores 
Gstéticos y en muchos casos en los religiosos. 



De est;;,, forma se puede entender la calidad d.e J.a e
duchción como la ad~uisición de conocimientos y valores 
q_ue en muchos c:::.sos resulta.YJ. contradictorios con el pro
ceso y fonna de inculcarlos. 

3.- El Currículo en este punto de vista. 

Debido a el surgimiento del término currículo hacia 
fines del siglo pasado, creado en el contexto de la peda
gogÍa de la sociedad industrial, no es fácil encontrar -
la definición del mismo en el origen y desarrollo de la 
escuela tradicional, y cuando ~lgunos autores así lo ha
cen es de manera equivocada al limitarse al pla.~ de estu 
dios O a la organización de contenidos temátiGOS, tal es 
el caso de Ragan, quien habla de la existencia del currí 
culum en un períod¿ de los Estados Unidqs, concibiéndolo 
como la lectura, escritura, aritmética, catecismo y can
tos de himnos. 

Utilizando una referencia.más lejana, Eggleston ex
presa 

"El modelo de currículo esbosado por Platón -
en la República, preconiza música y activida
des gimnásticas en su sentido más amplio ••• 
el trivium y quadrivium surgieron en gran me
dida de él". (6) 

Como se observa ninguna de estas dos concepciones 
permite conocer de.manera real y concreta al currículo, 
tal y como en la actualidad se concibe, lo cual.no quie
re decir la no existencia de éste; pues se llegó a mane
jar como equivalencia a planes y progr@Ilas de estudio y 
en algunos casos de manera indirecta se abordaban otros 
aspectos relativos a él, como los objetivos generales -
de las instituciones, la concepción de escuela, progra
ma y plan de estudios, perfil de egresados, vinculación 
entre objetivos de las escuelas y necesidades de las so
ciedades en que se desarrollaban. 

Generalmente estos puntos son abordados en la actua
lidad por quienes hacen estudios sobre la escuela tradi
cionalista, como en el caso de Jesús Palacios, quien al -
respecto cita: 
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"La escuela se constituye en un mundo aparte, al 
margen de la vida diaria, en su recinto reservado y pre
servado al mundo exterior. 

La escuela debe aislarse de la realidad, para prot~ 
ger al alumno de todo lo negativo de la vid.a normal". 

En cuanto al ~rograma cita: 

"La noción del programa y el empleo racional 
metódico del tiempo se hayan en primer plano. 
La clase y la vida colectiva son minusiosa-
men-t;e organizados, ordenados y programados e 

El ma:nuaJ. escolar es la expresión de esta or 
ganización arelen y ~rograroación en el se en: 
cuentra graduado y ordenado todo lo que el -
alumn9 tiene que aprender". (7) 

B .. EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL (TECNOLOGIA EDUCATIVA) 

Los antecedentes de la TecnologÍa Educativa o punto 
de vista institucional re la educación se encuentran win= 
culadas al origen "e.e la escuela pública en los Estados -
Unidos ~n u..>1 primer período de I890, en donde el proceso 
de industrialización repercute en una reforma de escuela 
y en la generación de prácticas escolares, dentro de las 
cuales se empieza a sustituir el establecimiento de idea 
les y modelos educativos sustentados en los conocimientos 
y valores, para dar paso al eficientismo de la sociedad 
industrial. 

A partir de este período la escuela empieza a ser -
sostenida por los impuestos tanto de empresarios como 
-trabajadores en general, y mientras a los primeros .se les 
hacía notar que las escuelas públicas preservarían el ºE 
den, acrecentarían las riquezas y resguardarían la pro-
piedad; además de lograr un adiestramiento técnico efi-
caz al concebirse a la escuela como preparación para el 
trabajo. A los trabajadores se les trata de convencer -
de la importancia de la obligatori~dad de la educación, 
para la resolución de sus problemas, el desempleo y la -
desaparición de las diferencias. sociales. 

Con todo esto las escuelas se organizan según la 
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imagen de eficiencia -proyectad& por las emrres&.s, y -para 
I890: 

"Las bases de un nuevo sistema educativo esta 
ban presentes. Se había ava...vizado en la defi:: 
nición de un nuevo tipo de educación, una or
ganización distinta de la escuela, una acti-
tud de maestros y alumnos hacia ese tipo de -
instrucción y una mayor articulación entre 
educación y aparato productivo: teniendo como 
eje de tal problemática lograr el control de 
los maestros, de los alumnos y de los trabaja 
dores"'· (8) -

Un segundo período en el cual se empiezan a confor-~ 
mar de manera más sólida las bases de la tecnologÍa edu
cativa será de I890 a I930, tiempo en el cual la educa-
ción sienta sus bases en una_'filosofía educativa de cor
te pragmatista, una sociología de la educación de tipo -
funcionalista y una psicologÍa de características y basadi 
en el método experimental del conductismo. 

Filosofía pragmatista en tanto se continua vinculan 
do a la educación con la industria, dándole a la primera 
un carácter utilitarista y práctico 

"La verdadera solución para la enseñanza téc 
nica era una escuela co~plementaria práctica 
dirigida por hombres de negocios"'. ( 9) 

En una sociologÍa educativa funcionalista, al susten 
tar y remitirse en la división internacional del trabajo
además de asignar funéiones y roles para cada institu--
ción e individuo dentro de la sociedad, y en particular 
la escuela: El maestro enseña, el alumno aprende. 

Por su parte el conductismo va a brindarle elemen-
tos encaminados a lograr una mejor adaptación del proce
so enseñanza-aprendizaje a las características psicológ;i 
aas del alumno, las cuales se reducen a explicar la con
duc·l;a con base en estímulos-res-puestas y reforzadoresº 
Se introduce también la programaci6n de la enseñanza por 
objetivos conductuales, la taxonomía de estos y la noción 
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eficientista de la evaluación entre· otras innovaciones, 
surgidas y dadas a conocer inicialmente en Estados Unidos 
a partir de la década de I930. 

Sin embargo la influencia dela Tecnología Educativa 
en América Latina se sitúa en el proceso de moderniza--
ci6n dado en estos país.es a partir de los años cincuenta 
momento en que la educación está direc·tamente relaciona
da con el acontecer del sistema social .. 

:Para poder comprender de manera más completa la con 
cepción ea.ucati va de la TecnologÍa Educativa, se debe -= 
part;ir de u:na de:fiÍ:iició'n concreta &l la misma, así como 
el desarrollo de '"ius principales componentes. Va.sconi -
por su parte la de.f'ine: 

noorriente adoptada, como aspiración o como 
realidad, en diferentes ámbitos y niveles; 
por los ingenieros de la conducta, que se -
especializan en la planeación de sistemas -
eo.uca·ti vos, por los profeso res, qui enes con 
sideran que ~ t:ee.vés de la sis·tematización
de su enseñanza van a elevar el nivel acadí 
mico él.e sus alumnos y por los propios alum
nos, quienes mediante una serie de técnicás
receta sobre cómo estudiar, van a superar -
sus carenciasn. (10) 

Por su parte l'l'l:argari ta Pansza aclara que la Tecnolo 
gÍa Educativa no sólo se limita a el uso de textos pro-= 
gramados, o la elaboración de objetivos de aprendizaje, 
sino más bien es una corriente educativa presentada con 
un carácter técnico, ins"j¡rumental, ascéptico y neutral; 
fundamentado en el pensamiento pragmático de la psicolo
gÍa conductürl;a11 en el análisis de sistemas y en la for
mación de recursos humanos de corte empresarial. 

r;a escuela y la educaci6n en general toman un nuevo 
giro a partir de la innovaciones ofrecidas por la Tecno
J.og:t'a Educativa, -ooniendo a su servicio todo cuanto re-
curso técnico fue posible, desde la modificación y adap
tación de edi:ficios escolares, dotación e instrumentación 



de nuevos materiales didácticos; hasta la creación e --
innovación de sistemas y modelos educativos que facilit~ 
ron la labor del docente y le permitieron un mejor con-= 
trol de su trabajo, a ·través .del manejo de programas con 
selección de contenidos, dosificación de objetivos 1 suge 
rencias metodológicas y una nueva concepción de la eva-= 
luación educativa. 

a) Los Objetivos de Aprendizaje. 

Para la elaboración de objetivos de aprendizaje se -
parte de la definición del mismo considerado como lamo
dificación de la conducta del alumno, resultado de las -
·experiencias del mismo dentro o fuera de la escuela, sieE; 
do una característica del mismo el de ser observable u -
objetivo. 

De acuerdo a Fernando García C'ortés: 

"Los óbjetivos de aprendizaje constituyen la -
definición operacional de los cambios propues~. 
tos: en la conducta académica del estudiante, -
como resultado de su interacci6n con las expe
riencias. de aprendizaje" (II) 

Se dice que constituyen una definición operacional -
porque describen de manera objetiva y tangible las opera
ciones mediante las cuales se puede observar el aprendiz~ 
je logrado por el alumno. Por ello los objetivos se de-
ben elaborar de manera clara y precisa, incluyendo en su 
redacción los siguientes elementos: El alumno, el bino-
mio conducta contenido, el nivel de precisión y las con-
diciones de ejecución. 

Pare el binomio conducta-contenido se recurre a la -
Taxonomía de Objetivos elaborada por Benjamín Bloom, --
quién considera la conducta está integrada por tres áre
as: crognoscitiva, afectiva y psicomotríz. Dentro de -
las cuales existen diferentes niveles y grados de apren
dizaje determinados por los objetivos elaborados para ca 
da categoría. 

b) Los Sistemas y Modelos Educativos. 
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La alter!lativa ofrecida por la TecnologÍa Educativa 
a través de los Sistemas y Modelos Educativos, es la de 
superar las fallas y deficiencias del proceso educativo; 
debido a la improvis-~ción, intuición y arbitrariedad con 
la cual se conducen muchos profesores al carecer de una 
formación técnico-pedag6gica, que les permita caract;eri
zar el proceso enseñanza-aprendizaje como algo sistemati 
zado y 'regido por el principio de organización e interoi 
pendencia entre los elementos de un todo. 

De esta forma la TecnologÍa Educativa retoma los f
p:i:':i.ncipios fundamentales de la Teoría General de los Si!! 
temas para dar origen a los llamados modelos educativos, 
encontr{mdose entre los más usuales los de W. James Pop_h 
am~ Anderson y Bela H. Ba.nathy. 

Las características generales de los sistemas, y es 
:pecíficas de los modelos educativos, según Antonio Gago
Huget, son las siguientes: 

111.- Un sistema puede definirse como un con-
junto de elementos que mantienen entre sí una 
serie de relaciones de interdependencia, con
formando una totaJ.idad estructurada. 

2º- Un sistema tiene tres aspectos principa-
les: Propósitos, ,'proces·os ',y,,componentes. 

3.- En un sistema se deben distinguir entre 
insumos o elementos de entrada (inputs) y pro 
duetos o elementos de salida (outnuts) ••• náñ 
c1ose un proceso de transformación~ -

4e- Los insumos pueden ser ta:nto operados co
mo operadores. En el sistema educativo los -
insu.'T!os operados~ son los estudiantes, en -
·t;anto que los insu.'T!os operadores son los maes 
tros, los administradores y los recursos fÍsi 
cos, financieros y tecnológicos. 

5.- Un sistema educatiyo: Existe en el tiempo 
y en el espacio, tiene.límites; posee un am-
biente constituido por todo lo que está situa 
do fuera de sus límites; recibe la in:fluenci~ 



de factores internos y externos que afectan -
su estructura y funcionamiento i ·tiende a man
tenerse en estado de equilibrio, y se autoali 
menta"; (12) 
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Uno de los modelos más senci¡los, es el propuesto -
por Popham, quien lo definió como un modelo de instrucci
ón referido a metas integrado por cuatro operaciones 
escencialmente distintas: 

1.- Los objetivos de Ins:trucción, específicados en -
términos de la conducta del que aprendeº 

. 2.- Estimación Previa, corresponde a un exámen de 
diagnóstico para poder precisar:.las condiciones iniciales 
en que se encuentran los alumnos. 

3.- Instrucción, son las ac·tividades realizadas con 
el pro:9Ósi to ée lograr los objetivos planeados. 

4.- Evaluación, determinar el avance logrado en rela 
ción a las condiciones iniciales del alumno y los objeti
vos específicados. 

e) Medición y Evaluación. 

Con la TecnologÍa Educativa surgen nuevos conceptos 
como_ el de la evaluación, buscando sustituir la denomina
da acreditación_ de la educación tradicionalista, limitada 
solo a emitir números o juicios al finalizar un curso, sin 
detenerse a analizar el proceso que daba origen a ese re
sultado. La evaluaci6n vista desde el nuevo punto de vis 
ta se concibe como un proceso más completo, tal y como lo 
define Fernando Carreño: 

"Evaluación ES el conjunto de operaciones que -
tiene por objeto determinar y valorar los lo-
gros alcanzados :9or los alumnos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje,_con respecto a los obj~ 
ti vos plarrteados. en los programas de estudio. n 

(13) 

Se establecen diferencias también entre medición y 
evaluación, asignándose a la primera el aspecto cuantita-
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ti vo del aprendizaje, medir la cantidad de conocimientos 
ad(!uiridos fOr el alumno a través de pruebas estandariZ.§ 
das denominadas objetivas, semiobjetivas y rigurosas, -
así como las llamadas pruebas de ensayo. Por su parte -
la evaluación además de integrar el aspecto cuan.ti tati vo 
retoma el cualitativo a través de valoraciones y apreci!: 
ciones con base en la observación, escalas estimativas, 
listas .de cote jo y demás instrumentos calificadas como -
técnicas :9sico1<&xicas utilizalos en el proceso enseñanza 
aprendizaje; o.ue al integrarse con las psicométri cas pe_E 
mi ten emitir juicios y apreciacionelfil]lás reales del apro
vechamiento logrado por el alumno, la eficiencia de la -
metodologÍa. emp¡eada, así como B.31 desempeño del profesor 
como conductor del proceso educativo.· 

Por otro lado se instrumenta la aplicación de la -
evaluación en tres etapas ·º momentos al inicio del curso 
en el desarrollo y al final, quedando constituidos tres 
·t,ipos de evaluación; inicial o d.e diagnóstico, contínua 
o :for.:ne:tiva. y :final o sumaria. 

Por supuesto la evaluación en este enfoque está es
trechamente ligada a la taxónornía de objetivos elaborada 
por Bloom y a las fases del proceso enseñanza-aprendiza
je: Planeación, ejecución y control. 

d) I.Iétodos, Técnicas y Otros Recursos. 

En cuanto a la metodolog{a se crean nuevos métodos 
y técnicas, buscando innovaciones ~encaminadas a lograr 
ui~a mayor partici9ación del alumno y despertar un mayor 
interés hacia los contenidos, con base a sus necesidades 
Se habla así de métodos analíticos, sintéticos, indúcti
vos, deductivos, activos, entre otros. 

En cuanto a las formas de organizar la materia de -
enseñanza se maneja la sistematización, la correlación y 
la globalización. 

Se introduce el trabajo en equipo a través de las. -
técnicas grupales como: Phillips 66, Acuario, Rejillas, 
Foro, Mesas Redondas, lluvia de ideas, etc. 

Al mismo tiempo se impulsa la individualización del 
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aprendizaje, a través de los textos de enseñanza progra
mada. 

Jlinalmente la Tecnología Educativa se apoya en un -
gran número de recursos y aparatos que auxilien en la co~ 
ducción del uro ceso educativo, tales como: Rotafolio, lá 
minas, filmi;as, películas, televisi6n, proyectores, ra-: 
dio, y muchos otros más. 

Después de haber cita~o algunas características de -
la Tecnología Educativa, se podrá lograr una mejor com--~ 
prensión del ténnino "educación" visto desde este punto -
ele vista científico (positivista) al considerar cumple -·
·con los :requisitos que toda ciencia debe reunir: Un te--· 
rritor.io propio, un objeto precif;1o, métodos particulares, 
establece relación con otras cienc:\.as, y es dinámica, =-= 

acorde a la evolución en todos los Órdenes, 

S-e define a la educación además como un proceso diná 
mico entre dos o más personas, que pretende el perfeccio= 
namiento consciente individual, así como su inserción en 
el medio social ro. que se &senvuelve en busca de una adap
tación. De mta forma al considerar a la educación como -
proceso individual 1 se considera al hombre como un ser -
educable en cuanto se afirma, éste tiene una poderosa ca
pacidad de reaccionar ante los diversos estímulos surgi-
dos del medio y estrechamente relacionados a su estructu
ra psicológica considerada como una de las bases más esta 
bles de la educabilidad. Por otra parte la educación como 
proceso social se hace alarde a la cantidad y calidad de 
los estímulo.s que las sociedades actuales ofrecen al indi 
viduo, estableciendo una dependencia de las primeras. -
De esta forma 

"La educación es un proceso par&. la conduc-
ción del hombre, que se realiza en el seno -
de la sociedad y se hace para ella y por --
ella misma". (13) 

La educación aqui tambiénES concebida como un siste
ma ele modelos y como proceso e.a comunicación donde hay "."-·
emisores y receptores, los cuales al establecer una rela
ci6n se comunica.e,. significados. 



"La educación, como proceso social, impli
ca un permanente y cotidio..no intercambio -
de informaciones, conocimientos y perceptQ 
res. Es decir, la enseñanza y el aprendi
zaje suceden a través de procesos de crea
ción, emisión, circulación y percepción de 
mensajes en diversos sentidoa. La educa-
ción se realiza a través de procesos de co 
municació;n y todo proceso de comunicación
:cea.uiere de uno o·.varioa medios, para trans 
mi tir los mensajes"'• (14) -
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En este sentido la educación se integra por un con
jui1to de fines, valores, características, funciones y ob 
jeti vos; mismos que están al alcance de todos los indi vi 
duos de una sociedad, para así, con sólo un poco de es-= 
:fuerzo y voluntad. el sujeto se apropie de ellos, consi~ 
rándose en este sentido a la educación como un bien so-
cia1, agente de igualdad, progreso personal y dé la so-
ciédad~ 

e) Limitaciones de la TecnologÍa Educativa. 

Se ha hecho referencia a la TecnologÍa Educativa como 
un logro dete:rminado so·bre la educación, con su propia -
discursividad y fundamentación, tanto en el campo teóri
co como en el práctico. Algunas limitaciones de esta -
concepción educativa son las siguientes: 

• Subordina la ciencia a la tecnologÍa y sus necesi
dades, no pregu.~tándose nunca por la verdad sino por la -
eficacia, produciendo tecnologÍas utilitarias investidaa 
con el nombre de ciencia, siendo un caso de ello el con-
ductismo • 

• Niega el contenido ideológico tanto del discurso -
científico como del tecnológico, asegura son neutrales, 
cuanto no sólo el discurso sino también las técnicas de -
la TecnologÍa Educativa, tienen una fuerte carga ideoló-
glca de las clases sociales dominantes en que tuvo su ori 
gen. Esta ideologÍa es notoria en pretensión :ae que el = 
progresotecno16gico conlleva al avance social, la parcia
ltzación del conocimiento, la no referencia en el discur
so a los aspectos que no se2.x1 observables, entre otras --
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características • 

• El conjunto de técnicas orientadoras de la ~ecno
logÍa Educativa, ha llegado a constituir la tendencia do 
minante y hegemónica del sis·tema actual, al grado de ser 
el modelo, pedagógico que norma y orienta la creación de 
proyectos fundamentados en la teoría general de sistemas, 
modelos de comunicación y administración empresarial co
mo en el caso de Skinner, Mager, Ausabel, Bruner, Pophem 
y Chadwick, entre otros • 

• La Tecnología Educativa concibe al aprendizaje y -
a la educación desde una visión recluccionista ( plano in-
tervención técnic.a) aislada de la realidad, que para lle= 
gar al conocimiento éste se deberá fragmentar y trabajEtr
se por partes; no ·en su totalidad, pues esta se logra con 
la simple suma de las partes. 

º La función del docente es controlar los estímulos, 
conductas 'y reforz~ientos para moldear el :aprendizaje • 

• El aprendizaje se logra exaservando lo individual 
del proceso y descontextualizando al sujeto 6. e su medio -
social. 

Q Noción de evaluación en cuanto a control y retroa
limentación del sistema o de c. cosificación del su jeto a -
proceso. Recurriendo aquí a la concepción eficientista e 
instrumentalista de la evaluación, en la que interesa basi:_ 
camente los resultados. 

Por su parte Vasconi señala tres elementos caracte-
rísticos del pensamiento teonocrático: A.historicismo, foE 
malismo y cientificismo. 

El primero se refiere al carácter universal y totali 
tario dado a la educación al descontextualizarla del mo-= 
mento histórico vivido y de las características específi
cas de cada país, estado o comunidad es decir la educa--
ción debe ser igual :para todos y cada una de las diferen
tes sociedades siempre y cuando se hagan las adaptaciones 
necesarias y sé siga.'1. los lineamientos establecidos pol,' -
la Tecnología Educativa. 

El formalismo es considerado como la unica lógica --
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ace·ptable pues no acepta contradicciones y la educación 
funciona sólo cuando se elaboran sistemas o modelos edu 
cativos con una congruencia lógica formal, permitiendo
establecer los avances, retrocesos o correcciones en y a 
su momento, los modelos siempre ofrecen soluciones o al
ternativas. Las contradicciones de un sistema político, 
educativo, o bien las dadas al interior del salón de el~ 
ses son ignoradas en este enfoque. 

En cuanto al cientificismo hace énfasis en aceptar 
como verdadero só¡o lo objetivo y observable, resultado 
de la secuencia de _pasos seguidos con toda rigurosidad -
exigida por el método científico tal y como se da en la 
psicologÍa conductis·(:;a. 

Concluyendo al respecto enfatizará Vasconi 

"La Tecnología Educativa no llega a superar 
todas las fallas y problemas de la educación 
tradicional, más bien representa una moderni 
zación del mismo con la perspectiva de la-= 
eficiencia y del progreso" (15) 

2 .- ~-e la Educ2d6n en la TecnologÍa Educativa. 

En este enfoque es frecu~nte el uso del concepto-= 
"nivel de la educación" :para referirse a la calidad, el 
nivel bajo, mediano o alto expresa el estado de ·1a 9ali
dad de la educación impartida. Del reconocimiento del -
insuficiente nivel se desprende e.l; proyecto que general 
mente pretende elevar la calidad educativa. 

La pretensión de elevar la calidad de un nivel a o
tro superiór lleva implícito un concepto de calidad, de 
carácter unívoco; caracterizado generalmente por la nece 
sidad de aumentar grados escolares, niveles pro:fesiona-
les, vincular la teoría con la práctica en términos de -
capacitación y en el mejor de los casos, generar investí 
ga~ión y actualizar planes y programas, En todas estas_ 
caracterizaciones, unas cuantitativas y otras cualitati
vas, la definición de calidad es sólo una no reflexionán 
dos e respecto a qué alumno, maestro o profesionista se = 
desea formar, y :para qué formarlo. Y cuando se cuestio
n~; se hace elaborando objetivos y fines desvinculados -
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de la realidad. De ahí que· al responder a la pregunta -
de cómo formarlo, se resnonde sólo con más grados escola 
res, títulos y/o con la ~ctualización de planes y progr~ 
más bajo la misma línea instrumental y formal de la Tec
nologÍa Educativa. 

Dentro de este enfoque es muy común también ligar 
el término calidad de la educación a el de rendimiento y 
aprovecha.miento escolar, haciendo referencia a cómo la 
educación tradicionalista equiparaba la calidad a.e la -
educación con el rendimiento escolar, limitá.~close al re
gistro de los avances del alumno sólo de manera cuan.ti ta 
tiva mientras la TecnologÍa Educativa introduce un nuevo 
concepto el de aprovechamiento escolar, definido como el 
nivel de eficiencia logrado en relación. a los objetivos 
del curso, los conocimientos asimilados y comprendidos -
por el alumno durante el proceso educativo, el nivel de 
aprendizaje adquirido por el educando como producto del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

En general el aprovechamiento es tocto lo asimilado -
y comprendido por el alumno, provocando cambios en las -
actitudes, y operando en: El pensa>niento_, el lenguaje -
la manera de obrar y en las b?ses actitudinales del com
porta.miento de los alurtL'1os. 

Por lo tanto el a:9rovecharniento escolar y la calidad 
de la educación se encuentran muy ligados a la Taxonomía 
de Objetivos propuesta por Benjamín Bloom y a la Evalua-
c.ión del Aprendizaje; pues estas permiten determinar de -
manera obj?tiva el grado de avance de un alumno o grupo, 
en relación a los contenidos especificados en los objeti
vos conductuales y en el nivel o grado logrado de acuerdo 
a las áreas cognosi ti va, afectiva y psicomotriz de los -
programas escolares. ·De esta forma el programa será el -
parámetro para la elaboración de los criterior oue defi-
nan el nivel de aprendizaje, Ue los alumnos, la ~simila--
ción de contenidos y la modificación de conductas observa 
bles. 

En esta concepción de calidad de la educación predo
mina un enfoaue eficientista de la educación y su proble
mática se ci;cunscribe ~olamente a las habilidades indivi 
duales de los alumnos fuera de su contexto social, y a la 
calidad de la instrucción, reduciéndose ésta al aspecto -



107 

metodológico, sin tratar el significado de los contenidos 
ni la relación maestro alumno. 

' El proceso educativo se juzga con base en los resul-
tados más que en el desarrollo del mismo, es decir a tra
vés de estos o del aprovechamiento de u..~ grupo en un se-~ 
mestre o año escolar, se juzga la eficiencia de el alumno 
en función a su cepacidad, dedicación y esfuerzo manifes
tado y demostrado en una bateria pedagógica o escalas esti 
mativas y genéticas del alumno; eficiencia del programa = 
escolar en tanto al avanc$ logrado, eficiencia de la meto 
dología con base en los resultados obtenidos, finalmente_ 
la eficiencia del maestro como conductor del :progeso ens~ 
ñanza-aprendizaje, y como portador y transmisor del cono
cimiento. 

No se consldera o no se hace una evaluación contínua 
del :i;:roceso gestado en un grupo, de las relaciones inter
personales dadas dentro del mismo, de los factores socia
les, económicos, his1;6ricos que influyen en el proceso en 
la calidad de la educaci6n:,.da los docentes, alumnos, meto
dología y recursos; no cuestionando en ningÚn momento más 
allá de estos elementos, tales como las contradicciones -
cladas al exterior .e interior del propio grupo, escuela -
y sociedad en que se está inmerso. Asignado a la educa-
ción un carácter atomizador, a.histórico y neutral; y la -
calidad de ésta a un enfoque eficientist-a. 

3 .- La Fo:anación de Docentes en la Tecnologia_ Educativa. 

La TecnologÍa Educativa surge como la Ú.nica y la me
jor opción en la formación de profesores, cuyos fundamen
tos se encuentran en una racionalidad técnica, enf~tizan
do crite1~os de acción instrumental encaminados a la bús
queda de mejores formas de enseñar y tratando de hacer 
n1ás eficiente y racional el trabajo del profesor. 

Con la Tecnología Educativa surgen una serie de pro
gramas de :formación de docen·bes en la mayor parte de ins
tituciones educativas del país, las cuales si bien tenian 
diferencias entre ellas, en el fondo comparten los mismos 
principios y técnicas b~sicas de este concepción educativa. 
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Estos 9rogramas se enfocan más a la capacitación pe
dagógica y no a la formación en el área del conocimiento 
ni mucho menos al cuestionámiento de la 9ráctica docente, 
buscando con ello solo la efectividad del proceso enseñ8E; 
za-aprendizaje. Definiendo al profesor como unfacilita-
dor en el proceso del aprendizaje y como un promotor del 
cambio. Los profesores deben estar además capacitados en 
el manejo de objetivos instruccionales·-conductuales, como 
en su dosificación y programació~ a través de la carta -
descriptiva, así como en el manejo de instrumentos y téc-

~ . . , 
nicas que le permi·tan hacer una evaluacion de los avances 
logrados. 

Se procura desarrollar también una serie de habili-
dades que permitan el manejo y conducción de una clase, -
integrándose·en muchos casos los cursos de microenseñanza 

Todo esto basado en la :psicolog.Ía conductista esta-
dounidense aunque también se incorporan conce1rtos y ·técni 
cas de psicologÍa cognoscitivista, de la psicología so--= 
cial, así como de la sociologÍa .funcionalista y principios 

de la administración de empresas, teoría de las orga-
nizaciones y teoría de sistemas, como se ha citado ante-
riormente, todo enfocado y dirigido a aumentar la eficien 
cia del proceso enseñanza-anrendizaje. 

· 4.- El Carácter Instrumental de la Educación Normal en la 
Tecnología Educati VE!;· 

Las reformas hechas a el currículom de las escuelas 
normales a fines de la década de los sesentas y todas las 
efectuadas en la de los setentas tuvieron como denomina-
dor común estar orientadas totalmente hacia la TecnologÍa 
Educativa, misma que se encontraba en auge en ese tiempo, 
reduciendo la formación de docentes a un carácter instru
mental donde s6lo se buscaba brindarle los elementos que 
le permi ti"esen planear, orgenizar, ejecutar, controlar y 
evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje. Todo esto da-
ría como resultado una doble crisis en el Sistema Nacio-
nal de formación de maestros, César Carrizales Retamoza, 
Maestro en Ciencias de la Educación del Centro de Estudi
os avanzados del IPN dice: Esta doble crisis se ha veni
do gestando desde el inicio de las escuelas normales y se 
caracteriza por: 
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Primero: La anarquía que se ha dado en la planea--·
ción y organización de los sistemas de formación de docen 
tes, por una burocracia existente en las instancias diri
gentes, la cual carece de una política con criterio defi
nido. La falta de espacios democráticos para la partici
pación de los trabajadores académicos y estudiantes. To
do esto se verá en una crisis en la calidad de la fo:rma-
ción de los trabajadores académicos que se expresa en una 
enseñanza desarticulada de la práctica profesional, en la 
inexistencia de la investigación, en planes y programas -
desvinculados del desarrollo científico y en una enser.an
za cuyo contenido generalmente esta alejado de la reali-
d.ad. 

La otra ·~rl3is que· caracteriza al sistema nacional -
de :fonnación de profesores se der:i>,;ra a su vez de la }Jrim~ 
ra, y es la que s e refiere a darle un carácter estricta
r,1errfíe :formal e instrumental a la Educación No:cmal, caract~ 
rizada a su vez- rpor lo siguiente: 

' 
. · En las escuelas normales se hacía pensar a los estu

diantes, futuros maestros que con el simple conocimiento 
y manejo de técnicas, métodos y :procedimientos, junto 
con el de las características biopsicosociales del alum..'1.o 
no se re~uiere más que ~u· empeño y participación para --
conducir de la manera más eficaz el proceso enseñanza-a-
':prendizaje. Obteniendo así mejores resultados con los -
alumnos, excelente ay::rovechamiento escolar y contribuyen
do con todo esto a elevar la calidad de la educación. 
Reduciendo así la formación de docentes a una mera cues~
ti6n instrumental de adiestramiento y capacitación para -
el m?.,."1.e jo y conducción de los grupos, olvidándose de pro
fundizar y cuestionar las concepciones sobre el hombre, -
aprendizaje, conocimiento, escuela, sociedad implicadas -
en el uroceso educativo. En estas técnicas no imparta el 
por qué i- ni el para qut, sólo el cómo. 

El otro punto en el cual se limita la educación nor
mal es el formal, es decir la preocupación de como el su
jeto va a aprender o captar más rápido un nuevo aprendiza 
je el cual las psicologías dan la.s respuestas a manera -
ele :recetario, pero sin cuestionar lo que se esta haciendo. 



Otras características de esta concepción son: 

a) Se diferencian, aún con todas sus nuevas concep-
ciones pedagógicas, al alumno y al_ profesor, pidiéndole 
al primero que aprenda y al segundo que enseñe. 

b) El aprendizaje queda reducido al aula y se tradu
ce en memorización de nociones, conceptos, principios e -
incluso procedimientos. 

c) El profesor y el alumno a pesar de estar diferen
ciados se conciben como complementarios: Uno posee el s~ 
ber, el otro lo necesita. Se considera al que enseña co

·mo la autoridad que decide, otorga y concede y al que ---· 
aprende como un recipiente m~s o menos vacio al que hay -
que llenar; convertir de ser natural a social, por un pro 
ceso de cosificación del hombre. . -

d) La acción del maestro centrada en los contenidos 
consiste en hacerlos llegar al alumno y en disponer acti
vidades que promuevan la retención memorística y su v~r:i.
:ficación, apoyándose en la utilización de técnicas para -
fijar y evocar los contenidos. 

e) El proceso del conocimiento qued~ reducido a la -
prehensi6n de los objetivos a través de los sentidos, el 
acto mecánico de apropiación de la realidad, inmutable 
fragmentada y divorciada de la acci6n del hombre. 

5.- TecnologÍa Educativa y CurrículUJ!!o 

a) .Antecedentes. 

C-omo, se había citado anteriormente el concepto de -
currículum surge al parejo con la socied~d industrial, pe 
ro es hast~ después de la segunda guerra mundial cuando= 
aparecen las primeras formulaciones cnn un mayor nivel -
de articulación. Entre los principales textos de ese pe
ríodo se ubican Principios Básicos del Currículo (Tyler, 
1949) y Elaboración del Currículo (Taba, 1962). Surgien
do y desarrollándose as,í la teoría curricular en las lÍ-
neas conceptuales de la pedagogÍa estadounidense indus~-
trial. 
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El origen y desarrollo de una teoría curricular den
tro de la TecnologÍa Educativa se puede dividir en tres -
bloques: Correspondiendo el :9rimero a las aportaciones -
de Ralph Tyler e Hilda Taba, quienes definen desde una -
perspectiva de planes y programas escolares al currículo. 

Robert Ií:!ager, Goodlad, Kliebard, Macdonald y ffuebner 
integran el segundo bloque, caracterizado por el surgi--
miento de nuevas propuestas, modificaciones y orientacio
nes al currículo a partir de lo expuesto por Tyler y Taba 

Finalmente el tercer bloque estará integrado por la 
elaboración de propuestas más concretas y adaptadas a las 
diversas instituciones y 9aíses donde se han conocido los 
trabajos de los autores citados, pero bajo el mismo enfo
que tecnicista, como en el caso de la prop~esta de Jos, -
J'i.., Ar.a.az. 

b) Definición de Curr!cu¡o. 

Ralpl1 'Ifyler. 

Tyler define al currículo como un proceso que rela-
ciona fines y medios, destacando la necesidad de elaborar 
objetivos cond.uctuales en los ·planes y programas de estu
dio. 

De esta forma Tyler con base en cuatro preguntas bá
sicas y sus res:mestas pretende elaborar un modelo pedag:2_ 
gico de desarrollo curricular. Las preguntas estan diri
gidas a~ 

(i) Los objetivos perseguidos por la escuela 
(2) El tipo de experienci&..s educacionales ofrecidas 

como medio para lograr los objetivos. 
( 3) La forma de organizar estas experiencias adecua

damente, y 
(4) Sobre la forma de evaluar el logro de EStos obje

tivos, destacando como no es necesario dar res-
puesta a estas preguntas en orden lineal, sino -
iniciar por donde se considere necesario. 

El modelo pedagógico de desarrollo curricular propu
esto Tyler es el siguiente: 



MODELO PEDAGOGICO LINEAL R. TYLER 

ESPECIALISTAS SOCIEDAD ALITh!NO 

Sugerencias Objetivos 

OBJETIVOS Sl'JERIDOS 
FILTRO DE I.A FILOSOFIA 
FILTRO DE LA FSICOLOGIA 
OBJETIVOS DEFINIDOS 

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE APP.El'IDIZAJE 

EVALUACION DE EXPERIENCIAS DE APZ.AJE 

Reiniciación del 
ciclo. 
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Díaz Barriga destaca la concepción que el autor tie
ne de lo social en el currículum 

"EE;ta funclada en tJ11a epistemologÍa funcionali!:!_ 
ta que le permite afirmar que no podemos mal-
gastar el ·tiem-po enseñando aquello que tuvo V!!:, 
lidez hace cincuenta afios.;1. la llegada de la 
era científica impide a escuela seguir enseñan 
do todo lo que se-aceptaba por saber" (16) -

Tyler retoma además de la escuela nueva, el estudio 
de los intereses del alumno, vinculando a los aportes de 
la psicología evolutiva, para la elaboración de los obje
tivos y la selección y organización de actividades en el 
alumno y no en el maestro como comunmente se hacia. 

Una de las criticas hechas a Tyler es el abordar el 
currículo como un proceso de medios con relación a fines, 
reduciéndo su modelo a lo racional y técnico, resultando 
por ello incompleto. 

Hilda Taba 

Destaca la importancia de elaborar programas escola
res con base en una ·teoría de Desarroll:,) curricular, la -
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cual debe estar fincada en la investigación de las deman
das y requisitos de la sociedad ·y la cultura, tanto en lo 
presente como en lo futuro; pues esto de una u otra forma 
permite determinar los objetivos de la educación, para la 
selección de contenidos y actividades de aprendizaje. 

Siendo esto uno de los casos donde se resalta la im
portancia de:fincar una educación que responde a las nece
sidades sociales y culturales de la época. 

El modelo ofrecido por Taba consta de los siguientes 
pasos: Diagnóstico de Necesidades, Formulación de Obje·ti 
vos, Selecci6n de Contenidos, Organización de Contenidos: 
Selección de actividades de aprendizaje, y Determinación, 
de lo que se va a evaluar y de las maneras de hacerlo. 

Diangóstico de 
Necesidades 

(1) 

Selección de 
Actividad de 

(5) 

1 

Formulación! de 
Objetivos 

(2) 

Selección de 
Contenidos 

(3) 

Organización 
de Conteni
dos. 

( 4) 

Organización de Determinación de 
Activ. de Apzaje. lo que se va a 

evaluar 
(6) 

(7) 

Diaz Barriga crítica el Diagnóstico de Necesidades al con 
siderarlo como una falacia que se sigue manejando en sis= 
temas educativos, actuales, debido a la reducción de estas 
a demandas específicas, inmediatas y utilitaristas exclu
sivamente. 

Hild;a. Taba sigue la línea de Tyler al presentar su -
trabajo con una fundamentación epistemolÓgicg funcionali~ 
ta en primer término; y en segundo al plantear la selec-
ción y organización de actividades como parte o continua
ción de los contenidos en el currículo; pues estos por sí 
mismos carecen de valor y sólo lo adquieren a partir de.-
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la estructuración de actividades que bien pueden hacer -
de ellos una simDle reserva de información o bien un méto 
do de investigación para adqv.irir conocimientos. 

"Es inaceptable la idea de que el contenido 
tiene un valor por sí mismo, puesto que no se 
puede concebir una mente disciplinada y una -
actitud científicau. (17) 

Goodlad 

Para Goodlad el currículo es unc .. conju.."lto de aprendi
zajes intensionales, aceptando además la concepción de fi 

·nes y medios de Tyler, pero postula que la planificación
·de currículum se da generalmente en varios niveles aleja
dos del a~úmno, mientras es ejecutado por personas de di
ferentes instancias. Por ello sugiere, que cada instan-
cia participe en la elaboración ~el currículum según sea 
su papel o función desempeñada en la tarea educativa, dis 
·tinguiendo así: Decisiones docentes responsabilidad de = 
los profesores del aula decisiones institucionales, res-
ponsabilidad del profesorado bajo la tutela de los jefes 
administrativos, decisiones sociales, responsabilidad de 
los gobiernos nacional y local y los consejos del pÚblico 
en general. 

Proponiendo así que la decisión sobre los medios y -
fines sean determinados en los tres niveles. 

Considera además como irracional determinar aprendi
zajes sin consi.derar los fines y destaca la imposibilidad 
de mantener una posición neutral en materia de valores. 

macdonald. 

Este autor por su parte cuestionó algunos planteamie!! 
tos de Tyler, Taba y Goodlad, al considerar que los obje
tivos no se conocen en forma definitiva sino al final de 
_Ui.1 acto de enseñanza. Cuestiona también la dificultad de 
lograr aprendizajes.significativos a partir de decisiones 
racionales y secuenciales, ofreciendo como alternativa -
considerar los aspectos- estéticos y éticos con mayor vali 
dez y posibilidades para prescribir procedimientos de ins 
trucción. 
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ffuebner (i968) 

Propone una concepción de currículo como el diseño -
de un ambiente o situación educativa, ofreciendo acti vida 
des educacionales valiosas, donde la noción central para
el especialista en currículum sería estas actividades de-
biendo ser por ello un diseñador de ambientes justo para 
todos los miembros de la sociedad. Basándose para elló -
en los valdres. 

Schwab (1969) 

Argumenta que el currículum como disciplina esta en 
crisis y renace solo si· dedican los esfuerzos currícula-
res del campo teórico al práctico, al cuasi-práctico y al 
ecléctico. Partiendo para ello de una realidad caracterí 
zada por actos concretos, profesores concretos, niños con 
cretos y reales. 

Jobnson (1967) 

Currículum es una serie estructurada de resultados -
de aprendizaje, distinguiendo entre los contenidos cultu
rales que serían el. INPUT para un sistema, Desarrollo Cu
rricular, cuyo OUFUT, a su vez, sería un currículum deter 
minado, que a su vez sería e¡ INPUT de un sistema de ins= 
trucción. De .esta fonna 'el currículo aería un sistema. 

Faix (1960) 

Currículum es un resultado o producto de los subsis
temas que lo componen. Esto sucede cuando se combina los 
INPUTS de la :personalidad, mecanismos de comunicación, el 
saber y los valores; la interacción de fuerzas resultan-
tes producen un sistema curricular. 

Rob e rt rlíage r 

Centra el problema del currículo en la elaboración -
de programas con los objetivos conductuales, siendo este 
modeló la representación más precisa del eficientismo y -
de la aplicación del pehsamiento tecnocrático de la educa 
ci6n. 
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'.rodo esto se ve concretizado en la elaboración de la 
carta descriptiva, fu...11.damentada en objetivos conductuales 
los cuales argumenta, son el resultado de un análisis de 
metas que en ningún momento llegan a tener una relación 
directa con el Plan de Estudios y propiamente dicho con -
el currículo. 

e) La planeación Curricular. 

En lo expuesto anteriormente se puede observar como 
las definiciones de currículum puede ser clasificadas en 
tres grupos, según su referencia a las experiencias de 
a:prendi zaj e que ocurren en una insti tuci Ón educativa. 

a) El currículum es un plan que orienta las experie!! 
cias de aprendizaje. 

b) El currículo es el conjunto de las experiencias -
de aprendizaje. 

e) E~ currículum es el resultado de las experienci-
as de aprendizaje. 

José A. Amaz opta por u.xi.a definición encajada den-
t ro ·del. primer grupo, al definirlo como: 

"Un plan que norma y cónduce, explicitamente 
un proceso concre·to y determinado de enseñanza. 
aprendizaje, que se desarrolla en una institu
ción educativa .. º En tanto que plan, el currí
culo es un conjunto interrelacionado de conce.:e 
tos, proposiciones y normas, estructurado en -
forma anticipada a acciones que se quiere orga 
nizar" (18) -

d) Com~osición del Currículo. 

De acuerdo a Amaz, el currículo se integra de cuatro 
componentes básicos: Objetivos Currículares, Plan de Es
tudios, Cartas Descri9tivas, y Sistema de Evaluación. 

l.- Los objetivos curriculares son los propósitos 
educativos :planteados para un sistema específico, partiC:!;! 
lar, de enseñanza-aprendizaje. 

2.- El p:l.an de estudios es la organización y estruc-
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turaciór. de los contenidos de aprendizaje, se_leccionanclo 
para el logro de los objetivos curriculares. En el ~ló.!1 
se considera el tiempo, momento y créditos que se asignan 
a cada materia o asignatura. 

3.- Las cartas descriptivas son el desglose detalla
do de objetivos parl;iculares y específicos, contenidos en 
las diversas asignaturas; a través de las actividades de 
aprE3ndizaje. 

4,- Sistema de Evaluación, son las diferentes formas 
o procedimientos a seguir para determinar J.a admisión, -
selección, acreditación, evaluación y promoción de los --· 
avances logrados por los alumnos, así como del funciona-
miento de todos los elementos del proceso enseñanza-apreg 
dizaje. 

El Desarrollo Curricular 

De acuerdo a la TecnologÍa Educativa un currículum -
bien elaborarlo debe constar de cuatro etapas, con una re
lación y continuidad que en su conjunto hagan del mismo -
un proceso general interrelacionado, J.as partes que lo -
constituyen son las siguientes: 

Elaboración del Currículo (1.0) 

Esta fase se·inicia con la formulación de objetivos 
curriculares, justificando y deterrnina.~do la dirección 
del ~roceso enseñanza-aprendizaje, que se persigue con el 
mismo. 

Estos deben ser elaborados como una descripción gen~ 
ral de los resultados generales que se deben obtener en -
un proceso educativo, buscando con ello satisfa.cer un con 
junto de necesidades sociales. 

Para determinar y precisar las necesidades sociales 
que se atenderan se deberá: Identificar los propósitos -
del sistema (Institución educativa) y del suprasistema -
(grupo de instituciones del cual forma parte) teniendo su 
origen en l~ legislación aplicable al caso y en el conjun 
to de teorías, normas y valores que preválecen en las in~ 
tituciones. (1.1.1.1.) Ejemplo: Ley Federal de Educación 
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Leyes Orgánicas de los Estados, Reglamentos par& las Es-
cuelas Normales. 

Como segundo paso se seleccionan las necesidades que 
se atenderan (1.o.1.2), es decir determinar aquellas que 
,odrá.n ser solucionadas por la instituci6n a través de un 
proceso educativo concreto. 

Jerarquizar las necesidades seleccionadas (1.1.1. 3) 

Hacer una valoraci6n de las necesidades para su orde 
nación de acuerdo a su importancia y según los propósitos 
y posibilidades de la.s instituciones. 

Cuantificar las necesidades seleccionadas (1.1.1. 4) 

Operación dest~nada a precisar la magnitud, con arr~ 
glo a: algu."l.a escala, iie cada una de· J.as necesidades selec 
t.üonadas. 

Después de haber precisado las necesidades que se -
atenderán se procederá a formular los objetivos curricula 
resp pára lo gual será necesario: 

Caracterizar al alumno insumo (1.1.2) 

"'Considerado como la operaci6n que permite pre
ver dentro de ciertos limites las posibilidades 
de transformación del alumno que ingresará en -
determinado sistema de enseñanza-aprendizaje, -
así como las estrategias y los medios que mejor 
se adapten a las características del alumno"'. -
(19) 

Elaborar el perfil del egresado (1.1.3) 

Se pretende ahora hacer una caracterización del alum 
no egresado, después de haber participado en el proceso -
educativo, tipo de alumno que se desea formar, conocimien 
tos, habilidades, actitudes y destrezas que deberá adqui= 
rir y dominar como resultado de ese proceso. 

Definir los objetivos curriculares ( l. l. 4) 
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Una vez elaborado el perfil del egresado con base en 
las necesidades existentes, se procede a elabors.r los ob
jetivos curriculares cuyo propósito será el de guiar, o-
rienta.r y normar todas las actividad es que confonnan un -
proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. Para ello es
tos objetivos deben ser formulados en función a los apren 
dizajes generales propuestos para la adquisición de los= 
2,lurnnos. 

l. 2 Elaboración del Plan de Estudios. 

La siguiente etapa de la elaboración del currículum, 
es la elaboración del plan de estudios, la cual es defini 
da COr:10 ! 

"'Aquello sobre lo que han de aprender los educ~·,. 
dos durante todo un proceso concreto, detennina
do, de enseñanza-aprendizaje. El orden que se -
rleberá seguir dentro de este proceso, o las op-
ciones que tiene el educa."ldo en cuanto al orden 
a seguir"'• (20) 

Un plan de estudios es una descripción general de lo 
que ha de ser (o puede ser) aprendido, a lo que debe com
plementársele con las descripciones, minuciosas conteni-
dos en las cartas descriptivas. Su función es la de per
mitirnos con;: su orden y circunstancias. 

La elaboración del plan de estudios implica la reali 
zación de tres tareas fundamentales: 

Seleccionar los contenidos (1.2.1). 

Entendiendo los contenidos como todo aquello que pue 
de ser objeto de aprendizaje: Conocimientos, actitudes,
habilidades, etc. Consistiendo esta fase en determinar -
los contenidos escenciales para el logro de los objetivos 
curriculares planteados. 

Derivar objetivos particulares de los curriculares -
(1.2.2) 

Lo cual consiste en llegar a una concrelación de los 
,;ontcnidos, l}articularizando a través de objetivos expre-
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sados en tér~inos de conductas objetivas, detenlinando ·-
el gr,,do o nivel, así como las condiciones en que habrá -
de dorninc:..rse o ma:ne jarse un contenido. 

Estructurar los cursos del plan de estudios (1. 2. 3) 

"Un curso es la U..l'lidad elemental de u..YJ. plan -
de estudios, y puede tener una de las siguie~ 
tes funciones: 
a) Facilitar el logro de un objetivo particular 
b) Ser el medio para el logro de varios objeti_ 

vos particulares que ha.YJ. sido agrupados pa
ra ser afines. 

c) Contribuir al logro, junto con otros cursos 
de vn objetivo particular que ha originado 
varios cursos". (21) 

De esta forma la derivación de objetivos particulares 
conduce a estructurar los cursos del plan de estudios. La 
naturaleza de cada curso dependerá del objetivo particular 
así como las consideraciones lógicas, psicológicas, peda
gógicas, epistemológicas y administrativas; dictadas para 
tal efecto. 

De acuerdo a lo anterior puede surgir diferentes fo_r 
·mas de estructurar un plan de estudios, destacándose los 
siguientes: 

• Plan de Estudios organizado por Disciplinas: Cada 
curso se refiere a una asignatura con objetivos, conteni
dos y metodologÍa propias de la misma. La integración -
con las demás asignaturas se establece a través de rela-
ciones horizontales y verticales • 

• Plan de Estudios integra.do por Areas: Existe una 
interrelación entre diversas asignaturas para la confor-
mación de áreas que permitan el estudio de contenidos, a 
partir de una integración interdisciplinaria • 

• Plan de Estudios Modular: Tiene como base la con
fluencia de contenidos de diferentes asignaturas o áreas 
yara la búsqueda o la solución a un problema actual, con
creto y de interés para el alumno, analizando y estudián
dolo desde los di versos enfoques que este lo permita. 
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1.3 Diseñar el Sistema de Evaluación. 

Antes de iniciar con la elaboración de cartas des
cr:i. ptivas, es necesario determinar los criterios de eva 
luación ~ue habrán de seguirse en el proceso, para lo: 
cual se distinguen tres suboperaciones: 

Definir las polÍticas de evaluación (1.3.1) 

Es decir determinar las normas que orientan las d~ 
cisiones relativas a los . fines, procedimient-os, y medios 
de eva+uación, los cuales se deben hacer considerando; 

º El m·arco ju:r-Ídico de la inst:i. tución • 

• Los principios políticos 1 filosóficos y científi 
cos de la misma. 

º Los objetivos curriculares • 

• La naturaleza y organización de los contenidos 
seleccionados para el plan de estudios. 

Seleccionar los Instrumentos de evaluación (1.3.2.) 

Esto es elegir la metodologÍa para la evaluación, 
que mejor responda a las normas y criterios estableci-
dos en el inciso anterior. 

Caracterizar los instrumentos de evaluación (1. 3 . .3) 

Consiste enJa. descripción general de los instrumen 
tos de evaluación. 

1. 4 Elaborar las Cartas Descriptivas. 

Descripción minuqiosa de la.s actividades, recursos 
y formas de evaluación que habrá de hacerse para el lo
gro ele los objetivos específicos y particulares de cada 
asig;t1atura. A su vez esta fase se di vide en las sigui
entes subfases: 

- Elaborar los propósitos generales de cada curso 
(1.4.1) 
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Elaborar los objetivos terminales de cada curso 
(l. 4. 2) 
Especificar el contenido de los cursos (1..4. 3) 
Elaborar los objetivos específicos de los cursos 
(1. 4. 4) 
Diseñar las experiencias de aprendizaje para ca
da curso (1.4.5) 
Definir los criterios y medios para la evalua--
ción de cada curso (1.4.6) 

2 .o Instrumentar la ªplicaci6n del Currículo. 

Más que la aplicación directa del currículo lo 
aquí expuesto consiste- .en "Una serle de operaciones ene_§: 
minadas a los pre·oarati vos necesarios para la utiliza:-·
ción del mismo. Las fases que lo integran son las si-
guientes: 

2.I Entrenar a los Profesores. 

A través de cursos de capacitación encaminados a -
obtener mayor eficacia en la :nueva instrumentación del 
currículo, siendo para ello necesario determinar los -
nuevos contenidos que habrán de manejarse en el proceso 
educativo así como las modificaciones de la metodologÍa 
didáctica que de la misma forma se estan prononiendo en 
el nuevo currículo. 

2.2 Elaborar los Instrumentos de Evaluación. 

Tras haber capacitado a los profesores en lo refe
rente al nuevo currículum, se puede proceder a elaborar 
los instrumentos de evaluaci6n, siguiendo las normas -
Y criterios expuestos anteriormente. 

2. 3 Seleccionar y/o elaborar los Recursos Didácticos. 

Antes de realizar de hecho las experiencias docen
tes, es necesario, el profesor seleccione y/o elabore -
los recursos didácticos, necesarios para la conducci6n 
del proceso enseñanza-aprendizaje 

2.4 Ajustar el Sistema Administrativo al Currículum. 
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Es decir lograr un ajuste entre el aparato adminis-
trati vo y los di versos insumos del subsistema enseñanza-~ 
prendizaje, en lo reldti vo a las modificaciones propues-
tas por el nuevo curr:i'.'culum a fin de no olvidar que ambos 
subsistemas deben operar conjuntamente. 

2.5 Adquirir y/o adaptar las Instalaciones Físicas. 

Instalaciones tales como laboratorios, talleres, bi
blioteca, y anexos necesarios de acuerdo a los cambios cu 
rriculares. 

3.0 Aplicación del Currículum 

n1n currículum se está aplicando cuando realmeE! 
te orienta, directa o indirectamente, todas las 
actividades particulares y concr~tas, que cons
ti tu;ren un determinado proceso de enseñanza-a--
1Jrendizaje ••• Aplicar un currículo es también = 

adaptarlo, a los diferentes casos concretos, a 
de·terminados alumnos, en un tiempo detenninado, 
el aqu:( ~r ahora"'• (22) 

En sí quien habrá de hacer las adaptaciones al currí 
culun1 en· su a-plicación será el maestro pues su pro1Jio qu; 
hacer educativo le permitirá determinar los ajustes y ca; 
bios necesarios que irá haciendo al mismo, aunque no se= 
debe olvidar el control del subsistema administrativo, a 
través de la coordinación, supervisión y evaluación del -
currículo. 

4.0 Evaluar el Currículum. 

"Es la tarea que consiste en establecer su va-
lor como el recurso normativo principal de un -
proceso de enseñanza-aprendizaje, para determi
nar la conveniencia de conservarlo, modificarlo 
o sustituirlo". (23) 

En muchos casos esto se hace pero de manera desorde
nada y asistemátic~, lo cual impide establecer juicios -
oi.;~jetivos. y concretos; razón principal de la evaluación, 
elaborar argumentaciones verídicas que resulten en un ---
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nes acertadas. La evaluación por lo tanto debe ser una -
actividad constante durante todo el proceso del currícu-·
lum. 

La evaluación del currículo puede ser formativa y -
acumulativa. La primera es una actividad que s.e realiza 
simultanea.mente con todas aquellas en las que se elaborá, 
instrumenta y aplica el currículo. La segunda consiste -
en el análisis, del fundamento de cada decisión, examinan 
do las relaciones entre las decisiones adaptadas y juzgar 
la necesidad de conservarlas o modificarlas, con base en 
los resultados que se van obteniendo. 

4.1 Evaluar el Sistema de Evaluación. 

Consiste en la evaluación del currículum en forma 
general para detenninar el funcionamiento adecuado del -
mismo, así como la producción de resultados esperados. 
Se débe también evaluar los instrumentos de evaluación en 
relación a su eficacia, con base en las características -
de v~lidez y confiabilidad. Lo cual a su vez permite de
terminar si con los aprendizajes logrados por los alumnos 
se puede evaluar todos los demás elementos que intervie-
nen en el proceso educativo. 

4.2 Evaluar los Cartas Descriptivas. 

Esto consiste en juzgar si las actividades propues-
tas así como los recursos seleccionados han sido los más 
idóneos para lograr los contenidos de los objetivos espe
cíficos. Además de determinar si con el logro de los ~b
jetivos específicos se logran los objetivos terminales, y 
si estos a su vez logran los propósitos generales del cur 
so, para determinar ia relación de estos con los objeti-: 
vos particulares del plan de estudio. 

4.3 Evaluar el Plan de Estudios. 

Aquí se sigue un procedimiento analogo a las cartas 
descriptivas, primero sé determina 5,¡ cada uno de los ob
jetivos particulares es alcanzado,_segun.do se verifica 
si cada uno de los objetivos particulares es necesario --
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te se verifica si el alcanzar la totalid::,.d de los objeti
vos particulares es condición suficiente para el lo~ro 
de los objetivos curriculares. 

4.4 Evaluar los Objetivos Curriculares. 

Si una de las tareas iniciales de grfill importancia -
era rfoterminar qué debían aprender los educandos con el -
nuevo currículo, la escenéial ahora es definir qué tan v~ 
J.ioso :!:'ue el aprendizaje obtenido por los alumnos, resul
tado de la instrumentación y aplicación del currículo. 
Dete:rminar si los egresados cuentan con los elementos pa
rrt la satisfacción de necesidades seleccionadas, en la me 
dida de lo previsto. Además: de examinar en qué medida es 
tas necesidades han cambiado. 

El modelo presentado sobre diseño curricular si bien 
ha retomado estudios que buscan superar las deficiencias 
de los trabajos realizados sobre desarrollo curricular -
-por los pioneros como Hilda Taba, R. Tyler y demás; no d~ 
jade enmarcarse dentro de los lineamientos establecidos 
po1· la Tecnoloe;ía Educa:tiva: Objetivos de a,rendizaje -
exoresados en términos cond1.0.ctuales, medibles, cuantifica 
bles y observables; experiencias de ap;cendizaje con ordeñ 
lógico y psicológico i mElXlejo de enfoques eficientistas en 
la evaluación; un proceso de enseñanza aprendizaje orien
tado y determinado por el subsistema administrativo y los 
profesores, dejando al margen la participación de los --
alumnos; y concebir los contenidos y conocimientos corr:o -
algo dado y acabado, entre otras cosas •. 

C. EL PUNTO DE VISTA INr¡,EGRADOR. 

l.- Educación en el Punto de Vista Integrador 

A mediados del siglo XX surge una FedagogÍa cuestio
nadora tanto de los principios de la escuela tradicional, 
como de la escuela nueva y la Tecno1ogÍa Educativa argu-
mentanc1o y debatiendo sobre todo el concepto de educación 
que tienen estas escuelas, así como de las alternativas -
~ropuestas por cada una de ellas para solucionar los pro
blemas educativos. 
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cai los principios de la escuela tradicional y de la. Tec
noloPÍa Educativa enclaustrados en una mitificación de la 
educación, al consia.erarla como el instru1nento a través -
del cual los individuos podrán escalar la pi rá'Tli.de social 
obteniendo con ello más beneficios que con el tiempo lo-
gren desaparecer las clases sociales. De esta forma la -
educaci6n es considerada como el agente igualitar10, des~ 
rrollista y progresista, portador de beneficios cultura-
les, económicos, sociales y políticos dentro de las so--
ciedades. 

Por otro lado y al mismo tiem'l;lo crítica las posturas 
de la escuela nueva, quienes acusan a la escuela de ser -
1:.na reproductora de los interéses de la burguesía, de --
ocultar la realidad de la desigualdad social y de su cri
tisismo. Proponen la escuela desaparesca como tal, pues 
consideran sólo así se solucionaría el ~roblema. 

Ante estas dos críticas surge una nueva propuesta, 
donde se concibe a la educación como un hecho social con 
una doble función; como agente de reproducción y como --
agente de cambio, como instancia enajenante y como posibi 
lidad liberadora. 

Para una mejor comnrensi6n de la educación a partir 
de este nuevo enfoque ri!mominado integrador, se puede par
tir de las consideraciones sociales, científicas e ideolÓ 
gicas de la educación. 

a) Sociedad-Educación. 

Mientras la TecnologÍa Educati v8. se basa en una co-
rriente funcionalista, al considerar .a la escuela ( educa
ción formal) como uxia institución que busca regular las -
condiciones individuales en busca de un equilibrio funcio 

J -nal, asJ. como de conservar el orden establecido de la so-
ciedad, la cual está integrada armónicamente. El punto -
de vista integrador considera a la sociedad corno una tota 
lidad -conformada por relaciones económicas, políticas e= 
ideológicas en una compleja red; que lo mismo se ven re-
flejadas en la sociedad en su conjunto como en las dife-
rentes instancias y elementos de la misma, como lo serían 
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la escuela, el grupo y la familia entre otras. 

De esta forma la sociedad está en constante desequi
librio y no evoluciona de acuerdo a principios lógicos o 
científico-positivistas, sino más bien responde al deve-
nir hist6rico de cada sociedad. 

Razón por la cual se considera a la educación como -
un proceso histórico, a partir del cuestionamiento de 1a· 
realidad determinada en que se presenta el proceso educa
tivo. 

Eh cuanto a las funciones· sociales de la educación J. 
Aréi.oino nos dice al respecto la educación es 

11Una práctic·a inherente a todo proceso civiliza 
dor, sus finalidad.es pueden ser explÍéitas e i; 
plÍcitas y se refieren a la vez- a la perpetua-= 
ción de vna tradición establecida y a la posibi 
lidad de un -futuro diferente". (24) -

Por su parte Sara l!"inkel afinna 

ªNo se discute el carácter reproductor de la -
educación, se niega que éste sea su único carác 
ter. El caráctér de la educación como mera re= 
productora es válido en tanto nos ocupemos de -
un modo de producción puro. En una formación -
social concreta la educación no sólo reproduce, 
sino que puede generar contradicciones que cons 
ti tuyan elementos de :ruptura". ( 25) 

A partir de lo ex1Juesto por estos autores y otros es 
como surge la propuesta de considerar a la educación con 
una doble función la de conservación y la de transforma-
ción en un juego dialéctico permanente, que logre ir av~ 
zando a partir de aceptar y estudiar las contradicciones 
que se dan dentro y fuera de la escuela. 

Al hablar de escuela como equivalente a educación -
se hace bajo la consideración de que ésta tiene la función 
de socialización de los sujetos. lo cual se va a dar en -
dos instancias; el informal donde partici~an institucionffi 
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tales como la familia, los medios masivos de comunica-
ción, la iglesia y la sociedad en general; y el formal -
caracterizado por la escuela. Dentro de esta instancia 
se conciben en cualquiera de sus niveles tres elementos 
fundamentales; un maestro, un conjunto de alumnos y un -
contenido que no es separable del método pedagógico que 
se utiliza. 

b) Educación, Ciencia e Ideología. 

En este aspecto la Tecnología Educativa considera a 
la ciencia y a la educación como algo neutral, al margen 
de los fenómenos sociales, económicos y políticos. Don-
de la ciencia se produce por acumulación de conocimientcs 
cuya función es encontrar o descubxir verdades universa 
les, válidas para todos los tiempos y las sociedades. -

Por su parte el punto de vista integrador percibe 
el problema de la ciencia como producto de una práctica 
comprometida que refleja contradicciones y conflictos, -
la cual no se construye por la evolución y continuidad -
natural, sino por una ruptura u oposición a la explica-
ción que del fenómeno existía. Lo que se busca es -produ 
cir conocimientos válidos para cada sociedad y momento= 
histórico en que se vi va. De esta forma cita Margarita 
Pansza, 

"El trabajo científico, en educación consisti 
raen combatir concepciones que nos forjemos 
acerca de la apariencia de los fenómenos edu
cativos, de lo superficial y evidente, para -
buscar las causas complejas de ellos. Debe-
mos estar conscientes de lo ideológico en edu 
caciÓn". (26) 

Buscando con ello superar la concepción de la Tecno 
logía Educativa, de que tanto la ciencia como la educa-= 
ción están al margen de la ideología, cuando este hecho 
esta justificado ya la presencia de una ideología dorni-
nante encaminada a impedir cuestionar más allá de lo apa 
rente y a cuestionar la legitimación de las representa-:-= 
ciones y significaciones de los valores dominantes. 
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Así la nueva propuesta de la nueva concepción busca 
y pretende acepto.r la prescencia de lo ideológico tanto 
en lo científico como en lo educativo y a partir de ello 
iniciar una reflexión contínua de la práctica educativa, 
a fin de descubrir lo científico en la educación; disce.!: 
niendo lo verdadero de lo falso en el pasaje del conoci
miento menos verdadero.~ uno más verdadero. Todo ello_ 
se podrá lograr sólo a través de una desalienación de --:
los sujetos participes del hecho educativo. Para con -
ello llegar a un trabajo científico en educación concebi 
Atl"\. a.Y'\ ..f..i!.vwrn4 n-- Ah -up+'l,,...0 ,r flA'Vla4a_,,...,,...;; ,e_ ......... n.J.. .... ~ ...... .:1- ..... _-;:: 
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concepción fantasiosa de la realidad y de una ali~nación 
y construcción de un conocimiento libre de errores y fa
lacias; conocimiento cada vez más aproximado a la reali
dad mis~a que genera el conocimiento, y que debe ser --
transformado por el mismo quehacer educativo. 

En conclusión la educación o práctica educativa no 
debe seguir desvinculando la teoría de la realidad so--
cial caracterizada por las condiciones sociales, económi 
cas_y _polÍ-ti.oas _que _influyen __ y _determinan la -realidad --= 
escolar. Al mismo tiempo esto se debe hacer en cualqui~ 
ra de los ni veles señalados anteriormen-te; el social, el 
institucional y el aula, a través de la integración de -
la teoría, la investigación y la práctica, como una uni
dad que permita el estudio de la educación :formal como -
algo integrado de una realidad concreta. 

c) El Aprendizaje en el Enfoque Integrador. 

Contrariamente al enfoque de la TecnologÍa Educati
va, la realidad no es considerada aqui como algo estáti
co e inmutable en espera de que el aprendiz vaya en bus
cá de su aprehensión y resultado de ello logre un conoci 
miento individual de una parte de ella. La nueva propu
esta esta en contra de una realidad fragmentada, neutral 
ahistórica y estática; y a favor de una realidad históri 
ca y dialética, la cual se aborde en forma totalitaria,
donde el objeto de conocimiento no el objeto real, sino 
una construcción social, producto de la reflexión-acción 
que desde un .higulo de esa realidad cambiante y contra-
dictoria hacen los hombres. 

El ~,nrendi zaje se define aquí también como una modi 
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ficación de pautas de conducta relativamente estables 
en el hombre, pero se entiende a la conducta como una to 
tcdidad integrada en un contexto social, 

"En la que el pensamiento, el afecto y el com 
portamiento son indisociables" (27) 

Una conducta molar diría Bleger. 

El aprendizaje es considerado tamoién como un proc~ 
so en espiral, donde los cambios obtenidos en cualquiera 
de las áreas de integración del ser humano, son la base 
para otros más complejos y profundos, y tiene que ser -
visto en una dimensión no sólo individual sino fundamen
talmente en la social. Es decir a través de un aprendi
zaje grupal, el cual cobre sentido en tanto se constitu
ye en un medio para develar las contradicciones que gen~ 
ran el c_qnocimiento de la naturaleza y los conflictos. 

"Hablar de aprendizaje grupal implica ubicar -
al docente y al estudiante como seres sociales 
int·e-grant·e-s · fü~ lfrt.rpos-bu-s car él abó roa Je y la 
transformación de conocimientos desde una per:§._ 
pectiva de grupo, valorar la importa~cia de __ 
aprender e interaccionar en grupo, y a vinculaE 
se con otros; aceptar que aprender es vincula_r 
se con los otros, que este no esta dado ni a~ 
bado implica igualmente, considerar que la in
teracción.y el grupo son medio y fuente de ex
periencias para el sujeto que posibiliten el -
aprendizaje; reconocer la importancia de la co 
municación y de la dialéctica en las modifica: 
cienes sujeto, grupo, etc." ( 28) 

De acuerdo con Pichón Riviere, en el aprendizaje -
grupal entran en juego dialéctico tres elementos: Infor
mación, emoción y producción, los cuales giral alrededor 
de un concepto! el cambio. La infonnación son todos los 
contenidos manejados como ejes centrales dentro de toda 
enseñanza tradicional, siendo en este enfor1ue s6lo uno -
de los elementos del proceso del aprendizaje. La emo-.-
ción se forma con las reacciones que entran en juego en 
el momento del mane jo de información, dicho de otra for-



131 

ma es la afectividad puesta en movimiento frente a la -
información: Bauleo la define así: 

"Es la atracción o rechazao que deter.ninada -
con1unicación -provoca en el sujeto, y el reque 
rimiento por éste, de ciertos elementos de -= 
aquella o la negación o distorción de otros"
(29) 

La produc-ción es el resultado de la interacción en 
tre la información y la afectividad, dada entre los ele-
mentas del grupo y el coordinador. Es la posibilidad de 
no sólo manejar o trabajar la infonnación, sino también 
las nosibilidades de utilizarla y transformarla. 

El aprendizaje grupal tiene como meta crear aprendí 
zajes significativos producto de la reflexión acción de
los profesores a promover aprendizajes, así como de la -
uarticinación de los alumnos en la enseñanza del proceso 
de aprender. El conocimiento no se ve aquí como algo -
acabado y definido, sino como un instrumento de indaga-
ción y actuación sobre la realidad. 

Por otro lado mientras en la TecnologÍa Educativa, 
se evaden, ignor.':Ul las contradicciones y ansiedades gene
radas en el aula, bajo la falacia de que todo marcha --
bien, cuando los alunmos no manifiestan lo contrario de 
manera abierta y directa, el nuevo enfo~ue se aboca al -
manejo de los conflictos, contradicciones y ansiedades -
dadas en el aula tanto a nivel manifiesto como im~lícito 
u oculto. 

La mecáYlica o rnetodologÍa para el trabajo bajo el -
enfoque del aprendizaje rrrupal de manera general conside 
ralos siguientes principios: 

La presentación y mane jo de un programa mí
nimo y flexible, para ser modificado y ada_E 
tado por y para el grupo que lo trabaja • 

• Intencionalidad de la puesta en marcha de -
un proceso de rJptura de roles estereotipa
dos, directivos y pasivos, a partir del an~ 
lisis de problemas, conflictos y posibilid~ 
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Tomar de conciencia, posibilidades y limita 
ciones del grupo". ( 30) 

Finalmente cabe aclarar que así como la tecnolog;Ía 
educativa se encuentra en uno de Bus momentos de mayor -
apogeo, y la educación tradicional empieza a declinar, -
el enfoque ele educación integrador, dialético o totaliza 
dor se encuentra en ~lena proceso de construcción, por= 
lo cual esta expuesto a deficiencias en algunos aspectos. 

·2. Calidad de la Educación en el Enfo~e Integrad,2L. 

Antes de abordar la calidctd de la educación en el -
nuevo enfoque, es conveniente retornar de los enf )aues -
anteriores lo siguiente: 

El ~u..~to de vista tradicional considera la calidad 
de la educación desde un enfoque humanista, es decir, -
ésta se manifestará cuando un alumno o gn.1.po demuestre -
ha:ber asimi"lado los conocimientos y va.lores transmitidos 
por los maestros y libros de texto. Conocimientos que -
más que una utilidad práctica pretenden el manejo y do-
minio de una cultura de carácter clásico. 

Por su parte la TecnologÍa Educativa define la cali 
dad desde un enfoque producti vists., tendiente a que el -
individuo desdé la escuela se vaya familiarizando con a~ 
pectas eficientistas y utili ta.ristas, reflejados en el -
dominio o manejo de ciertos conocimientos, !"labilidades -
o destrezas. Así mientras mayor sea el número de estas 
y mejor las domine, se hablará de la existencia de una 
mayor y mejor calidad educativa. 

En cuanto a la calidad de la edUCéiciÓn desde el nue 
vo enfoque, se debe partir de la doble función social d; 
la educación corno parte de uh mi sino proceso; por un lado 
la función reproductora, trasmisora y alienante y por el 
otro la función transformadora, creadora y desalienante, 
Es decir en ningún momento se deben olvidar los conoci-
mientos, valores y normas que existen en la realidad y -
deberán ser tra.'1.smi tidos a las nuevas p-er.eraciones; tal 
y como lo expresó Durkl1eimº Sin embarP-O dentro de esa --
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acción ejercida por las viejas generaciones, existe una 
serie de esquemas y patrones re-oroductores de una inter
pretación deformada de la realidad, contribuyentes a una 
alineación del hombre dentro de un sistemaEStablecido en 
busca del control. Es aquí dondeffi debe ver reflejada -
la nueva concepción de la calidad educativa, expresada -
en el conocimiento o búsqueda de todos aquellos supues-
tos que subyacen en el conjunto de conocimientos y sist~ 
mas de valores considerados como acabados, th~iversales, 
ahistóricos y neutrales; que pretenden reflejar la reali 
dad. 

Expresado en otros términos~ ro podrá hablar de cali 
dad de la educación en este enfoque cuando tanto maestr~s 
como alumnos, logren distinguir entre el saber cotidiano 
producto de su praxis fetichizada, y el saber especiali
zado o nivel süperior de conocimiento. Cuando compren-
da..~ que para transitar del mundo de las nociones, o~inio 
nes, sentido común o representaciones; al mundo de los: 
argumentos, certidumbres o de la ciencia; siendo 'necesa
rio partir del cuestionamiento de la pr~ctica escolar -
tanto de docentes- como de alumnos, romper con los esque
mas cotidianos que en cierta forma ofrecen co~odidad al 
asignar roles y tareas estereotipadas -para cada elemento 
todo esto con un fin, hacer intelegibles los procesos -
que inicialmente se presentab3.rl como meras nociones para 
llegar a la escencia. de los fenómenos estudiados, tratan 
do de encontrar los por qué, cómo y lo es~ecífico o pe= 
culiar de ca.da uno de ellos. 

En otras palabras que tc1I1to maestros como alumnos -
superen la cosificación en que comullfil:ente s·e ven inmer-
sos, al hacer de los proceso,~ sociales y educativos un -
conjunto de cosas, para lograr o llegar a una reifica--
ción donde se vean los acontecimientos como procesos, co 
mo estructuras, como leyes esnecífic..:,,s y relativas, y n-; 
corr.o simules cosas. 

Por lo tanto, aquí más que hablar de mejorar o ele
var la calidad de la educación, se deberá nrononer trans . -
formar la calidad, en tanto se deje de concebir a la so-
ciedad y todas sus instituciones COMO la familia, la --
iglesia y la escuela entre otras, como vn conjunto orde-
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asignadas. Empezando a definir a la sociedad y sus ins
tituciones como la manifestación del constante cambio de 
los movimientos sociales protagonizados nor los sujetos. 

Todo ésto, podrá dar lugar a la segunda función de 
la educación: Transformadora, creadora y desalienante 
de la realidad y del sujeto mismo. 

Así la C.:ilidad de la. educación en este enfoque esta 
determinada por el conjunto de conocimientos, valores, -
habilidades y destrezas que el alumno adquiera, como una 
resnuesta a sus necesidades, y para dar solución a sus -
Problemas, personales, escolares y profesionales. Pero 
al mismo tiempo debe ir en busca de una desalienación -
que le pe:rmita partir del estudio de sus necesidades, a
sí como de las contradicciones dadas dentro de la reali
dad en que vive. Considerándose como un ser trasindivi
dual sujeto-colectivo, es decir hombre como categoria so 
cial y no individual; como ser concreto en circunstan--= 
cías concret~s, consistentes en las relagiones económi-
cas, políticas, inteiectuaies 'y afectivas de una socie-
dad y época determinada. 

El hombre es un ser que sintetiza en sí mismo el 
nensar y el hacer, todo proceso implica la valoración me 
diata e inmediata de1 hombre; el hombre en su totalidad, 
el hombre como categoría social es en cualquier circuns
tancia un ser total, donde lo económico esta ideologizado 
y politizado; lo ideológico expresa lo político, lo eco
nómico, etc. De esta forma la calidad de la educación -
debe partir de una unidad en el hombre del hacer, del -
pensar y del ser en busca de la formación des alienante. 

Los procesos alienantes o la ideologÍa alienante se 
caracteriza 

"'Como una concepción falsa, de clase, hegemónica 
residente en la experiencia, lugar donde se re-
crea, por medio de sus manifestaciones cognosci
tivas, valorativas y lógicas". {31) 

La ideologÍa alienante es entonces una manifestación 
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ele desconocimiento o deformación de la realidad a través 
de mitos utopias y dogmas, al mismo tiempo que es uxia -
forma generalizada del pensar. Esta adquiere su signifi 
cado y funcionalidad de acuerdo al momento históric~ en
que se presenta, cada época ·tiene sus propios mi tos, uto 
pias y dogmas. La ideologÍa alienante es a un tiempo~= 
homogénea y heterogénea; pues por un lado hay una defor
mación da la realidad generalizadó y por otro, cada cla~ 
se, gru~o o estrato social le da su propia interpreta--
ciónº Hay también una socialización de ella en tanto se 
da un proceso violento para su aprehensión, en el cual 
se ven x~flejadas las relaciones de poder y de clase. 
Esta adquiere su significación tanto en la fonna común 
del 1Jensar, como en la forma común del hacer ( experien-
cia-comportamiento) Finalmente la ideologÍa alienante 
no·se reduce a los conocimientos, se presenta en plano -
de mayor eficiencia el de los valores. 

En general los procesos alienantes se caracterizan 
por ser inconscientes y sólo es posible hacerlos consci
en'b-es mediante el ejercicio cou-stéinte y disciplinado del 
pens~niento que busque trascender al mundo de la seudo-
concreción. Esto se pw.:ode hacer a través de la investi
gación social y educativa, orientación del pensamiento -
hacia el análisis de la alienación en que se encuentra -
la naturaleza huu1ana, teniendo la investi,gación como ob
jetivo central. 

En conclusión para lograr trans:formar la calidad -
educativa será necesario por un lado llegar a una desa-
lienacj_Ón que per.ni ta hacer una lectura de la realidad -
más real y menos distorsionada, en busca de la construc
ción de su prouio conocimiento. Sin olvidar la adquisi
ción de conocimientos, habilidades y destrezas que le -
permitan lleg.-or a mane jarsa en un doble plano; el saber 
hacer y el saber pensar por sí mismo y dentro de los g~ 
pos en que se encuentre inmerso. 

3.- ~s Enfoques _del Currículo. 

A partir de las críticas hechas a la TecnologÍa Edu 
cativa y la visión reduccionista de ésta para con el cu
:rr·(culum, empiezan a producirse nuevos materiales en 
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JV'éxico sobre desarrollos teóricos y propuestas metodoló
gicas del currículo, esto a partir del inicio de la déc~ 
da de los setentas, todos los materiales producidos bus
caban de una y otra forma ofrecer alternativas que per
mitieran el estudio del currículo desde una visión más -
amplia, global y totalizadora. 

Hasta la fecha existen diversos estudios y enfoques 
sobre el currículum, y aunque en su mayor parte buscan -
superar el enfoque de la Tecnología Educatj.va, no se ha 
logrado unificar de manera total las concepciones y los 
conceptos; de esta forma el término ha sido usado polis~ 
micamente, predominando de acuerdo a l'tlargari ta Pansza -
las siguientes tendencias: 

a) Currículum visto como contenidos de la enseñanza 

Lista d~materiales, asignaturas o temas oue determ_?:. 
nan el contenido de la enseñanza y el aprendizaje de las 
instituciones escolares. 

b) Currículum como plano o guía de actividad escolar 

Su solución consiste en homogenizar el proceso de -
enseñanza-aprendizaje. 

e) Currículvm como experiencia 

Pone su énfasis en lo que se hace dentro de la reali 
dad destacándose el carácter dinámico, activo y flexible 
del currículum. 

d) CurrículUJn como sistema 

Se impone lü influencia de la teoría de sistemas en 
educación, entendiéndose como un proceso sistemático y -
lineal. 

e) Currículum como Disciplina 

El currículum no sólo se presenta como pr~ceso acti 
voy dinámico, sino también como reflexión sobre este mis 
mo proceso. 



Un gran número de estudios han buscado su~erar es-
tos conceptos aislados, integrándolos en un enfoque más 
amplio y com-pleto. Dentro de los más destacados estan ·. 
los siguientes: 

Currículum: 

"Conjunto de prácticas, en las que incluye el 
uso de la planeación de tales prácticas, la -
distinción que existe entre el currículum vi
vido, se hace patente en la práctica misma de 
la vida académica". (32) 

"Un reflejo de la. totalidad educativa ( en ta"l 
to influyen interactuando en el mismo todos -
los aspectos de la realidad educativa) y como 
una síntesis instru111ental en tm1.to que repre
simta 1a pol:i'.'tica educativa de un centro de -
enseñanzaº. ( 33) 

ºl'roceso mismo de la planeación curricular -
que se -prolonga inciuso hasta ia implantación 
del plan, lo que caracteriza a dicha planea-
ción como un proceso continuo e integral y en 
donde la evaluación curricular es el elemento 
que 1'.)osibili ta al currículum ajustarse constél!! 
temente a la realidad y con ello facilitar el 
desarrollo del mismo". ( 34) 

"Una serie de normas de relación entre conte
nidos y áreas de conocimiento c,_ue dentro de -
un sistema ideológico, marca la existencia de 
determinada imagen del objeto y de la metodo
logía para su comprensión". (35) 

f,1argarita Pansza elabora un concepto de currículum 
buscando integrar los nuevos enfoques y lo define 

"'Como una serie estructurada de conocimientos y 
y experiencias de aprendizaje que. se traduzcan 
en formas de pensar y actuar frente a ló-s pro
blemas concretos que nlantea la vida social y 
la incorporación del t-rabajo. Constituye el -
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tos diferenciados y al mismo tiempo inter-
conectando la constitución y la acción, q_ue 
se articulan a través de la evaluación". --
(36) 
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De acuerdo a I/!argari ta Pansza, el enfoque totali--
zador del currículum deberá partir de una concepción de 
la realidad, del conocimiento, del hombre, y del aprendí 
zaje. Lo cual le da un carácter dinámico y totalizador; 
así la realidad deberá considerarse como un. conjw.1to de 
objetos cambiantes, dinámicos y dialécticos, donde los -
fenóm.enos se den integrados e interactuantes y por su -
misma complejidad no pueden ser abordados desde la pers
pectiva de una sóla disciplina, ello im~licaría un reco.r 
te de la realidad. Debiendo por ello abordarse por lo= 
menos desde cuatro núcleos disciplinarios para el mane jo 
del cur.L.~culum : El epistemológico (Construcción del co
nocimiento cient{fico, representado esto una forma de -
relación de los hombres con la naturaleza entre sí). El 
Sociológico, cuyo objeto de estudio es la sociedad y sus 
instituciones, considerando aquí que el currículo impli
ca la éohcreciói'i. de uña realidad histórica, de ia concep 
ción de los profesores, de su función social y del tipo
de ejercicio que en ellos se requiere. El psicológico, 
donde el objeto de estudio es la conducta, explicando -
desde la perspectiva el sujeto, el :9roceso enseiíanza-a-
prendizaje y las relaciones que los sujetos establecen -
entre sí. Finalmente el Pedagógico, en tanto que el --
currículo constituye un proyecto educativo y como tal se 
debe partir de una concepción de este proyecto, tendien
te a buscar superar la función conservadora de la educa
ción y ver el :9roceso educativo desde una concepción m~s 
amplia que supere la instrucción. 

De esta forma las nuevas tendencias del currículum 
tienen como fundamento las siguientes orientaciones y -
corrientes. 

En el plano epistemológico se apoyan en el materia
lismo donde el conocimiento se considera como resultado 
de la interacción dialéctica ent;e el sujeto y los obje
tos de la realidad. El conocimiento objetivo se constru 
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ye después de una ruptura con el conocimiento sensible y 
sensorial; a partir de la crítica de las apariencias y ée 
la idea que en fonna más o menos espontánea nos forjamos 
acerca de los objetos. Destaca la relación entre cien-.
cia e ideología, implica una interpretación histórica, _ 
situando en conocimiento en dos categorias; espacio y -
tiempo dando un conce-pto de totalidad. 

El ámbito sociológico se parte del enfoque macroso~ 
ciolÓgico-totalizador, insistiendo en la escuela como me 
dio de legitimación y de conservación social para las-= 
clases soci&les, la educación es considerada como eleme~ 
to del sistema social, pero un sistema tomado en un roo-
mento de la historia de la explotación del hombre por el 
horribre, aunque no se niegue el carácter transfonnador de 
la escuela. ·· 

lm el &rea psicológica se retoman elementos del --
psicoanálisis con conceptos que habían sido cau·telosamen 
te evitados, tales como el autoritarismo, la relación r~ 

dependencia y el vínculo maestro-alumno, acl.e;nJs de 
diar la cmrducta dl":rs-d-e un enfoque roulecular y no atomi'.l,.~ 
dor como en el conductismo, donde se habla de la unidad, 
pluralidad, preponderancia y contradicción en las tres 
áreas de conducta manejadas por Bleger: Mente, cuerpo y 
del mundo externo. 

Finalmente en el aspecto pedagógico se consibe la -
educación formal con una doble función conservadora y -
transformadora, portadora de contradicciones en un mismo 
proceso. En esta ámbito se destacan cinco puntos en re
lación al currículo: 

Primero; éste no puede abstraerse de la sociedad ert· 
que se encuentra.inmerso •. 

En segundo término el currículo debe a-bordarse como 
trabajo de equipo, dada la complejidad del mismo. 

Tercero; hacer del currículo un proceso participati 
vo a fin de_ lograr una auténtica representati vi dad de 1'a: 
comunidad de la institución educativa. 

•"!vr·:~tn, el trabajo curricular debe ser sistemático -
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tanto en su diseño, como en su instrumentación y evalua
ción. 

Quinto, el currículum tiene un carácter sobredeter
minado ~orlos diferentes concepciones de a~rendizaje, 
enseñanza y política educativa que rige la educación. 

Estela Ruíz Laragui vel en su artículo Reflexiones ·
sobre la Realidad del Currículum habla de tres dimensio
nes: Dimensión Formal, Dimensión Real y el Currículo --
Oculto presente en las dos dimensiones. 

En la Dimensión Formal o el Currículum como produc
to de la planeación, se atiende a los elementos y fases 
que -permiten una derivación del modelo curricular, tales 
como objetivos, contenidos y métodos de enseñanza. Son 
las acciones y determinaciones referidas al dise?ío curri 
curlar, como producto contempla en su discurso los pro-
pósitos y fines educct.tivos a alcanzar, específica una -
estrategÍa que vincula a las estructura.s académicas y -
actministratívas con los recursos y formas que ~ermiten -
su instrumentación. Las fases que int,~grax1 esta dimen--
sión son las siguientes: 

Fundamentación Teórica, contemt'la los elementos y -
factores exógenos al mismo, ayudando a su contextu
alización y justificación. 

Explicitación, Propósitos y Objetivos Curriculares, 
selección y organización de contenidos, y formas de 
enseñanza de esos contenidos. 

Servicios y Recursos, ~~oyan la 09eracionalización 
del -proyecto curricular. 

Sistema de Evaluación del CurrículUlll, pennite valo
rar todo el proceso del desarrollo curricularª 

Todas estas fases están determinadas en función de 
intereses políticos y del control que sustentan los gru
pos que de alguna manera participan eñ el proceso de to
ma de dectsiones de la institución. 
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Dimensión Real o ?roceso Constante ds Desarrollo 
del Currículo, se refiere al reflejo de la realidad edu
cativa, donde convergen e interactuan enonne variedades 
de relaciones y procesos que conforman la realidad edu-
cativa. Se relaciona con los efectos y consecuencias -
que ocasiona la dimensión formal en la realidad insti tu
cional. Ss un espacio de poder sujeto a la correlación 
de fuerzas, donde se da un ejercicio de planeación que a 
su vez es producto de ne~ociaciones políticas entre gru
pos donde se legitima el quehacer docente y se valida un 
tipo de saber científico. En esta dimensión se rebosa -
el nro;recto curricular mediante los procesos y relacio-
nes humanas que se generan en las interacciones cotidia
nas de los individuos involucradas en el proceso de la -
formación profesional, y contribuye a la preservación de 
las ide""s y actitudes socialmente dominantes para guar-
dar el orden social y económico. 

En cu::mto al Currículo Oculto se refiere a la ense
ñanza de normas, valores, principios e incluso actitudes 
que no se exr,lici tan en el currículum fonnal, cuyas prin 
cipales funciones son: Inclucación de los valores domi= 
nac"l.tes, subordinación a la autoridad, entrenamiento para 
la obediencia y adaptación al sistema, facilitar el con
trol social de la educación, a través del sistema de va
lores y conocimientos dominantes, del conjunto de símbo
los y códi.cws que tienen que ver con imágenes de como ..,
ftmcionan la sociedad y como se lleva..'1 a cabo los nroce
sos de producción económica, r,olítica, social y educati
va. 

Al actuar el currículu;n oculto en la selección de -
contenidos, símbolos e ideas q_ue connotan las creencias 
y valores de la escuela. y la sociedad; se expresa una -
forma de enseñar y aprender. 

"El estilo dominante es el de una enseña.'1.za 
centrada eri la figura del profesor, quien se 
aboca a la tarea de transmitir un conjunto de 
conocimientos imponiendo criterios nro-pios y 
subjetivos de selección y organización de los 
temas. A pesar de los intentos ,:ior determinar 
el conocir1iento, es un "9roceso de construc--
ción y de confrontación del sujeto con el ob-



jeto. El lengu.aje del aprendizaje tiene a -
ser, de toda.s maneras apolítico y ahistórico 
ocultante de las relaciones de noder nolíti
co · y económico". (37) 
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Como se puede observar h~cer un estudio del currícu 
lo de m;;mera completa es vna tarea ardua y dÍficil, debI 
do a la gran ca"ltidad de estudios y enfoques ciue recien
temente se están dando a conocer, además de la variedad 
de interpretaciones que se Qresentan. pc1.r:::.t cad::1. dimensión 
Razón po;;, la cual el. presente trabajo - se limitará a en-
contrar la relación entre la dimensión formal o planea-
ción del currículo de la licenciatura en Educación Prima 
ria y la calidad de la educación. 

Dimensión Formal o Planeación del Currículo. 

Uno de los factores primordiües para el desarrollo 
de la educación en méxico es la Planeación, la cual se -
puede entender como la p::eevisión de la acción fv.tura, la 
formulación y selección de alternativas, la toma de deci 
sienes, la elaboración de pla.c'1.es, pro<;:ra.mES y proyectos -;; 
un proceso de orientaciones al cambio, En la TJla.1.eación 
educati Vd vn aspecto import;ante es lo relativo al currícu 
lum, concebido en su dimensión formal de diferentes for-
mas; Arredondo considera que el currículo es el resulta 
do de tm nroceso que inc].uye: 

"a) El análisis y reflexión sobre las carac
terísticas y necesidades del contexto, del -
educando. y de los recursos; 

b) La definición (t<.3nto ex11lícita como im-
plíci ta) de los fines y objetivos educati-
vos; y 

c) La específicación de los medios y proce
dimientos propuestos par~ asignar racional
mente los recursos humanos, materiales, in
fonnati vos, financieros, temoorales y orga
nizativos, de manera. taJ. que se lo~ren los 
fines nropuestos", ( JS) 

'rrc1dicion8-lmente e1 derrn .. rrollo curricular era basado 



en decisiones arbitrarias, y poco fundamentadas y limi-
tadó a los planes de estudio. Con la llegada de la Tec
nología Educativa se empiezan a incorporar otros elemen
tos como se ha mencionado anteríormente, -pero con una -
visión reduccionista, funcionalista, conductista y sist~ 
mica. Por su parte las propuestas del nuevo enfoque bu~ 
can superar las fallas y defiéiencias de los anteriores, 
entre los primeros i1;1ten.:li.oa con nuevas aportaciones se 
encuentra .. la de Ibarrola (1978) que señala, el desarro-
llo curricular debe contener o considerar los siguientes 
aspectos: 

1.-El contenido formativo e infonnativo propio de -
la profesión. 

2.-E:i contexto social; 

3.-La institución educativa, y 

4. -Las características del estudiante. 

Arredondo en 1981 argumenta que el desarrollo curri 
cu1ar es un proceso dinámico, continuo, participativo, y 
técnico en el que se encuentran cuatro áreas: 

1.- Análisis previo de características, condiciones 
y necesidades del contexto social, político y -
económico, así como del educando y de los recur 
sos disponibles y requeridos. 

2.- Diseño curricular, en el que se específican fi
nes y objetivos educacionales, con base en lo -
anterior. 

3. - Aplicación Curricular, poner en práctica los 
procedimientos diseñados en el punto dos. 

4. - Evaluación curricular, donde se valora todo lo 
planeado con relación a el proceso de instrumen 
tación y los resultados del diseño curricular. 

Otros autores como AcvSía, Vega, Lae;arde y Angulo -
( 1931) y siguiendo la línea de Arredondo, proponen otro 
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modelo de desarrollo curriculur aue contempla las si--
gui entes et aoas : 

1.- Estudio de la realidad social y educativa, en -
el cual se incluyen indic~dores para analizar -
las condiciones·polÍticds, económicas, sociales 
y culturales del momento histórico en que se vi 
ve. 

2.- Establecimiento de un diagr1óstico y 1n·onóstico 
de las necesidades sociales. 

3.- Elaboración de una pro9uesta curricular como a]; 
ternati va a las necesidades detectadctS anterior 
mente. 

4.- Validación interna y externa de la propuesta. 

J'.)or su parte organismos como la ENEPZ ~ la EI·rnPI, la 
EI,;EPA y la UJiJ\1 a través de sus investi,frs.dores, ha..--i apor
tado a la rnetodologÍa de derivación curricular elementos 
tales como: 

"La necesidad de definir a los ep-resados de -
las carreras a nivel de licenciatura como pr.2, 
fesionist.:.<.s capaci tudos parc1. soluciono.r nro-
blemas. 

-La importancia de fundamentar el currículum -
con base en las necesidades sociales, econó~ 
cas y educativas del sistema, y no en base a 
las características fonnales de una disci ~li
na, como se hacia tradicionalmente. 

-La necesidad de plé!Xltear un perfil profesio-
nal del egresado de la licenciatura en cues-
tión. 

-La importancia de identificar los sectores o 
áreas donde probablemente üctuará el egresado 
así como J as funciones q_ue desempeñará. éste". 
(39) 



145 

La mdyoría de las a::;ortaciones se Dl&'ltea..n en cali
dad de lineamientos generales, no desarrollándose pro--
puestas metodológicas específicas y de factibili.dad 11rá.s:_ 
tica. 

La propuest:"' de HetodologÍa de diseño cu:c·ricular -
que se :)resentará y ocupará :9ara el análisis del curríc~ 
lo de la licenciatura en Educación Primaria, fue conceb_i 
da inicialmente para una experiencia concreta en el dise 
fío de un currículum destinado a la carrera de psicolog{;;;: 
educativa, a nivel de licenciatura, ha sido ~robada en -
la reestructuración de un plan de estudios para la liceg 
ciatura en -psicologÍa, en la Universidad Anáhuac, entre 
otras. La propuesta fue elaborada por Frida Día~ Barri
ga Are e o, W!a de Lourdes Lule G., Diana Pacheco P,, Syl-·· 
via Rojas D., y ~lisa Saad D. En el capítulo siguiente -
se describirá de rna..'ler::,, más específica. 
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A. ASPECTOS GENERALES DEI WIODELO PARA EL ANALISIS CURIIT 
CU LAR. 

La MetodologÍa de diseño curricular -para la enseñan 
za superior que se utilizará -para el análisis del cu--
rrículo de la L:i'..cenciatura en Educaci6n Primaria, no a
borda todos los aspectos necesarios para el diseño cu-
rricular, de manera muy general se concreta a los aspe~ 
tos que se consideran académicamente esenciales, a un -
nivel de especificidad que puede resultar útil para el 
diseñador curricular ( por ello no se incluirán aspectos 
administrativos, ni los relativos a recursos) 

El nresente análisis incluirá sólo la metodologÍa 
de diseño, o dimensión formal del currículo, la cual -
incluye los siguientes aspectos. 

a) Cuatro etapas generales 
b) Subetapas de cada etapa general. 

l. F-undarnentación 
de la carrera 
profesional 

3. Organización y estruc 
turación curricular -

1 

¡j¡j 
¡j,i¡ 

~ 

2, Determinación 
del perfil 
profesional 

4, Evaluación contí 
nua del currículum 

1 

.l_ 
l1:1l 



•• V 
¡] 
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ETAPA I. FUNDAlYENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

Antes de tomar decisiones respecto al oué enseñar y 
cómo enseñarlo se requiere establecer los fundamentos de 
la carrera que se va a diseñar, lo cual adem{s de deman
dar un conocimiento metodológico -0recisa realizar la fun 
damentación a través de la investigación de las necesid~ 
des en el ca~,o en que actuará el profesionista, a corto 
y largo plazo. Esta etaua consta de seis subetapas~ 

1.1 Investi,o·ación de las necesidades que pueden ser abor 
dadas por el profesionista. 

L 2 Justificación de la disciplina, ners-cecti va o mate-
ria de estudio elegida como la más viable uara satis 
facer las necesidades detectadas. 

1. 3 Investigación del mercado ocupacional que se presen
ta al profesionista. 

J.. 4 Investigación sobre las insti tudiones nacionales o -
extran~eras que ofrecen carreras afines a la propue~ 
taf) 

1. 5 AnÉ,lisis de los -principios y lineamientos uni versi-
tarios pertinentes. 

1.6 Análisis de la población estudiantil. 

ETAPA II. DETERM.INACION DEL PERFIL PROFESIONAL. 

Una vez establecida una fundamentación sólida de la 
carrera profesional, es necesario establecer y definir Ja 
característica que deberá reunir el nuevo profesionista 
con base en una investigación acerca de los conocimien-
tos, técnicas y procedimientos disl')onibles en la (s) --
disciulina (s) que será (n) la base de la carrera. Es -
importante además definir las áreas o cam-po de trabajo -
del futuro profesionista, a partir de las necesidades so 
ciales y el mercado ocupacional detectado. Todo ésto se 
verá reflejado y contenido en un documento denominado ner 
fil profesional. 
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Los elementos que integran esta etapa son: 

2.1 Investigación de los conocimientos, técnicsB y proce
dimientos de la disciplina aplicables a la solución -
de los problemas ya detectados. 

2. 2 Investigación de J.as áreas en las que podría efectuar 
se el trab&jo del profesionista. 

2. 3 Análisis de las tareas potencialmente realizables por 
el profesionista. 

2.4 Determinación de niveles de acción y poblaciones donde 
podría ser incorporado el trabajo del profesionista. 

2.5 Desarrollo de un pe1-1'il profesional a partir de la iE 
tegración de las áreas, tareas y niveles determinados. 

2.6 Validación del perfil profesional. 

ETAPA IIT. ORGANTZACIO:N y ESTRUCTURACICN DEL CURRICUrnm. 

Una vez determinado el perfil profesional es preciso 
definir cuales van a ser los contenidos que se incluirán 
en el plan curricular, y bajo qué organización y estructu 
ra se diseñará dicho plan. T,os contenidos deberán estar
en función a los conocimientos y habilidades específicos 
que deberán proporcionarse al profesionista para lograr -
los objetivos particulares inherentes a dichos rubros. 
En cuanto al plan de estudios podrá organizarse de manera 
línea! o por asignaturas, por mó'dulosy en forma mixta que 
comprende un tronco común y varias áreas de especializa-
ción. Una ve?, decidido el ti 1JO de plan que se adoptará, 
se -eJ.cabo-r8. el :plan cu-r-ricul-ar en su total-idad-, oxganizan
do los contenidos desglosados con anterioridad en módulos 
o materias según el caso. Enseguida se estructuran las -
asignaturas o módulos en un plan curricular completo, es
tableciendo la "secuencia horizontal" { cursos previstos -
para cada ciclo escolar), y la "secuencia vertical" ( se-
ríe de cursos contemplados a lo largo de los .. diferentes -
ciclos escolares). Posterio;rmente se elaborá el mapa~-
curricular, en donde se determinan los eleme~tos formales 
y los detalles del currícuium (m,{mero de cursos en cada -
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ciclo escolar, los obligatorios, optativos, :rutas opta--
ti vas, número de créditos, etc.). Finalmente se elaboran 
los programas de estudio para cada curso (materia o módu
lo) de los que conforman -el plan total. 

Subetapas de la organización y estructuración del currí-
culum. 

3.1 Determinación de los conocimientos y habilidades re-
queridos para alcan7,ar los objetivos específicados en 
el perfil prófesíonal. 

3.2 Determinación y organización de áreas, ·temas y conte
nidos que contemplen los conocimientos y habilidades 
específicados anteriormente. 

3. 3 Elección y elaboración de un plan curricular determi
nado. 

3. 4 Elaboración de los prograinas de estudio para cada cur 
so del pla..~ curricular. 

ETAPA IV. F.VA.LHACION CONTINUA D-W.T, CURRICULTiWI. 

Considerando al currículo como algo dinámico y cam-
biante debido a las nuevas necesidades que van surgiendo 
y a los avances disciplinarios, se requiere una evalua--
ción contínua del currículum de tal forma que éste se va
ya adecuando a los cambios a que se enfrente. For otro -
la.do, es importante deter.ninar los logros y deficiencias 
de Lrr1 plan curricular en operaciónº 

Para ello se deberá contemplar la evaluación externa 
referida al impacto social del egresado, es decir a su -
capacidad para solucionar problemas y para cubrir las ne
cesidades que el ámbito social le demanda. A su vez, de
be efectuarse una evaluación interna, que haga referencia 
al logro académico de los oojeti vos del nlan y de los pro 
gramas de estudio, y a un análisis interno de la estruc-= 
tura curricular misma. Los resultados de ambas evalua--
ciones conducirán a la elaboración de un programa de ree§.._ 
tructuración o cmnbio curricular en los aspectos perti--
nen.tes º 



4.1 Evaluación interna. 
4.2 Evaluación externa. 
4. 3 Reestructuración curricular. 
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Al igual que las subetapas anteriores, estas Últimas 
cuentan con una serie de actividades y medios que preten
den esriecificar de manera más concreta el trabajo a desa
rrollar en cada una de estas. Cabe aclarar finalmente -
que la metodología de diseño curricular presentada. no -
cumple del todo con las características y requerimientos 
de una elaborada a partir de los nuevos enfoques sobre -
diseño y desarrollo curricular; pués en algunos casos re
toma elementos criticados de la tecnolog-Ía educativa, ta·
les como la elaboración de cartas descriptivas a partir -
de objetivos generales, particulares, específicos y acti·
vidades de aprendizaje. Sin embargo, esta es una metodo
loda que trata de retomar algunos de los puntos más rel~ 
vantes de los intentos por sistematizar y fundamentar el 
proceso de derivación curricular en la enseñanza superior 
en México; los cuales en su· mayoría son nlanteados en ca
lid~d de lineamientos generales, no desarro¡lándose pro-
puestas metodológicas y específicas y de factibilidad prá~ 
tic a. 

B. Análisis Curricular de la Licenciatura en Educación -
Primaria en el Estado de méxico. 

El análisis del currículo de la licenciatura se hará 
apartir de la metodología descrita, tomando en cuenta ca
da una de las subetapas propuestas, con base en el docu-
mento "Planes de Estudio de las T,icenciaturas de Educa--
ci6n Preescolar y Primaria" y en el marco teórico :presen
tado en los capítulos anteriores. 

El análisis tiene como objetivos deter'!T'..,inar si se -
siguieron o consideraron cada una de las subetapas pro--
puestas en la metodología de desarrollo curricular presen 
tada, y contrastar la inforinación contenida en ]as etapas 
de la dimensión formal del currículum con las siguientes 
hipótesis, las cuales fueron el punto de partida para la 
elaboración del presente trabajo. 

H 
1 

El currículo de la licenciatura en Educación 
primaria del Estado de México, tiene como --



H :2 

H~ 
j 

objetivo central elevar la calidad de la -
educación. 

-El currículo de la licenciatura en Educa--
ción Primaria del Estado de Méxi.co, caracte 
riza la calidad de la educación desde un e~ 
foque integrativo que supera el tradicional 
y el de la tecnologÍa educativa. 

-El proceso de instrumentación del currículo 
de la licenciatura en educación primaria del 
Estado de México, corresponde a la propuesta 
de la Revolución Educativa del sexenio 1982 
1988. 

ETAPA I. FUND.AlllENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

J.55, 

l. l. Investigación de las necesidades que puea.en ser abor 
dadas por el profesionista. 

De acuerdo al discurso oficial y a los documentos -
consultados esta investigación se hizó primero a nivel na 
cional como se cita en el diagnóstico presentado por Mi-: 
guel de la Madrid al inicio de su gobierno, y posterior-
mente a nivel regional o estatal, todo esto se expresa en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en el Estatal 

· de Desarrollo 1984-1987 y en el Programa Nacional de Edu
cación,- Cultura, Recreación y Deporte. 

En todos ellos se precisa que el mejoramiento de la 
preparación profesional del magisterio es el eje sobre el 
que giran todas las acciones de superación cualitativa de 
los servicios que prestan los gobiernos federal y estatal 
La profesionalización de la carrera docente dispuesta por 
el acuerdo presidencial del 22 de marzo de 1984, centra en 
esos propósitos su fundamentación. 

La ubicación de la carrera docen-te en el nivel de li 
cenciatura no constituye un hecho aislado. Implica tam-
bién la necesidad de iniciar un proceso de reestructura-
ción del sistema de formación de profesores en el país; -
que le de mayor congruencia interna a las diferentes áreas 
que lo forman y una mayor vinculación entre el tipo de --



156 

profesores que pre-para y las necesidades, tanto cuanti tat1:_ 
vas como cualitativas, que se han detectado.en el país a 
través de diagnósticos. 

La elevación a nivel de licenciatura de los estudios 
docentes lleva aparejada también, la tarea de diseñar nue 
vos planes y programas de estudio que respondan más dire~ 
tamente a las características de las necesidades presen-.
tes y al modelo de sociedad que se espera construir en el 
mediano y largo plazos. 

De esta forma la reforma a la educación normal susten 
·¡¡a que la superación profesional del magisterio sólo po--
drá realizarse vinculando más estrechamente la formac:~_ón 
pr:fotica docP.nte, con el desarrollo de la investigación -
educa.ti va y con la disposici.Ón <ie medios aue permitan la 
actualización permanente de los profesores en servicio. 

Se dice también que el Estado de México recibió con 
agrado la disposición de elevar a nivel de licenciatura -
la carrera docente, con el bachiller;;1to pedagógico como -
antecedente. Pues estos propósitos se habían venido conE_ 
tituyendo en las demands.s centrales de di versos eventos -
magisteriales como el foro estatal celebrado en diciembre 
de 1983, en el cual se concluyó sobre la neresidad de una 
reforma a la educación normal que pernitiera la profesio
nalización de la carrera, fortaleciendo el ciclo profe--
sional y reestructurando el bachillerato para orientarlo 
de manera más directa hacia la docencia. 

Ahora bien de acuerdo a los documentos revisados no 
se encontró información concreta que pudiese comprobar la 
participación directa de maestros y alumnos normalistas y 
profesores de educación básica en ser0ricio, en la detec-
ción de las necesidades que pudiffran o debieran ser abor
dadas por los futuros licenciados en educación. Al con-
trario en la realidad se dió 1.m descontento geni,ralizado 
por no habérseles tomado en cuenta y dar a conocer la re
forma cuando estaba prácticamente aprobado el nuevo plan 
de estudios, en el que sólo participaron pequeños grupos 
seleccionados, para adecuar y reestructurar el. plan de -
estudios maestro al Estado de México y elaborar los pro
c;r,,'las, todo esto de m:omera precipita.da. 
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Subetapa 1.2 Justificación de la disciplina, ,erspectiva, 
o materia de estudio elegida como la más vi~ 
ble para satisfacer las necesidades detecta
das. 

De acuerdo a la información contenida en los documen 
tos oficiales. 

Las nuevas licenciaturas en Educación Preescolar y -
Primaria. 

"Implican el desarrollo de una concepción cien 
tífica y crítica de la educación, de la fun-=
ción del profesor en la sociedad y de su pro-
pio papel como educador de ella; se pretende -
for:nar un profesional que, como sujeto y obje
te de transformación sea capaz de promover y -
orientar el proceso educativo así como plan--
tear alternativas de solución a problemas que 
enfrenta el desarrollo del sistema educativo, 
rescatando las experiencias positivas y supe-
rantio con espíritu profesional los obstáculos 
que se presenten en su labor" (1) 

Para la confonnación de estas licenciaturas se busca 
rá que los planes y progrctmas de estudio promuevan una-= 
formación básica a través de cuatro áreas que son: Peda
gógica, psicológica, social e instrumental que, provean -
al docente de los conocimientos, herramientas y experien
cias para pernútirle desarrollar su profesión con niveles 
cualitativamente más altos. 

Este discurso sería válido en su primera parte, siem 
pre y CUfilldO '•.Ubiese surgido de la discusión de las bases, 
cuando hubiesen sido los maestros en conjunto quienes lo 
hubiesen reclamado como una necesidad, resultado de la -
participación colectiva de los docentes, y no sólo sea -
presentado como mero discurso de la cuspide pirámidal ed~ 
cati va, por quienes toman las·. decisiones, -para que las ba 
ses se apropien de él y así tratar de evitar se continue
con el cuestionamiento que se iniciaba sobre el sistema -
educativo sustentado en un discurso de la TecnologÍa Edu
cativa. 



Por otro lado se empieza a olvidar dentro de la for
mación básica la referente a la epistemologÍa, indispens~ 
ble para las cuatro áreas propuestas. 

Subetapa l.3 Investigación del mercado ocupacional que se 
presenta al profesionista. 

Esto se hizó a nivel nacional inicialmente, con base 
en las estadísticas de los alumnos matriculados en educa
ción preescolar, primaria y media b.'iSica de los años an-
teriores. Dentro de lo cual se observaba un crecimiento 
en el nivel preescolar y medio básico, así como un estan
camiento en el nivel básico; lo cual aunado a los objeti
vos y metas planteadas por el gobierno federal a través -
de la Secretaría de F.ducación Pública a cargo de Jesús -
Reyes Heroles, destacaría la necesidad de formar un mayor 
número de maestros para los niveles de preescolar y medio 
básico, así como de reducir los de primaria. Lo anterior 
fue manifestado en reiteradas ocasiones por el Secretario 
de Educación, como lo muestra el fragmento de¡ discurso -
pronunciado el 8 de agosto de 1984. 

"En la educación preescolar se pretende pasar -
de un millón novecientos mil niños en el ciclo 
escolar 83-84, a más de dos millones 700 mil -
niños para fines del sexenio. Este incremento 
de 800 mil niños requerirá de aproximadamente 
32 mil maestros, es decir 6900 docentes en pro 
medio anualmente para los próximos cinco afios~ 
en preescolar la expansión de este servicio se 
esta orientando primordialmente hacia zonas ru 
rales y marginadas del paísº (2) 

Por otro lado se empieza a hablar de un excedente de 
maestros egresados de las escuelas normales, a quienes no 
se les puede ubicar, siendo necesario para ello reducir -
la matrícula de ingreso; lo cual resulta contradictorio -
con el diagnóstico educa·i;i vo presentado al inicio del se
xenio. ¿Cómo pueden sobrar maestros en un país donde el 
promedio de escolaridad es de 3.5 años? donde aún hay 27 
millones de marginados en educación, más de 7 millones· de 
analfabetas, 13 millones de personas con primaria incom-
pleta, 7 millones con secundaria incompleta y más de 50 ~ 
mil rechazados de enseñanza media superior, según datos -
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del mismo gobierno. Todo esto lleva a pensar que si este 
se empieza a preocupar por mejprar la formación de los d~ 
centes en busca de una mejor calidad educativa al mismo -
tiempo descuida el aspecto cuantitativo y la creación de 
mayor infraestructura que pe~i ta ofrecer educación a to
dos los mexicanos como lo marca el Artículo Tercero Cons
titucional y la Ley Federal de la Educación, dando como 
resultado una educación más elitista; pues si se compara 
el número de licenciados en educación que egresarán de las 
escuelas normales en J.os próximos años con el grueso de -
los maestros en ejercicio, los primeros representarán una 
fracción mínima que se puea.e 0erder entre la totalidad. 

En el caso del Estado de México las medidas tomadas 
más que afectar benefician a la entidad, consi..derando que 
en el sexenio de liank Gonzé.lez se había creado un gran -
número de Escuelas Normales encamin-,ldas a satisfacer la -
demanda de maestros que se daba en ese periodo. Las cua
les además de empezar a funcionar tanto con el bachiller2: 
to incluido en los dos primeros años, como con el Plan Es 
ta.do de México donde ya se consideraba la reglonalizacióil 
educatjva; además de funcionar en sus dos modalidades: 
curso ordinario y curso intensi ,ro, el primero con la fun
ción de formar docentes con alumnos recien egresados de -
la educación media bJsica y en horarios nonnales, el se-
gu,.'1do buscando preparar y capacitar a los maestros en ---
ejercicio, quienes asistian los días sábados y en perío-
dos vacacionales en horarios de tiempo completo. Todo -
esto al paso del tiempo fue satisfaciendo la demanda de -
maestros de la entida.d. De esta fonna en el Estado de -
México en realidad se empezaba a dar una sobreoferta de -
docentes, causando problemas· de ubicaci6n sobre todo en -
el nivel pri::1ario, al mismo tiempo que se veia la necesi
dad de un mayor número de maestros en los niveles preesco 
lar y medio básico, tal y como lo demuestra el siguiente_ 
apartado de un boletín informativo de la Escuela Normal -
No. 10 del Estado. 

Estado Actual de la 1/Iatrícula en Educaci6n en el -
Sistema Educa ti va Estatal {Ni veles: Preescolar, Pri 
maria y Media Básica). 

En l"" década de los sesentas y lO'.J setentas, existió 
un fuerte crecimiento füimográfico or-lg:i.nado también se ·--
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ampliará la cobertura de los diferentes servicios que 
ofrece el Estado, entre éstos, el ea_ucati vo. Ante esta -
fuerte necesidad se requirit.~ de aumentar el número de pr.9. 
fesores que tendrían que atel1der al demanda, creando así 
mayor número de escuelas normales en la entidad y conse-
cuentemente plazas, escuelas, etc. 

La situación en esta década 1980, va cambia...~do cada 
vez se reduce más el Índice de natalidad, hecho que se -
refleja en la demanda edu.cati va notándose considerable--
mente menor demanda en los grados y niveles inferiores y 
dos superiores. Lo que significa que el Estado deberá 
formar docentes para estos Últimos, la tabla siguiente lo 
ilustra. 

CICLO ESCOLi,R rv1ATRICULA ifATRICULA l'l!AT RI CU LA 
EDUC. PREESC. EDuC.PRIM. EDUC .l'lí.BASIC. 

1979-1980 48472 682 952 117 446 
1980-1981 52 432 716 010 129 213 
1981-1982 56 863 734 876 144 796 
1982-1983 61 223 751 258 158 926 
1983-1984 68 970 760 185 171 137 

Se percibe que el incremento de la matrícula, (datos 
referidos unicamente a Ja demr:mda atendida por el sistema 
estatal), se ha dado de la siguiente manera: ~'n compara
ción con el ciclo escolar 1979-1980 y 1983-1984, y en edu 
cación preescolar ha. sido del 42%, en educación primaria
del 11~ y en educación media básica 46%. La matrícula en 
educación preescolar y primaria se mantiene no así en edu 
cación media básica que tiende a ir creciendo considera-~ 
vlemente y donde las necesidades serán mayores para su -
atención. En relación al personal docente, la situación 
se da de·1a siguiente manera: 

PROFESORES 

CICLO ESCOLAR EDUC. PREESC. EDDC.PRH1. EDDC.Wf.B. TOTALES 

1979-1980 1 238 18 097 7 317 26 652 
198ó'-1981 1 720 19 419 7 914 29 053 
1981-1982 1 877 20 413 10 153 32 443 
1982-1983 2 111 21 603 11 151 34 865 
1983-1984 2 230 21 957 11 447 35 634 
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E'n comparación con el cilo escolar 1979-1980 y 1983-
1984, ha aumentado la contratación de pr fesores en edu-
cación media básica en un 56%, en educación primaria el -
21% y educación preescolar el 80%. Este es de manera ge
neral el comportamiento de la matrícula en Sistema Estatal 
Cabe aclarar que en su mayor parte la demanda del nivel -
medio básico ha sido cubierto con profesionistas ajenos a 
la. docencia, con profesores de educación básica, al igual 
que el nivel preescolar. 

Por otro lado se han empezado a hacer estudios que a 
1)artir del cueétionamiento del discurso oficial y sobre -
·todo de una lectura de la realidad, se ha ido encontrando 
que detras de los engañosos argumentos estadísticos se e§_ 

conde el verdadero problema; la disminución del gasto -pú
blico social y en especial el recorte que ha sufrido en -
los Últimos a._qos la educación9 debido a la crísis económi 
ca por la que atravieza el país 9 y por ende a los condi-: 
cionamientos impuestos por el F:!\IT, se ha tenido que recu
rrir al ·tipo de argumentos centrados en el exceso de maes 
tros en educación básica, cuando en entidades como el Es= 
tado de 1'i[éxicó; pese a ser una de las que cuenta con un -
gran número de escuelas :normales, siguen haciendo falta· -
docentes en zonas alejad.as y aportadas, por lo tanto. re..;.
sulta más :fácil· elaborar y presentar un discurso que mue.§!_ 
tre eJ. exceso de maestros, que crear la infraestructura -
necesaria para ubicar a los egresados en las zonas donde 
se requieren. 

Sube tapa l. 4 

Investigación sobre las institucio~es nacionales o 
extranjeras que ofrecen carreras afines a la propuesta. 

Antes de crearse la li-cenciatura en Educación Prima
ria en el Esta.do de México y demás entidades del país, la 
Universidad Pedagógica Nacional era la única institución 
que ha nivel nacional impartía una licenciatura en Educa
ción Primaria en su sistema abierto, con una duración --
aproximada de dos años y cuyo requisito de ingreso es el 
de bachillerato o bien el título de profesor de educación 
prim~ria en el caso de ser normalista. En el capítulo uno 
se h:.,n descrito ya las condicionc1 s en que surge esta es-
cuela. (conflicto SEP-SNTE) 
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Subetapa l. 5 

Análisis de los pr±ncipios y lineamientos universita 
rios pertinentes. 

Este punto se refiere basicamente a la revisi6n de 
documentos que establecen los principios universitarios 
que regirán la creación de la carrera, en el caso de la 
Licenciatura de Educación Primaria de él Estado de México 
se dice: 

"La carrera debe responder a los postulados del 
Artículo Tercero Constitucional y a los conte
nidos de las leyes Federal y Estatal de Educa
ción, en cuanto a que señalan que el proceso -
educativo debe de desarrollar armónicamente -
las fá.cul ta.des del ser humano, -asegurándole su 
participación activa en dicho proceso, estimu
lando su iniciativa, su sentido de responsabi
lidad social y su espíritu creador. Así mismo 
y apegándose al espíritu de esas leyes, los -
planes y programas de estudio se basan en una 
concepción de la educación que la interpreta -
como medio fund.amental para adquirir, transmi
tir, acrecentar y producir colectivamente la -
cultura, como proceso permanente que contribu
ye al desarrollo del individuo y a la transfor 
mación de la sociedad, des 0rrollando sus capa= 
cidades y aptitudes para aprender por sí mismo 
para promover el trabajo colectivo que asegure 
la comu..YJ.icación y el diálogo con sus semejan-
tes, a fin de realizar actividades solidarias 
que tiendan. a la formación de una vida social 
justa". ( 4) 

En lo anterior se puede observar como se asigna a la 
educación la doble función del PUnto de vista integrador: 
La de conservadora, transmisora, y la de transformadora -
de la sociedad. De la misma manera se le continua defi-
niendo como el medio a través del cual e] sujeto va a lo
grar un desarrollo armónico de sus facultades, tener con
tacto y participar en la cultura. Aunque en el apartado 
no se define ni· se dice qué se entiende por cultura, qué 
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tipo de transfonnación de la sociedad habrá de darse, có
mo se logrará o hacia dónde deberá dirigirse el cambio, :'"' 
lo Único que se deja entrever es la búsqueda de una vida 
social más justa, es decir, el discurso hasta aquí expues 
to se enmarca por una institucionalización y desarrollis-: 
mo de la edücación entremezclado con algunos términos y -
conceptos del enfoque dialéctico e integrador de la educa 
ción. 

l. 6 Análisis de la Población Estudiantil. 

:lasta antes de crearse la licenciatura en Educación 
Primaria en el Estado de México, los alumnos que ingresa
ban a la escuela Normal debian cubrir como requisito ha-
ber acreditado la educación media básica, ocasionando esto 
en muchos de los casos los al\lmnos no tuviesen una defini 
ción clara de sus intereses vocaionales, surge ante esto-

. la necesidad dl:.! crear un sistema de bachilleratos homogé
neos en la entidad que además de estar vinculados a los -
del sistema educativo nacional, hubiese uno especifico -
para las licenciaturas en Educación, el bachillerato Peda 
gÓgico 1 con el objetivo de introducir al al._umno en el es-: 
tu<ho de la prolilemática educativa, preparándolo y brin-
d&'ldole un panorama general sobre la carrera profesional. 

Con el requisito del bachillerato Pedagógico para -
ingresar a la licenciatura, se espera también el alumno -
haya alcanzando un desarrollo biopsicosocial, que le per
mita decidir con mayor madurez y convicción su elección -
profesional. 

Así núsmo, los egresados del ciclo_ bachillerato ha-
brán sido introducidos al estudio de la filosof':i'.'.a, la --
psicologÍa y la estructura socioeconómica de l\'Iéxico sin -
olvidar el desarrollo de conocimientos en el campo de las 
ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, len-
guaje y comunicación. Todo ello les habrá permitido am-
pliar su horizonte cultural y obtener una informaci6n --
científica generalº 

En cuanto a las primeras generaciones de licenciatu
ra en educaci6n, se les tomará el bachillerato de dos --
años, como equivalente al bachillerato pedagógico de tres 
años. 
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Análisis de la primera etapa del diseño curricular de la 
Licenciatura en Educación Primaria. 

La fundamentación de la carrera del Licenciado en -
Educación Primaria a nivel currículo dimensión formal y -
con base en el discurso oficial, tienen como objetivo cen 
tral elevar la calidad de la educación, tal y como se ex
presa a continuación: 

La Reformación Educativa de las Escuelas Normales en 
el Estado de México es resultado tanto de una macroplane.§: 
ción regional educativa, al sustentarse en la Revolución 
Educativa, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, y 
en el Programa Nacional de Educación Cultura, Recreación 
y Deporte (1984-1988). Donde se considera a la formación 
de docentes un aspecto básico para elevar la calidad de 
la educación. A la reforma se ve acompañada de todo un -
proceso de reestr~cturación del sistema de formación de -
profesores, buscando con·ello responder al llamado de la 
Descentralización Educativa, a través de la regionaliza-
ción de este sistema. 

La reforma se había venido exigiendo de manera pau1.§: 
tina desde los años cuarenta con la exigencia de la pro-
fesionalización de lci carrera de profesor. 

Pretende también la reforma responder a las necesida 
des educativas de cada una de las regiones del estado de 
México a partir de la formación de docentes de acuerdo a 
la oferta y la demanda para cada nivel educativo; preesc.2. 
lar, primaria y medio básico en cada una de sus modalida
des. 

Sin embargo toda ésta planeación y fundamentación de 
la licenciatura contenida en los documentos consultados -
resulta contradictoria con el proceso de instrumentación 
de la reforma, al hacerse sin la participación directa de 
los más afectados e involucrados en el problema, los roa-
estros y alumnos normalistas, y los profesores de grupo -
de educación básica. 

De esta forma, por 1o ,_menos en esta primera etapa -
del diseño curricular, el proceso de instrumentación del 
currículo de la licenciatura en educación primaria del --
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Estado de México, no corresnonde a la propuesta de la Re
voluci6n Educativa del sexenio 1982-1988, misma que recla 
maba una revolución con y para los maestros. 

En cuanto a la segunda hipótesis: "El currículo de -
la licenciatura en Educación Primaria del E!'ltado de Méxi
co, caracteriza la calidad de la educación desde un enfo
que integrativo que supera el tradicional y el de la tec
nologÍa educa ti va" se puede decir, hasta esta primer eta::.. 
pa de análisis curricular, lo siguiente: 

Los argumentos prestados en la fundamentación de la 
licenciatura en Educación Primaria, conceptualizan la ca
lj_dad de la educación de manera impre~isa al retomar y -
¡pezclar elementos del enfonue integrativq,con los del en
foque de la TecnologÍa Educativa. Dando como resultado -
un discurso en el que se caracteriza a la educación como 
v{a para 1a transformación a partir de un marco legal y -
un -proceso de instrumentación escencialmente conservador y 
t :r.adicional; propio del institucional y desarrollismo ed~ 
cati vo, un cambio para conservar y no para transformar -
di :cía Gésar Carüzalez. 

Algunas de las concepciones retomadas del enfoque in 
ii;eg::cador en cuanto a la c~lidad de la educación y educa-= 
ción son las siguientes: -" vinculación de la refonnacíon 
de profesores a las necesidades del país, tanto cuanti ta
ti vas como cualitativas"·, ••• "vincular más estrechamente 
la formación práctica docente, con el desarrollo de la i~ 
vestigación educativa ••• fonnación d~un profesional de la 
docencia, que a partir de un adeuuado balance e integra-
ción de la teoría y la práctica, pueda desenvolverse con 
aceptables ni veles de calidad". • • "un profesor con una -
concepción científica y crítica de la educación" ••• 11·pro-
fesional de la educación que como sujeto y objeto de trans 
formación sea capaz de promover y orientar el proceso edu
cativo, así como plantear alternativas de solución a los
problemas que enfrenta el desarrollo del sistema educati
vo"· ••• "la educación como proceso permanente que contri bu
ye al desarrollo del individuo y a la transformación de -
la sociedad"... ( 5) 

En cuanto a el institucionalismo y desarrollismo de 
la educación -propios de la tecnologÍa educativa y de un -
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fundamentación epistemológica, sociológica y educativa t~ 
talmente opuestas al enfoque integrador o to.tali tario, se 
puede observar su presencia en los siguientes a-partados: 

11 
••• formaci_ón, actualización, su-peración y -
vinculación de la acción docente al desarro
llo social y económico del país, constituyen 
un espacio educativo, cuya congruencia garB.!! 
tiza el logro de la justicia socialt y de -
una vida democrática para la paz y la liber-

tad. Un espacio eminentemente formativo, en 
el que se afirma nuestro modelo de valores, 
nuestra nacionalidad." (6) 

"El transcurrir, desde la política superior 
nacional hasta la comunidad, ha de constituir 
de seguro una éxperiencia apropiada para pr~ 
cisar, para explicar. para hacer suyo el Es
tado Social de Derecho que vive el país. En 
su estructura valorativa están la libertad, 
la democracia, la convivencia respetuosa, la 
so-1:i:darida:-d socíal, los contenidos y accio-
nes que constituyen nuestra nacionalidad, -
nuestro civismo, la dignidad propia y ajena 
a la honradez, la honestidad, la lealtad, la 
fe y la lucha por la paz entre los hombres y 
los pueblos y la entrega a la verdad como va 
lor supremo" (7) 

~jemplos como estos los encontramos tanto en los 
elementos normativos, como en los técnicos -referenciales 
y diagnóstico educativo que fundamentan la creaci6n de la 
licenciatura. 



ET.APA II. DETERMINACION DEL PERFIL PROFESIONAL. 

Esta etapa se refiere a la definición de aptitudes, 
características, habilidade·s y conocimientos que deberá -
reunir y poseer todo egresado de la carrera profesional, 
en este caso de la licenciatura en Educación Prlmaria, t~ 
do ello ·vinculado a las necesidades sociales y al mercado 
ocupacional detectado en la etapa anterior. 

Subeta-pa 2ol Investigación de los conocimientost técnicas 
y procedimientos de la disciplina aplicables 
,a la solución de los problemas detectados. 

De acuerdo a las investigaciones, foros y consultas 
efec·i,uados para la fundamentación de la Reforma Educativa 
o.e las escuelas Normales, se considera el nuevo maestro -
deberá t:ransi ta:r en u.n curso de cuatro años que le permi
taxi ref1exionar sobre los fenómenos de orden económico, -
polí·i;ico, y social que han hecho posible forjar una iden
¿id.'3.~d nacional, dando lugar a un conocimiento más profun
do de iai: raíces hist6ricas que a su vez puedan hacer del 
futuro algo previsible. 

"I~se pasado y ese porvenir constituyen el marco 
dentro del cual se daría una explicación de la 
política educativa por cuanto a la acción del 
Estado :mexicano y el cumplimiento de esta alta 
res-ponsabilidad. 11 (8) 

El estudio de los aspectos sociológicos de la educa
ción ~epres?nta la base para la mejor comprensión y com-
:promiso del futuro maestro para con la comunidad donde -
labore. 

Es necesario también el maestro tenga un compromiso 
profesional de los educandos con quien trabajará en el -
aspecto psicol6gico, debiendo para ello familiarizarse -
con los principios de la psicologÍa evolutiva, educativa 
y social, para reconocer los aspectos psicológicos del -
aprendizaje. 

La investigación pedagógica deberá ser además de una 
disci~lina por aprender, la integración de todos los con~ 
cimientos adquiridos durante la carrera, a~licada a la --
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solución de los problemas educativos. 

Será neceso.rio también el alumno entienda la docenci:a 
como un proceso que cuenta con diversos recursos tecnoló
gicos para la perfección de la cap1icidad de comunicación. 

En cuanto a la evaluación deben perfeccionarse nue-
vas fonnas encaminadas a superar las deficiencias detec-
tadas en los actuales sistemas de evaluación. 

Surge la necesidad también de integrar contenidos de 
las diversas líneas de fonnación en una materia nueva, La 
boratorio de Docencia, el cual sea un centro activo para 
el análisis y la aplicación interdisciplinaria de los co~ 
tenidos de l~s diversas asignaturas. Esto le permitirá -
al alumno a -partir de la observi.:ición de la práctica soci
al y educativa, la formulación de un marco teórico conce~ 
tual que será contrastado con la.realidad y experiencia -
profesional de los :participantes, permitiéndoles proponer 
alterna ti vas didác'Gicas congruentes· a su práctica. 

Tanto la investigación como la práctica de la docen
cia se deberán verse fortalecidas por bases filosóficas, 
por la Axiología y TeleologÍa de la Teoría Educativa. 

Dos lenguajes más merecerán la atención de la licen
ciatura, el de las matemáticas y la Estadística como re-
cursos instrumentales de carácter general y específico pa 
rala investigación educativa; el otro el del Éspañol __ : 
como una tarea especialmente urgente para fortalecer la 
capacidad de comunicación oral y escrita del estudiante de 
PedagogÍa. 

Los avances tecnológicos hacen necesario, por otro -
lado, introducir al alumno en el estudio de la computa--
ción, buscando con ello asociar la ciencia, la tecnología 
y los nuevos recursos del cálculo encaminados al desarro
llo de la creatividad del educando. 

Deberá también cuidarse además de la formación cien
tífica rigurosa del maestro, los intereses del ser humano 
siendo necesario -para ello desarrollar mediante programas 
de apreciación y expresión artística, el fenómeno estéti
co como valor histórico de la humm1idad a través de sus -
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multi ples manifestaciones. Al mismo tiempo se debe llegar 
a una comprensión del ser humano atento a la conservación 
y a la protección del medio ambiente, así como de sus de
sarrollo, cuidado y bienestar social, a través del deporte 
la disciplina y nutrición entre otros. 

Deberá considerarse también en la nueva licenciatura 
la educación tecnológica infantil, la organización cienti 
fica del grupo escolar, los problemas de aprendizaje y la 
elaboración del documento recepcional. Así como elemen-
tos de ~.'eoría y Diseño Curricular que le permitan al fut~ 
ro docente comprender los elementos y factores que inter
vienen en la elaboración y modificación de todo currículo 
institucional. 

Finalmente la formación general y específica del li
cenciado en Educación Primaria deberá estar regida por la 
rigurosidad científica del saber y del pensar. Todo esto 
de acuerdo a lo es-pecíficado en los planes maestros de es 
tud.io emitidos por la federación. 

Subetapa 2. 2 Investi-gación de las áreas en las que podría 
efectuarse el trabajo del profesionista. 

De acuerdo a la investigación de necesidades que 
abordará el futuro licenciado en educación, así como de -
la delimitación de los conocimientos y técnicas de la --
disciplina a~licables a la solución de los problemas ya -
detectados; se elaboraron cuatro líneas de formación oási 
ca para las licenciaturas en Educación Preescolar, Prima= 
ria y Média Básica, y una de formación e3pecífica a cada -
nivel educativo. 

Línea de Formación social.. 

"Se considera a la línea de formación social -
como el sustento más sólido para contribuir -
a la concepción objetiva del devenir históri
co del hombre; y para tener una comprensión -
integral -apoyada en las Ciencias Sociales- -
de los hechos y fenómenos de la sociedad y -
sus relaciones con la naturaleza". (9) 

La línea social está considerada como parte import8!!; 
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pues lo considera en una triple función; como individuo1 
como mexicano y como profesional. 

La línea social está encaminada a propiciar en el -
licenciado de educación primaria la formación ideológica 
que habrá de encontrarse en el espÍri tu y letra de la --
Constitución Mexicana, en especial en el Artículo Tercero 
así como en la orientación establecida en la Ley Federal 
de Educación, en lo referente a la concepción de la educ~ 
ción como un proceso personal y social, implica que los -
profesionales de la educación primero deberán ser cense-
cuentes con los procesos del cambio del país, guiados por 
el desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. 

"En fin la línea de formación social deberá fo..! 
mentar en el nuevo educador,la comprensión de 
un ser en la sociedad y en la historia, su po·~ 
der sobre la naturaleza, las posibilidades de 
su acción sobre la sociedad y su participación 
en las metas y los valores comunesn. (10) 

Línea de Formación Pedag:Ógica 

"La línea pedagógica que se propone, intenta -
vincular el análisis empírico de la problemáti 
ca educativa con los supuestos teóricos-metodo 
lógicos que le confieren validez ••• En conse-= 
cuencia; el alcance de esta línea parte de la 
observación dinámica de la práctica del proce
so educativo, estableciendo los nexos causales 
entre realidad, teoría-realidad, a efecto de 
proponer altemati vas viables para la acción -
educativa". ( 11) 

"La línea de fonnacién pedagógica subsume y da 
coherencia a las líneas de formación instntmen 
tal, -psicológica y social, dada la necesidad
de una integración interdisciplinaria, tanto 
en la formación del nuevo maestro como en su -
ejercicio profesiÓnal". (12) 

Es decir, esta línea pretende pone1· en contacto al fu 
tura docente con niveles más elevados de reflexión crítici 
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sobre el fenómeno educativo, con el análisis del currícu
lum del nivel - tiro educativo en el que descempeña su -
labor docente, a.sí como con los contenidos programáticos 
de los mismos. 

Línea de Formación Psicológica. 

Se proponen cuatro grandes ejes de trabajo en que -
deben sustentarse los cursos que cubre' la línea de forma
ción psicoló~ca. 

1.- Los Procesos de socialización particularmente en 
la familia y en la escuela, lo cual permitirá comprender 
de mejor manera muchos de los problemas escolares, etiqu~ 
tados en muchos de los casos como de indisciplina, inada~ 
tación y fracaso escolar, cuando por lo general responden 
a procesos diferentes de socialización. 

2.,- Los procesos y aspectos del desarrollo del infa~ 
te y la constitución de su estructura psíquica, que con-
ducen a la específicación de formas educativas diferenc1~ 
les. 

3.- Metodología de la enseñanza y aprendizaje, cuyo 
conocimiento le permitirá derivar propuestas específicas 
de corte operativo instrumental, para facilitar el proce- · 
so enseñanza aprendizaje, enfatizando las teorías susten
tantes de dicha teoría. 

4.- Los procesos y dinámica del grupo escolar enten
dido como grupo de a~rendizaje y la forma en como la ins
titución y la vida extraescolár del educando se expresan 
en la vida cotidiana del aula, condicionando· una serie de 
situaciones que obstaculizan el aprendizaje. Este cono-
cimiento perrrii tirá al futuro docente desarrollar un tra-
bajo que favorezca ia coo-peración, la creatividad y la -
productividad en los grupos donde se élasen-vuelva como do-
cente. 

Línea de Formación Instrumental. 

Para ello, será necesario el estudio de una teor~a del 
conocimiento, revisando las bases epistemológicas de la -
educación posibilitando al futuro licencü,do en educación 
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enfrentar críticamente la problemá·tica cognoscitiva de su 
propio aprendizaje y fundamentar la guía del proceso cog
noscitivo de sus educandos. 

La reflexión, clarificación y vivencias de los valo
res y fines de la educación le ayuda~cm a ádoptar una fi
losofía educativa. For otra parte, el análisis de la te
mática pedagógica habrá de abordar tres grandes asuecto~ 
el analítico, el crítico y el integrador, en la siguiente 
caracterización. 

a) Análisis conceptual del lenguaje educativo. 

b) Análisis crítico del problema de aprender del hom 
bre para tratar de poner ortlen y coherencia a las 
aportaciones de la$ Ciencias de la Educación. 

e) Pe1~-pectiva .. Integradoraº Deben enfocarse siste-
máticamente aquellas cuestiones ideológicas que -
enmarquen el hecho educativo. 

Lí'nea de l~ormación Específica para Educación Primaria. 

La línea de foi-mación específica para educación pri
maria se basa ·en los fundamentos curriculares pro-porciona 
dos por los contenidos del tronco común, pretende-hacer: 
un estudio deJ. estado y la pro"blemática educativa de mane 
ra más concreta al enfocarse al nivel básico, tratando de. 
relacionar la práctica docente con las implicaciones te6-
rico~·metodo1Ógicas que la sustentan, en una permanente r~ 
xlexi6n dialógica entre el sujeto cognoscente y su objeto 
de estudio. 

El área de formación específica responde a dos obje= 
tivos centrales: 

"Análizar la realidad de la educación primaria 
desde diferentes enfoques y proporcionarle al 
futuro educador los conocimientos que hagan -
nosible este análisis 9 a fin de prononer al~
te:rnativas pedagógicas viables en la búsqueda 
de una educación cualitativamente superior". 
(13) 



Subetapa 2. 3 Análisis de la tareas potencialmente reaJ.iz~ 
bles por el profesionista. 

De acuerdo a las necesidades detectadas y áreas o -
líneas de formación de la licenciatura en educación prima 
ria, se requiere de un alumno analítico, crítico y refle= 
xivo, y aunque no específica directamente qué se entiende 
por cada una de estas tareas, en lo expuesto en los pla-
nes de estudios y demás materiales que conforman la dimen 
sión fonnal del currículo de la licénciatura, se puede-=
definir las tareas de la siguiente manera: 

Alumno Crítico 

AJ:umno critico en cuanto sea capaz de cuestionar su 
propia práctica educativa como estudiante primero y más -
adela..'"lte como docente, para a par'iiir de ello conocer y -
com-p:render la relación existente entre los factores econó 
micos, pol:íticos y sociales que se dan dentro y fuera de
l.a institución y el aula escolar para con la problematica 
educati~a vividaº De esta forma uno de los ejes básicos 
de su f·o:rmación estarán conformados por el cuestionamien
i;o constante y profu..'1.do de su quehacer y vivir cotidiano 
dentro y fuera de la escuela, de la situación actual del 
sistema educativo y de la problemática enfrentada por el .,, 
pais. 

Alumno Analítico 

El alumno deberá comprender su práctica educativa co· 
mo parte de un todo, el cual es sólo divisible o fragmeÜ
tado para una comprensión más sencilla en su estudio; --
pues este se presenta en la realidad de una manera comple 
ja. lo cual imnide comprender la problemática educativa = 
como algo aislado de la totalidad de la cual fonna parte. 

De esta forma el alumno debe desarrollar el conocí-
miento y la habilidad que le permitan hacer una descompo
sición de la totalidad o realidad vivida, para hacer un -
estudio del hecho educa.ti vo en forma particular y posterioE_ 
mente reintegrarlo a esa totalidad, logrando con ello una 
mejor comprensión de los fenómenos educativos estudiados, 
en cuanto a las nuevas relaciones establecidad con el co
nocimiento obtenido. 
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Alumno Reflexivo. 

Finalmente el nuevo profesionista de la educación con 
base en la crítica y análisis de su propia práctica educ_§ 
tiva, desarrollará la habilidad y capacidad de proponer -
soluciones acordes a su realidad, resultado de la refle-
xión consiente de la problemática estudiada en la cua¡ se 
ve inmerso y forma parte. 

2. 4 Determinación de ni veles de acción y pcrblaciones donde 
podrá ser incorporado el trabajo del profesionista. 

Como se había mencionado en la eta-pa I, fundamenta--~ 
ción de la Carrera Profesional, los licenciadqs en Educa~ 
ción, -podrán elegir después de haber cursado los cuatro -
primeros semestres de la carrera, correspondientes al --
tronco común, el nivel educativo que mayores alternativas 
les ofre~~a ó el que mejor responda a sus intereses voca
cionales: Licenciatura en Educación Preescolar, en Edu-
cación Primaria o en Educación Media Básica, en cualquier 
de sus 01Jciones: Español, Matemáticas, C. Naturales, C. -
Sociales e Inglés hasta el momento. Todo esto estará con 
dicionado también a la oferta y la demanda de docentes_: 
para cada nivel, por lo tanto en muchos de los casos será 
decidido -por el Consejo Técnico de Planeación l!!ducativa -
del Estado de México. 

Subetapa 2.5 Desarrollo de un Perfil Profesional a ~artir 
de la integración de las áreas, tareas y ni
veles determinados. 

Perfil de Egreso de las Licenciaturas en Educación Prees
colar y Primaria. 

El profesor egresado de las licenciaturas en educa-
ción preescolar y ~rimaria, deberá contar con los elem~n
tos científicos, pedagógicos, humanísticos, estéticos y -
técnicos que le permitan: 

Desarrollar su acti vida.d educativa en base a la re 
flexión, discusión, evaluación y construcción de= 
una -práctica docente alternativa a la luz del aná-

lisis de la teoría educativa. 



l75 

Propiciar la pa::rl;icipación relfexi va, directa, dina 
mica y creativa de los educandos. 

Analizar objetiva y críticamente la realidad edu-
cativa del país, las bases· jurídicas de los siste
mas educativos nacional y estatal y sus estructu-
ras organizativa y operativa, especialmente las re 
lativas a la educación preescolar y primaria. 

Tener una visión científica de la educación que le 
permita ex-pliCEtrse el fenómeno educativo desde la 
pers-::iectiva de distintas disciplinas generales e -
incidir en la transormación de su práctica educati 
va concreta. 

Desarrollar la conciencia de la importancia que -
tiene preser,rar la salud f'Ís-ica y mental, pro-pia y 
de los educandos. 

Tener conciencia de la responsabilidad social que 
asume el proceso de formación integral de sus edu
cai."ldos y el papel que cumple la comunidad. 

Hacer de la práctica educativa y de su tarea docen 
te un ejercicio sistemático, basado en la investi
gación educativa y en las aportaciones de la cien
cia y la tecnologÍa. 

Ser· consciente del desarrollo vertiginoso de la -
ciencia y la técnica y de la necesidad de mantener 
se actualizado a través del aprendizaje autodidac= 
ta, reflexivo y constaxüe. 

Subetapa 2.6 Validación del Perfil Profesional. 

En esta subetapa se pretende deterrránar si existe con 
gruencia entre los- elementos internos que definen el per
fil profesional, con base en la fundamentación de la ca-
rrera • 

.lmte lo cual se pude decir que existe congruencia e!! 
·tre las cinco subetapas que lo conforman, dentro de las -
cuales a nivel discurso existe una fundamentación del pe_r 
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fil profesional, en cua.'1.to a los conocimientos, técnicas 
y procedimientos.seleccionados pctrá dar solución a los -
problemas detectados, agruyados en las cuatro áreas o --
líneas de formación: social, pedagógica, psicológica e -
instrumental; y una línea de formación específica para e~ 
da nivel. Dentro de cada una de ellas las tareas poten-
cialmente realizables por el profesionista para su traba
jo y desarrollo son las de un alumno crítico, análítico y 
reflexivo, quien se podrá desarrollar en cualquiera de -
los niveles de acción o problemas donde decida incorporar 
se al trabajo; nivel preescolar, primdria o educación me= 
dia básica. 

Finalmente todo es :retomado e integrado en la presen 
tación del perfil profesional del licenciado en Edu;ación 
Preescolar y Primaria. 

Análisis de la Segunda Etapa del diseño Curricular a.e la 
Licenciatura en Educación Primariae 

En esta segunda etapa aunque ya no de manera explÍ-
cita se continua manejando como objetivo central de la -
licenciatura en Educación Prims..ria en el Estado de México 
la elevación de la calidad de la educación. Definiendo -
de manera más amplia y detallada indicadores parct caract2, 
rizar esa calidad entre mezclado elementos del enfoque in 
tegrador con los .. de la TecnoligÍa Educativa que es el pr~ 
dominante. 

En la subetapa 2.1 se habla de la necesidad de re--
flexionar sobre los fenómenos de orden político, económi
co y social que han hecho posible forjar una identidad na 
cional, como del conocimiento de los aspectos sociológi-:: 
cos y psicolÓITT.cos de la educación básicos en la forma--
ción del futuro docente; ofreciendo marcos de referencia 
determinados, a partir de los cuales deberá hacerse el -
análisis y reflexión, sustentados en una corriente epis--
temológica y sociológica del ~ositivismo y del estructu-
ral funcionalismo manifestados al hablar de la conserva-
ción del orden y el Estado de Derecho en la sociedad e -
instituciones que la conforman; y no del cambio y trans-
formación a partir del cuestionamiento profundo de la rea 
lidad y la educación. 
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Por otro lado se asigna a la ciencia un carácter de
terminista y riguroso propio del enfoque positivista y de 
lH Tecnolo,q:Ía EduccJ.tiva, al mencionar la necesidad de ux1a 
formación científica y rigurosa del saber y del pensar -
del maestro. Unu investigación educativa que para ser vá 
1ida deberá sustentarse en esta ciencia a través del auxi 
lio de las Matemáticas y la Estad{stica. De esta forma -
la ciencia y la tecnologÍa serán determin;.intes Para la -
investigación educa ti va, la creación de nuevas formas de 
evaluación, la organización del grupo escolar y el conoc! 
mieri:Gos -de · 1as pro15lemas~socrai-ei:r-r :r,srcoIÓ~cos- de la- -
educación, entre otros. 

Por su parte la ideologÍa se considerá sólo ~ara re
tomar los -princi1Jios y valores contenidos en el Artículo 
3o. Cons'titu.cional y en la Ley Fede;ral de Educación, ol-
vidá.ndo el ca:rácter alienante que en la mayoría de los e~ 
sos esto representa en el saber el pensar y el actuar 
científico y peclagÓg:i.co de la vida cotidiana escolar. 

A la educación tambiún so le asigna un carácter ---
científico positivista al determinar la necesidad de cono 
cer ,31.1.s bas~s filosóficas, sustentadas en una axiologÍa -
y teleologÍa. educativa determinadas. .'..:.: 

Respecto a las áreas o líneas de formación y las ta
reas potencialmente realizables del licenciado en Educa--, 
ción Primaria, no estarían tan limitadas sí existiera una 
1rnea más la epistemológica, que a su vez vendría a ser -
la bdse de todas las demás, así como de brindarle elemen
tos al alumno para poder entender y desarrollarsé como un 
alumno verdaderamente crítico, analítico y reflexivo. Es 
ta área ofrecería al futuro docente las bases epistemo1ó-= 
gic~s que de una u otra manera sustenta toda teoría soci~ 
lógica, psicológica y pedagógica, de esta forma se podrían 
hacer cuestionamientos y análisis a partir de diferentes 
esquemas referenciales y no sólo de uno como se sugiere en 
la determinación del perfil profesional de le•. nueva licen 
ciatura, el cual podría ser interpretado de una mcmera di 
ferente a la que se esta haciendo. 

De esta forma se considera que sí el perfil de egreso 
iniciará de la siguiente manera: 
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El profesor egresado de las licenciaturas en educa-
ción preescolar Y primaria, deber·á contar con los elemen
tos epistemológicos, científicos, pedagógicos, humanisti
cos, estéticos y técnicos que le permitan •••• 

Agregar elementos epistemológicos imµlicaría modifi
caciones encaminadcis a una concepción de calidad educati
va que se acercará más al enfoque integr~tivo o totaliza
dor de la educación, lo cual imnlicaría además una rees-
tructuraci6n del Plan de Estudios, así como de Ja funda-
mentación de la carrera. 

De la mism<l forma se podría dar una interpretación 
diferente a cada uno de los puntos integrcmtes del perfil 
de la licenciatura en educación primaria9 pues al no exis 
tir una fundamenta.ción epistemol6gica de la ciencia y la
educación, así como la integración de la ideología de ma
nera más abierta, dificilmente se podrá lograr lo postul~ 
do en ese :perfil y mucho menos elevar o transformar cali
dad de la educación desde un enfoque integrador que supe
re lo expuesto en la tecnología educativa y la educación 
t radi ci onalista. 

Otra observación a el perfil del egreso de la licen
cia.tura es que éste en ningún momento habla del conoci--
miento o conciencia que el futuro docente deberá lograr -
del papel, función o responsabilidad del Estado para con 
la educación y su problemática, lo unico manejado son las 
bases jurídicas de los sistemas educativo nacional y esta 
tal. 

Finalmente cabe destacar algu..VJ.os conceptos y elemen
tos que en una lectura superficial de la fundamentación -· 
del perfil de la licenciatura -rodrían crear confusión o -
dar lugar a la afirmación de una fundamentación de la nue 
va licenciatura en. Educación Primaria en un enfoque inte= 
grati vo o totalizador respecto a la culid,id de la educa-
ción, los cuales aparecen de manera aislada e incoherente 
entre si. 

Desarrollo de la actividad educativa en base a la 
reflexión, discusión .v evaluación y construcción -
de una práctica alternativa. 



JJ79 

- Prouiciar la participación reflexiva, directa, di
námina y creativa de los educandos. 

- Una formación que incida en la transformación de -
su práctica educativa concreta. 

- El aprendizaje autodidácta, reflexivo y constante. 

Proponer alternativas a la problemática educativa 
con base en el 2.:rJ.álisis y reflexión de las contra
dicciones dadas dentro del hecho educativo. 

Estudiar y comprender a la educación, y el hecho -
educativo y su problemática como parte de una tot§; 
lidad propia de cada etapa o socieda.d en que se de 
sarro lle, así como de una ca.rga ideolÓg.i.ca. 

Práctica docente sustentata en una permanente re-
flexión dialógica entre el sujeto cognoscente y su 
objeto de estudio. 

ETAPA III ORGANIZACION Y ESTRUCTURACION DEL CURRICULUM. 

:Esta etapa se refiere a la organización y estructu-
ración de contenidos, a.signaturas o módulos integrantes -
del currlculu, a través del Plan de Estudios y tomando c.2_ 
mo base el perfil profesional elaborado en la etapa ante
rior. Se incluye en esta etapa también la elaboración y 
presentación de los programas escolares correspondientes 
a cada curso. 

Subetapa 3.l Determinación de los conocimientos y habili
dades requeridos para alc3.nzar los objetivos 
especificados en el perfil profesional. 

Estos conocimientos y habilidades estarán agrupados de 
acuerdo a las áreas o líneas de formación básica y especi 
fica. 

Así los correspondientes a la línea de Formación So
cial son a su vez al Tronco Común de las licenciaturas en 
Educación. 
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- Conocimien,to y comprensión de nuestro·s orígenes 
históricos, así como la valoración objetiva de los diver
sos procesos de desarrollo en la relación a la sociedad -
actual. 

- Reflexión y crítica de aspectos como; el desarro-
llo, la descentralización de la vida nacional, el creci-
miento de la población, la pl2neación y el funcionamiento 
de la educaci-0n. 

- Análisis de la sociedad como todo, donde la educa
ción al ser elemento de ella interactua con los demás -
que la conforman. 

La relación existente entre el Estado Mexicano y -
el Sistema Educativo Nacional, definida a través de la -
estructura económica, política y social del país. 

- Un estudio de los procesos, instituciones y siste
mas educativos y su interdependencia con la sociedad. 

- Conocimiento sobre la función y difusión de; cam-
bio demográfico, vida familiar, medio ambiente y sexuali
dad. 

- Fortalecimiento de la conciencia acerca de la im-
portancia de la cultura nacional. 

Conocimientos correspondientes a la Línea de Formaci6n -
Pedagógica. 

- Introducción al conocimiento de los problemas en-
marcados dentro de la teoría educativa y el hecho educa-
tivo. 

- Inducción a la reflexión teórica y metodológica a 
partir de los problemas específicos y la búsqueda de solu 
cionar alternativas en el campo educativo. 

- Análisis de las cuestiones educativas más :relev¡;¡ 
tes. 



- Supuestos teórico-metodológicos más generales de 1íl 
planeaci.Ón educativa, tanto en su enfoque institucional, 
como en ~l es~ecífico de la práctica docente. 

- Interpretación y aplicación de planes y profcramas 
de estudio en forma dinámica y participativa, con el pro
pósito de adecuarlos y proponer nuevas alternativas. 

- Conocer diferentes procesos para desarrollar inves 
tigación educativa (documental, etnogr4:fica, estadística~ 
etc.) 

Detectar y argumentar algunos de los problemas más 
generales de la educación en méxico a través de la elabo"... 
raci6n de proyectos de investigación. 

Conocimientos y habilidades de la Línea de Formación Psi
cológica. 

- Conocimientos generales de los diferentes corrien
tes psicológicas actuales relacionadas con las escuelas -
pedagógicas sustentadoras de la práctica educativa del 

1 

docente. 

- Análisis hist6rico social de las teorías de apren
dizaje, contribuyentes al conocimiento del proceso ense-
ñanza-aprendizaje. 

- Estudio y análisis histórico de la 1JsicologÍa so-
cial, rescatando la propuesta de aprendizaje grupal. 

Conocimientos y Habilidades de la Línea de Fonnación Ins
trumental. 

- Manejo de conocimientos básicos de matemáticas, -
encaminados a establecer su relación con la investigación 
y evaluación educativa. 

- Adquirir bases teórico-metodológicas del español -
para él desarrollo y consolidación de las habilidades co
mtj.nicati vas orales y escritas, así como el hábito de la -
lectura. 
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Aplicar los conceptos bs.sicos de probabilidad y es 
tadistica al estudio y representación de la realidad edu= 
cá.ti va, interpretándola en el contexto de la problemática 
enfrentada por la educación. 

- Desarrollar habilidades para la comprensi6n, sínte 
sis e interpretación de textos, así como para la elabora= 
ción de documentos, si~ olvidar la expresión creativa. 

- Desarrollo de la sensibi~idad y de la capacidad 
creativa a través de las diversas manifestaciones del ar.,. 
te, música, danza y arces plásticas. 

·- Comprender a la Educación Física como acción o qu~ 
11acer educativa. que atañe íntegramente a la persona y no 
sólo al. cuerpo. 

Conocimientos y Habilidades del Area de Formación Específ'i 
e::-,. de Educación Primaria. 

~ Conocer y revisar la estructura de los programas, 
contenidos y metodologías desarrolladas para la enseñanza 
y evaluación de los cursos de Matemáticas, Español, Cien
cias Naturales, liiencias Sociales, Educación Árt;Ística, -
Tecnológica, y l"ís:i.ca. 

- Gonocer y manejar los recursos técnicos necesarios 
para conducir c1idáctica.'Jlente la conformación de valores -
estéticos de los educandos en fo:rma práctica. 

··· Conocer procedimientos b6.sicos para desarrollar 
las actividades encaminadas a la aplicación de la Tecnol~ 
gía al proceso educativo, 

Ma.."le jo de las bases teóricas y técnic'as para el -
estufü.o de la literatura infantil. 

- Manejo de elementos teórico-práctico necesario pa
ra mejorar y conservar la salud, así como para la preven
si6n de enfermedades. 

- Desarrollar la habilidad para integrar los conoci
mientos de los cursos, seminarios y talleres de los dife-
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rentes semestres, relacionándolos con los contenidos de a 
prendizaje de la educación crimaria, pl8neando' organizan 
do y evaluando en prácticas educativas desarrolladas fre; 
te a grupos escolares. 

Estudio y análisis de diversos métodos p_.ra la ense
ñanza de la lectoescritura, cuyo qonocimiento le permita 
derivar propuestas facilitadoras de este proceso. 

Desarrolla:!;' la habi:\.idad en el estudia"lte de auto--
crítica de su formación, reflexionando sobre la misma y -
planteando alternativas. 

Analizar críticamente el desarrollo histórico de la 
educación primaria en rr:éxico y en el Edo. de r,~éxico. 

Conocer y comprender las ·diferentes corrientes peda
gógicas orientadoras de ·1a labor docente en distintas ép9. 
cas y puntos geográfigos de la educación primaria. 

Conocer y analizar los procesos económicos, políti-
cos y sociales generales a el desarrollo de una comunidad 
específica. 

Reflexión sobre las características y los resultados 
obtenidos con la instrumentación de diferentes modelos -
pedagógicos desarrollados para la educación primaria en -
México, así como de l~s teorías que los sustentan. 

- Conocer los elementos básicos del proceso adminis
trativo de la educaci6n primaria; planeación, ejecución, 
evaluación y control. 

- Analizar diversos proyectos de educación no formal 
y de adultos, desarrolladas en ÍL'Tiérica Latina, a partir -
de su fundamentación, instrumentación y evaluación vistos 
como una alternativa. 

Subetapa 3.2 Determinaci6n y organización de áreas, temas 
y contenidos que contemplen los conocimientos 

y habilidades es~ecificadas anteriormente. · 
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tos crontenidos se agrupan en asignaturas o módulos, 
de acuerdo al tipo a.e organización curricular selecciona
da en la subetapa siguiente, en este caso se integran en 
asignaturas, agrupadas a su vez en las líneas de formación 
del tronco común y el área de formación específica para 
la Educación Primaria, como se mostrará en la siguiente -
subeta-pa. 

Subetapa 3.3 Elección y.Elaboración de un Plan Curricular 
determinado. 

La elaboración y estructuración del plan de estudios 
se hace de acuerdo a las características y necesidades -
del <3studiante, el perfil profesional, los contenidos y el 
aspecto administrativo de la institución donde se desarro
llará el plan. 

En necesario elegir un esquema de organización curri
cular entre un PJan Lineal o por Asignaturl:i,S, Plan Modular 
y Plan Mixto. En el primero se organizan los contenidos 
y temas de las áreas determinadas en asignatur~ o mate-
:cias específicas, relacionándose horizontal y verticalme!! 
te con base en los conocimientos y habilidades requeridos 
en cada una de las asignaturas. Finalmente se estructura 
el p¡an lineal mediante la detenninación del mtmero de ci
clos requeridos :,¡ de las materias a impartir en cada uno 
de ellos, para e=L establecimientos del map·a curricular. 

En el Plan Modular se inicia con la justificación y 
definición de éste y de sus elementos integrantes, después 
se organizan los módulos a partir de las áreas, temas y -
contenidos ya previstos, analizando cada módulo en cuanto 
a su extensión complejidad e interrelación con los otros, 
al tiempo necesario para cursarse, así como la determina
ción de la secuencia de los módulos. Finalmente se estruc 
tura el plan mediante la determin~ción del número de ci--: 
clos requeridos y el o los módulos que se desarrollarán en 
cada uno, estableciéndose finalmente el mapa curricular -
modular. 

En cuanto al Plan Mixto se hace a partir de la estruc 
turación de un plan de estudios con bas~ en asip;naturas y
módulos, o bien con un tronco común y áreas de especializa 
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ción. E'n el caso del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Educación Primaria en el Estado de México, se utilizó 
la segunda opción. Razón por la cual se hace una descriE 
ción de la justificación, organización y estruc-tu1'1ación 
de dicho -plan. 

1 

La justificación de este plan en el Estado de México 
esta determinada por la detección de necesidades1 educati.
vas de la entidad, así como en la conformación del Siste
ma Estatal de Formación de Docentes; el cual narte del ob 
jetivo de formar licenciados en educación de ~cuerdo a la 
oferta y demanda ele docentes en cada región y -para cada -
nivel» así como a la elección vocacional de los alumnos. 
De este. manera los dos primeros años se trabajan como un 
tronco común, conformado por asignaturas integradas en -:... 
le$ cuatro líneas de formación básica: Social, peda~Ógi
ca, psicológica e instrumental. A los dos Últimos años -
corresponderá el área de formación específica a cada li-
cenciatura en educación preescolar, primaria y secundaria 
en cada una de sus modalidades. La orga..~ización curric~ 
lar de cada es·pecialidad es nuevamente en asignaturas, -
·pero buscando integrar los contenidos de las materia de -
cana ciclo escolar en el Laboratorio de Docencia corres-
pondiente a cada semestre. 

El diagrama de estos planes está estructurado e in--
tegrado ~e la siguiente manera: 
i LICJ '-1c .. 1 'LICENCIA'I.'URAS EN 
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ANTECEDENTE 
¡BACHILLERATO PEDAGor.rco. j 

La orga..~ización y estructuración de materias del --
tronco común y del área de especialización correspondien
te a la licenciatura en Educación Primaria, de manera ge
neral se muestra a continuación. 

Organización y Estructuración del Tronco Común. 

El propósito fundamental del tronco eornún es 

"Introducir al futuro docente al estudio y ax1á
lisis del proceso educativo desde una perspec
tiva social, psicológica, estética y pedagógi
ca que le proporcionen las bases de una forma
ción integral". (14) 

La estructura curricular del tronco común se propone 
sentar las bases para la formación de profesionales con-
scientes de su realidad socL1.l, económica y -política y -
con un alto sentido crítico y científico del nroceso edu
cativo. Las líneas de fonnación y asignaturas que lo in
tegran son las si,guientes: 

Línea de Formación Pedagógica. 

- Curso de Teoría Educativa I y II, 
Curso de Teoría y Diseño Curri9ular I y II, 
Curso de Planeación Educativa, 
Taller de Observación de la Práctica Educativa I y II 

- Filosofía de la Educación. 



Laboratorio de· Docencia I y II, 
Investigación Educativa I y II 
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Estos cursos, talleres y laboratorios -proporcionan los 
elementos teórico-metodológicos, permitiendo al estudian
te tener una 'pers-péctiva integral del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Línea de Formación Psicológica. 

Curso de Psicológica Educativa. 
Cu.rso de PsicolÓgÍa del Aprendizaje y 
Curso de Psicología Social. -

Estos cursos proveen al estudiante del conocimiento 
teórico P técnicas y métodos 1 permi tiéndo1e abordar aspec
tos específicos del proceso educativo desde una -perspéct_i 
va psi coJ.Ógi ca. 

Línea de Formación Social 

- Seminario de Problemas del Desarrollo Económico, -
l'olítico y Social de México I y II, 

= Seminario de El Est_ado Mexicano y el Sistema Educ~ 
tivo Nacional. 

= Seminario de Sociedad y Política Educativa de Méxi 
co. 

Estos seminarios promueven la discusión de la estru~ 
tura, funcionamiento y problemas del sistema educativo, a 
partir del análisis de las estructuras económicas, políti 
cas y sociales determinantes del per.i'.'odó histórico de la
vida. del país . y de1 Estado de México. Se pretende a tra
vés de estos seminarios fomentar en el futuro docente una 
conciencia crítica y de actitudes de solidaridad social y 
de participaci6n directa en la solución de los problemas 
sociales. 

Líne:á. de Formación Instrumental. 

Curso de Español I y II, 
Curso de Matemáticas 
Curso de Estadística, 
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Curso de Computación ªplicada a la Educ. en Méx. 
- Talleres de Apreciación y Expresión Artística I, TI 

y III 
- Taller de Educación Física. 

Proporcionarán al alumno los conocimientos básicos -
de las teorías y métodos de investigación social, los ele 
mentos matemáticos y del lenguaje aplicados al fenómeno= 
educativo, así como los elementos básicos para enriquecer 
su sensibilidad artística y desarrollo personal, además -
de estar orientados a formar en el estudiante una actitud 
reflexiva y creadora ante las manifestaciones artísticas 
y de desarrollo físico. 

Estructura Curricular del Area de Pormación Específica de 
la Licenciatura en Educación Primaria. 

El propósito fundamental de esta área pretende rela
cionar la práctica docente con los fundamentos teóricos -
metodológicos que sustentan la licenciatura. 

Esta área busca proporcionar al futuro docente los -
elemeryitos básicos para analizar los contenidos de apren
dizaje del plan y -programas de estudio de educación prim.§ 
ria, su orientación teórica, la metodologÍa y recursos u
tili·zados para el proceso enseñanza-aprendizaje y los sis 
temas e instrumentos de evaluación aplicados, para lograr 
esto se trabc1.ja~an los cursos de: 

Contenidos de Apzaje. de lllatemáticas I y II, 
- Contenidos de Apzaje. de Español I y II, 
- Contenidos de Apzaje. de Ciencias Naturales. 
- Contenidos de Apzaje. de Ciencias Sociales. 

Contenidos de Apzaje. de Educ. Artística. 
Contenidos de Apzaje. de Educ. TecnolÓgic.:1.. 

- Contenidos de Apzaje. de Educ. Física. 

En íntima relación con este análisis y a partir de un 
proceso integrador, vinculando los conocimientos teóricos 
con los contenidos de aprendizaje de la Educación Primaria 
y la Práctica de los mismos frente a un grupo en el saléSn 
de clase, se desarrollarán los laboratorios de Docencia II 
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III, IV y V. 

Cuatro serán los seminarios para el análisis del de
sarrollo histórico de la educación primaria, a la luz de 
procesos económicos, políticos y sociales caracterizado-
res de una determinada é-poca. 

Seminario de la Educ. Prim. en la Sociedad MexicarR 
Seminario de PedagogÍa Comparada de la Educ. Prim. 
Seminario de PedagogÍa Mexicana y los Modelos 
Educ. Üontemporáneos. -
Seminario de Educación No Formal y Educación para 
los adultos. 

Los elementos teóricos de carácter psicológico reque 
ridos por el futuro J.icenciado en educación primaria, se_ 
integran en los siguientes cursos: 

PsicologÍa del Desarrollo Infantil I y II 
Problemas de Aprendizaje. 

A tT<':Wés de los cuales se conocerán los proceso y as 
pectas élel desarrollo del niño y la constitución de su eEi 
tructure. -psíquica, cuy·o conocimiento permitirá al estu--".: 
di ante org!:illizar el proceso educativo de manera diferencial 

Confo:cman también el área de formación es-pecífica los 
sigui antes cursos: 

-:Métodos para la enseñanza de la Lecto-escritura 

Considerando que uno de los mayores problemas de la 
educación mexiquense és el alto Índice d.e reprobación --
escolar en el primer grado, cua~do algunos estudios seña
lan, el problema se origina en un manejo inadecuado de -
metodologías dirigidas a la lecto-escritura. 

- Literatura y Teatro Infantil. 

Como medio para lograr el desarrollo de la creati vi
dad y sensibilidad y expresión literario del niño en la -
escuela primaria. 
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- Comunidad y Desarrollo 

Destac'.:llldo la importancia del conocimiento de las co 
munidades donde el docente habrá de realizar su trabajo -
como medio para lograr el desarrollo de éstas. 

Administración Educativa, y 
Adminis·tración de Instituciones de Educación Prim. 

Se pretende a través de estas materias introducir al 
estudiante en la organización y administración tanto del 
grupo como del centro escolar en el nivel primario. 

- Educación para la Salud. 

El objetivo de esta materia es destacar la importan
cia, prevenir y conservar la salud propia y de los --
alumnos, como medio para lograr un desarrollo integral de 
la personalidad. 

- Elaboración del Documento RecepcionaJ.. 

Busca concretizar a través de la eJ.aboración de un -
trabajo esc:r'i to 1 la problemática educativa estudiada, el 

· análisis realizado y las propuestas creadas por el futuro 
docente como alternativas dirigid8S a solucionar los pro
blemas enfrentados. 

A continuación se presentarán las relaciones lógicas 
horizontales y verticales de algunas líneas de formación 
para establecer la organización y secuencia de materias y 
contenidos del plan de estudios de la licenciatura en educ. 
prim. 

LINEA DE FORl'1!ACI ON PEDAGOGI CA 

SElW:SSTRE ASIGNATURA 

lo. Teoría Educativa I 

CONTENIDOS/TEMAS 

,Problemas, teoría y hecho 
educativo, desde la pers~
péctiva epistemológica. 



2o. Teoría Educativa II 
1 

1 
3o. Teoría y Diseño 

Curricular I 

l 
4o. Teoría y Diseño 

Curricular II 

i 

l 
5o. Contenidos de Apre:9: 

dizaje, de Matem. 
Cont. de Apzaje. de 
Español I 
Cont. de Apzaje. de 
c. Sociales 

- ·Cont. de Apzaje. de 
Educ. Artist. 

60. Cont. de Apzaje. de 
Matem. II 
Cont. de Apzaje. de 
Español II 

- Cont. de Apzaje. de 
c. Naturales 

- Cont. de Apzaje. de 
Educ. Tecnolog. 

10. Cont. de Apzaje. de 
·Educ. Física 
Métodos para la en-
señ. de la lecto-es 

80. cri tura I y II 

19], 

Teorías Educativas, susten 
tan la práctica pedag6gica 
de la escuela mexicana. 

l 
- Análisis, vínculos sociedad 

institución y currículu, -
vía cultura y docencia. 
Planeación e Instrumenta--
ción curricular. 
TecnologÍa Educativa 

- - ' COJ. l 
( crít1-_ 

Análisis crítico y evalua
tivo de los ~lanes y pro-
gramas escolares ·trabajados 
en el sistema educativo na-
cional. 1 
Conocer la estructura de -
los programas, revisar co~ 
tenidos y estudiar metodo
logÍas desarrolladas para 
la enseñanza y evaluación 
de cada un~ de las asigna-
turas. 

1 

\ 

l 
1 

Análizar mét,,dos de enseñan 
za de la lec-to-escritura -
para derivar propuestas al 
ternati vas. 
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LINEA DE FORMACION PSICOLOGICA 

SEMESTRE ASIGNATURA 
1 

lo. -PsicologÍa Educativa 

1 

l 
2o. -PsicologÍa del 

5o. 

60. 

7o. 

Aprendí za.;je 

l 
-Psicologfa Social 

1 
1 

·-Psicología de:\, Des~ 
rrollo Infantil 

r 
-Psicolog.Ía del Des~ 

rrollo Infantil 
II 

t 
-Problemas de Apren-
dizaje. 

OBJETIVOS/CONTENIDOS/TEMAS 

Corrientes PsicologÍcas -
actuales y su relación con 
las escuelas pedagógicas. 

- Teorías de{ aprendizaje e~ 
el proceso enseñanza-apre~ 
dizaje, conductismo, ges-
talt, etc. t 
Dinámica de GruDOS en Edu
cación, rescatando la pro
puesta de aprendizaje gru-

pal. 1 

J., 
- Teorías psicológicas del -

desarrollo infantil, desta 
cando Conductismo, y Neo-
conductismo en educación. 

1 
Desarrollo emocional y co~ 
nosci ti vo de]. niño, enfát_i 
zando Piaget y Freud. 

J. 
Manejo de instr~mentos pa
ra la detección y corrección 
de problemas de aprendizaje 
en alumnos de los primeros 
grados. 

Tod&s estas asignaturas apoyan los euros de Conteni
dos de Aprendizaje (Mat. Es~. C. Nat. C. Soc. etc.) y las 
de Métodos para la enseñanza de la lecto-escritura. 
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LINEA DE FORMACION SOCIAT, 

SEJilLESTRE ASIGNATURA OBJETIVOS/CONTENIDOS/TEMAS 

lo. -Problemas del Desa -Análisis de los procesos y 
transformaciones del Desa-
rrollo de lfiéxico a partir -
de la conform. de. la RepÚ--:
blica hasta el mov. de la -
rev. mex. l 

rrollo Económico,
Político y Soc. de 

!Mx. I l 
2o. -Problemas del ~esa -Estudios relaciones e insti 

tuciones y estructuras eco
nómicas, políticas y soc. 
del desarrollo del :México -

3o. 

4o. 

5o. 

60. 

7o. 

rrollo Económico, 
Político y Soc. de 
füéx. II 

l 
~ 

Postrevolucionario. 

J 
-El Estado Mexicano -Principios y finalidades que 

y el Sistema Nacio- el Estado 1\1exicano atribuye 
nal Educativo a la educación en todos sus l tipos y modalidades. 

-Sociedad y Política -Conocim. y liálisis de los 
Educativa en México sistemas educ. nal. y esta

l 
....... - - ...... - - -- """' 

tal y su relación con el de 
sarrollo económ. pol. y soc. 

:·~ :~s ~ -t -------
-La Educ.Primaria en -Evaluación de la Educación 
la Sociedad Mexicana Primaria en México y en el 

l Edo. de M,xico, problemas -
oferta, demanda y legi.sl.esc. 

J, 
-Pedagogía Comparada -Corrientes pedagógicas orie!!_ 

de la Educación Pri tadoras de la labor docente 
maria. l 

-Comunidad y Desa
rrollo 

en dist. épocas y purrtos ge2,_ 
gráficos en la ese. pri.m. 

-!, 
-Procesos económicos y políti 
cos y sociales generados por 
el desarrollo de una comuni-
dad esl)ecífica. 



SEMESTRE 

lo. 

2o. 

3o. 

4o. 

5o. 

194 

LINEA DE FORMACION INSTRUMENTAL 

ASTGNATURA 

-Observaci6n de la 
Práctica Educativa 

l. 
-Observacion de la 
Practica Educativa 

II 

1 
-Introducci6n al -

Laboratorio de -
Deeencia. 

l 
-Laboratorio de 
Docencia I 

J _ 
-Laboratorio de 

Docencia II 

OBJETI VOS/CON'l.'ENTDOS/TEMAS 

-Comurender uroceso comunica 
ció~ a trav~s ejercicio de
la observaci6n, discusión y 
reflexión de la vida en el 
sal6n. l 

-Entender y explicar como se 
desarrolla la transmisión -
cultural en instituciones -
educativas concretas. Inte.r 
dependencia entre el sistema 
educativo y la estructura -
social. 1 

-Análisis de la práctica ed~ 
cati va desde una pers-pecti
va totalizadora en un con-
texto histórico, socioecónÓ 
mico y político, sistemati: 
zando y organizando conteni 
dos teóricos análizados y= 
confrontados con la realidad 

-Introducir 1 los estudiantes 
en la planeación de una prá<?._ 
-tica educativa, como base 

para los laboratorios de do
cencia posteriores y especí
ficos de cada literatura. 

-{-------
-Relacionado con los conteni

dos de apzaje.de la educa-
ción primaria, el alumno -
planeará, organizar~, desa
rrollará y evaluará la prá-2_ 
tica educativa ejecutada en 
un grupo escolar. 
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10. 

80. 

-Laboratorio de 
Docencia III 

-1 
-Laboratorio de 

Docencia IV 

l 
-·Laboratorio de 
Docencia V 
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-Continuará familiarizando-
se con la planeación y pre
paración del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, plantea:e: 
do alternativas. 

It 
,_J., 1· ., - n erpre·..;acion, ap icacion 

de instrumentos psicométri
cos y psicolexicos, detec-
tai.~do niveles de maduración 
y de aprovechamiento en los 
alumnos. l 

-Pretende consolidar el pro
ceso seguido en los semes-
tres anteriores sobre el -
análisis, discusión, refle
xión y reconstrucción de la 
práctica docente. Realizar 
una autocrítica de su form.§: 
ción, reflexiones sobre la 
misma y plantee alternati-
vas. 

En general los Laboratorios de Docencia son la colu!!!_ 
na vertebral de la formación de docentes, .. desde la pers_-
pécti va donde un profesor es capaz de reflexionar sobre -
su propia práctica cuestionándola y transformándola. Los 
laborato:r::Los se enfocan a integrar los conocimientos de -
los cursos, talleres y seminarios paralelos y la práctica 
de los mismos frente a un grupo de alumnos en el salón de 
clases. 

Es importante destacar cómo cada una de estas mate-
rias además de tener una secuencia vertical, son los nú-
cleos integradores de cada semestre, representando el pun 
to de partida para eJ. establecimiento de la relación ho-= 
rizontal. 

Ejemplo de la relación horizontal de materias y con
tenidos integrados en el Laboratorio de Docencia. 
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Contenid~s. de Apzaje. r.c-;;nt. ~e Apzaje. ¡ rCont .-d-e -ifpz-aje. · 
Matemat1cas II Espanol IT [ ¡ C. NaJt~rales 

. t 
~~~-~ ~-----~--~--~ ~~~~ 
---~ ILABORATOBI o DE DOCENCI,~ <(,-----, 

1 
(cont. de Apzaje 
¡Educ. Tecnológica 

Pedagogía Comparada 
de la Educ.fliexicana 

jPsicolog:(a del 

1

1 

Desarrollo -
Inf. II 

Organización y Secuencias de otras asignaturas de la li-
cenciatura en Educación Primaria. 

SEl'l1:ESTRE 

lo. 

2o. 

3o. 

4o. 

5o. 

60. 

?o. 

ASIGNATURA 

Matemáticas 

1 
Estadística 

l 
Computación 
Aplicada a 
la Educación. 
Planeación 
Educativa 

~ -1- -
La Educ. Prim. 
en la Sóc. Me
xicana. 

l, 
Pedagoe;ía 
Comparada de 
la Educ. Mex. 

J, 
Administración 
Educativa 

ASIGNATURA 

EsDañol I 

! 
Español II 

1 
Investigación 
Educativa I 

L 

ASIGNATURA 

Apreciación y -
Exp. Art;Ística I 

l 
Apreciación y -
Exp.Artistica II . ¡ 

J, 
Apreciación y 
Ex-p. Artística. . j, 

Investigación Educáción Física 

Educa ti va II l 
---l- --- -----

Cont. de --
Apzaje. de -
Español I 

J, 
Cont. de 
Apzaje. Esp§!; 

ñol lT 
Literatura y 
Teatro 
Infantil. 

Cont. de Apzaje. 
de Educ. Artísti 
ca. 1 

\Y 

Conte. de Apzaje. 
de Educación 
Tecnológica. 

~ 
Cont. de Apzaje. 
de Educación 
Física 



80. Admon. de 
Instituciones 
de Educación 
Primaria 

Elaboración 
del Documen-l;o 
Recepcional 

197 

Educación para 
la Salud. 

Subetapa 3.4 Elaboración de los Programas para cada curso 
del Plan Curricular • 

.tlde,11ás de elaborarse el -plan curricular en su totali 
dad deberán hacerse tantos programas de estudios como --
asignaturas o módulos integren el plan. Estos deberán ha 
cerse con anticipación y actualizarse períoa---icamente, re= 
comendándose los programas m..i.n.-ímamente reunru1 los siguie!! 
tes lineamientos: Datos generales, introducción, objeti
vos, terminales, contenidos temáticos, descripción de ac-
ti vid ad es, Recursos y tiempo estimado para el desarrollo 
del programa. 

Los lineamientos o criterios para la estructuración 
de los programas del Plan Maestro de Estudios para las -
licenciaturas en Educación, emitido por la federación se 
sugie:nm los siguientes puntos: 

L Caracterización 1.1 
1.2 

1.3 
1.4 

Ubicación, 
Relación con el perfil de egre
so y los 
Objetivos de la licen~iatura. 
Enfoque 

Vinculación entre cursos y líneas 
de formación. 

1.6 Tiempos y créditos. 
1.7 Objetivos del Curso. 

2. Desarrollo del Curso 
2.1 Descripción de unidades. 
2.2 Objetivos de Unidades 
2.3 Contenidos Temáticos 
2.4 Cri-teri.os lvTetodolÓgicos 
2. 5 n.ecurs os de A'poyo 
2. 6 Evaluación. 

Respecto a los programan de la licenciatura en el -
Estado de iv'léxico, los elementos manejados son los s:1..g.: 



Introducción 
Objetivos Generales 
Objetivos para cada Unidad 
Contenidos Temáticos 
Bibliografía 

- Sugerencias metodológicas 
Anexos (sólo en algunos casos). 

A continuación se describirán de manera general las 
recomendaciones para la elaboración de los programas de -· 
acuerdo a las sugerencias de la federación, y se irá eje~
plificando la concretización á.e cada uno de los elementos 
de acuerdo a los programas elaborados por el Estado de -
México, con el objetivo de establecer la relación y con-
cordancia entre estos. Se tomará como base el programa -
de Investigación Educativa I. 

l. Caracterfzación. 

1.1 Ubicación, se refiere a la ubicación de la asie1-atura 
en el mapa curricular, área y línea de formación y-= 
semestre a que corresponde. 

El primer curso de investigación educativa se inclu·
ye en el tercer semestre de la licenciatura, forma ps.rte 
del área de fonnación básica ( tronco connb) y pertenece a 
la línea de formación pedagógica. 

1.2 Relación con el perfil de egreso y los objetivos a.e Ja. 
licenciatura. 

Esta relación no se define ni señala de manera direc 
ta en el programa, pero esta contenida en la introducción 
cuando señala: 

"En este curso, se parte de considerar a la -
investigación edv.cati va como una actividad or
ganizada que, a partir del planteamiento de su 
problema educativo y al desarrollo de una ade
cuad.a metodologÍa, tiene a la búsqueda de in-
forrnaci ón que pernLi. ta estudiar analizar y fo::l'.'
mu.lar respuesta.c; a los problemas de la ecluca-
ción, especialmente a.queJJas que se generan --



con el desarrollo de la nráctica educativa con 
creta y su relaci6n con ~l contexto histórico_ 
social, poiít:L.co e ideol6gico" ( 15) 
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En lo anterior se resume la importancia de la inves
tigación en el proceso de :formaci6n de docentes. 

Como se puede observar existe relación con el segun
do objetivo de la licenciatura: 

"Impulsar la investigación e innovación pedagó
gica para conformar en el nuevo educador un -
pensamiento objetivo y una actitud crítica que 
le permita participar activa y positiva~ente -
en la construcción de propuestas que contribu
yan a resolver los problemas del sistema edu-
cati vo y los de su propia formación" (16) 

Se relaciona también con uno de J.os a1,artados del -
perfil de egreso en el cual se destaca lamaesidad de ha
cer de la -práctica educativa un ejercicio sistemático y -
basado en la investigación educativa. 

1.3 Enfoque 

"En este aspecto 1 será necesario detenr..ri.nar la 
or:i.entación general del curso, las característ_i 
cas del objeto de conocimiento, la modalidad de 
interacción entre los participantes del proceso 
de aprendizaje, tipo de participación y estraté 
gias generales de ~cción, el valor formativo -
que específicamente las aporta el curso y la 
prevensión adecuada para observar el proceso y 
sus resultados" (17) 

Es mínima la descripción hecha en cuanto a este pun
to en el programa, limitándose a citar la importancia del 
curso y la relación existente entre el objeto de conoci-
miento y el estudianteº 

"La importancia que tiene la investigación edu
cativa en el proceso de formación de docentes
resulta fundamental que el estudiante se fa---



miliarice con ella, que aprenda a valorarse y 
que aproveche sus resultados en el desarrollo 
de su práctica docente y en el conocimiento de 
su realidad educativa específica". (18) 

l.4 Vinculación entre cursos y líneas de formación. 

1.5 Tiempos y créditos. 
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Deberá de establecerse la relación entre un curso y 
los anteriores y postex1ores, así como con las líneas de 
formación. 

11 El primer curso de investigación educativa se 
inicia en el tercer semestre de licenciatura. 
Al cursarlo, los alumnos han cursado Teoría -
Educativa, Observación de la Práctica; Psico
logÍa Educativa y del Aprendizaje, Matemáticas 
Estadística, Problemas del Desarrollo Económi
co, Político y Social de :México, y además han 
desarrollado la expresión oral y escrita con -
dos cursos de Español. 
El curso se desarrolla en 4 horas semanarias, 
con un valor de 6 créditos". (19) 

Para la asignación de tiempos y créditos se tomo co
mo base el documento elaborado por la f,NUIES, sobre el -
punta.je de créditos para la educación superiorp constitu
ye un indicador para dosificar y 1:raduar el desarrollo -
del curso. 

1.6 Objetivos del Curso. 

Para la redacción de estos habrá de considerarse la 
vinculación con los objetivos generales de la licencia.tu
ra, el perfil de egreso y las líneas de formación, cuidan 
do exista coherencia entre éstos. 

La redacción expresará los resultados asperados del 
curso por parte de los alumnos, con claridad y precisión 
comunicativa, en términos de solución a problemas, advtE 
tiendo las fases del proceso para alcanzar dichos resul
tados. 
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Los contenidos estarán enfocados a brindar solución 
a los problemas presentados. 

Deberán permitir una interpretación unívoca, sin prf 
tender la fragmentación de procesos indivisibles, además 
de ser flexibles para adecuarse a la "!)lanificación reque
rida por maestros y alumanos. 

Objetivo G·eneral del Curso de Investigación Educati 
va I. 

"A partir del análisis y discusión de infonnes 
de investigación educativa que los alumnos co
:nozca..'1. y coro-prendan, existen diversas formas 
de indagar; investigar y dar solución a proble 
mas educativos. Así mismo, que valoren la im
portancia de utilizar los conocimientos de las 
ciencias sociales y diversas técnicas e instru 
mentes para desarrollar la investigación educa 
ti va" • ( 20) 

Como se observa se han considerado la mayor parte de 
recomendaciones para la elaboración del objetivo general, 
salvo algunos problemas de redacción. 

2. Desarrollo del Curso. 

2 .1 Descripción de Unidades. 

Cada unidad deberá contemplarse como un todo comvle
j o al mismo tiempo con una vinculación hacia las demás -
unidades de trabajo. Cada una de ellas. había de reflejar 
los contenidos teórico-metodológicos relativos al campo -
de conocimiento de que se trate y, a partir de su consti
tución, relacionarlas con la práctica educativa. Las uni 
dades deberán iniciar con su título, el.. pla.'1.teamiento del 
problema a resolver, o par~e de él, convirtiéndose así en 
el núcleo integrador normador de las propuestas metodoló
gicas para su tratamiento sistemático. 

Deberán además ex-plisitar la. extensión y profundidad 
del análisis del tema o problema. 
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Dentro de los r·rognnas de la licenciatura en 'Educa-
ción Primaria del Estado de México, este pi..mto es aborda
do de manera muy general, abocándose principalmente a el 
eje central o planteamiento del problema en cadu unidad. 

UNIDAD II 

La Investigación Científica. 

"El e je central de esta unidad es el análisis y 
discusión de problemas educativos de México, ~ 
descritos en informes de investigación. Esto 
con el fin de que los alumnos comprendan la -
impo1~ancia de la investigación educativa, sus 
alca..'1.ces y limitaciones en el conocimiento y -
explicaciones de esos problemas". (21) 

2.2 Objetivos de Unidades. 

La redacción de estos objBtivos se realizará de---
acuerdo· a las si:guientes categorias de análisis, habida -
cuenta de que representaran una concepción dinámica y --
flexible. 

11Planteamiento de problemas o cuestiones parti
culares de los mismos. 
Recopilación y reproducción crítica de la in-
formación relacionada con el problema. 
Aplicación práctica de la información a la so
lución de problemas. 
Planteamiento de soluciones alternativasº. (22) 

OBJETIVO UNIDAD II 

"Reflexionar a partir de lecturas de informes -
de investigación sobre la importancia que tie
ne la investigación educativa en el estudio -~l 
explicación de los problemas educacionales, -
así mismo comprender la vinculación entre do-
cencia e investigación". {23) 

En este caso el objetivo esta considerado dentro de 
la tercsr categoría de análisis enunciad.a a.."lteriormenteº 
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Además de relacionarse directamente con los objetivos y 
perfil de egreso de las licenciaturas en educación. 

2.3 Contenidos Temáticos. 

Los contenidos expresados en temas sin perder de --
vista su integración y coherencia interna, ni su relación 
con el objetivo de unidad y el general. 

COWCENIDOS TEMATICOS UNIDAD II. 

1.- Orientación de la investigación educativa. 
2. - Características, alcances y limitaciones de la -

investigaci6n educativa. 

Los temas aunque son presentados de manera muy gene
ral, hay una comprensión de los mismos al relacionarlos -
con la descripci6n general, objetivo y bibliografía de la 
unidad .• 

2. 4 C:r'i. terios Metodológicos. 

Los criterios metodológicos guias en la conducción -
del proceso enseñanza-aprendizaje, se relacionan estrecha 
mente con el perfil de los egresados, es decir, la forma
ción de profesionales de la educación con una actitud, -
científica, crítica y participativa. Por lo tanto debe· -
ponerse especial atención a la relación o vinculación 
maestro alumno dentro de este -proceso, implicando una par 
ticipación y acuerdo encaminados a la solución de los pr2 
blemas planteados en cada unidad. Es de vital importan-
cía por lo tanto una coordinación adeucada por parte del 
docente P :sí como la péJ.rticipación directa de los alumnos 
en la construcción del conocimiento, a través de técni--
cas -participativas derivad .... s de la dinámica de los grupos. 

En los programas del Edo. de f.lféxico, los criterios -
metodológicos se hacen al final de manera general. En el 
caso de Investigación Educativa I se m,:ircan las siguien-
tes sugerencias. 

- Lectura, discusión y análisis de di vers_os reportes 
de investigación educativa contemplados en la bibliogra--
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fía destacando conceptos fundamentales sobre la ciencia, 
y la investigación. 

- Leer los materiales en fonna individual para orga
nizar actividades grupales dirigidas a la discusión'y aná 
lisis, a partir de la-identificación de la estructura del 
reporte de investigación, el enfoque, la forma de abordar 
el tema y su importancia en la solución de pr·oblemas edu
cativos. 

- Se sugiere también comentar y analizar paralelame!! 
te a la lectura de informes de investigación, documentos 
sustentadores de un determinado enfoque teórico, así como 
manuales para la contrastación de los diferentes partes -
del estudio por ejemplo: El problema, el objetivo, el en
foque teórico, la metodologÍa para obtener la información 
y el planteamiento de nuevos :problemas como resultado de 
la investigación. 

- Otra sugerencia es la visita a centros de investi
gación educativa, anexándose para ello una lista de las -
instituciones de investigación educativa de mayor trascen 
dencia. 

- La asistencia y organización de conferencias, me-
sas redondas y otras actividades promotoras de la i.nvesti 
gación educativa son una sugerencia más pJ.ra el desarro-= 
llo del curso. 

La metodologÍa de manera general se sustenta en 
trabajo y aprendizaje grupal, propio de la didáctica 
tica o del enfoque de la educación totalizador. 

2.5 Recursos de Apoyo. 

el -., 
en-

Son los elementos de anoyo necesarios n.ara el logro 
de los objetivos generales y de C<lda unidad, las referen
cias bibliográficas básicas, así como los documentos de -
distinta Índole, y los servicios escolares re0ueridos va
ra apoyar la vida académica de cada plantel. 

En los programas de licenciatura en Educación Prima
ria, estos están integrados básicamente por la bibliogra
fía esl'.lecífica y complementaria para cada unidé:.d, (ver --
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anexo del programa de Investigación Educativa I) como se 
puede observar los programas se caracterizan por -presen-
tar una bibliografía amplia y adecuada a los objetivos y 
contenidos de cada unidad, además de especificar las pági 
nas donde se encuentra la información requerida. -

2.6 Evaluación. 

"Un proceso evaluativo integral y contínua, en 
el que se enfatiza la emisión de juicios de -
valor de orden cualitativo más que cuanti tati
vo, responde con mayor precisión a los objeti
vos de la Licenciatura y al perfil de los egr~ 
sados" .. ( 24) 

Todo esto constituirá un elemrmto p8.ra la toma de -
decisiones respecto al proceso de ·aprendizaje y a la a-
creditación de las unidades y los cursos. 

En el programa de Investigación Educativa I, la eva
luación está. integrada al igual que en los demás p:rogra-
mas · en ló referente a las sugerencias metodológicas, en -
este caso se sugiere al respecto: 

"La evaluación combinará diferentes técnicas e 
instrumentos que consideren la participación -
en clase, la actividad grupal. etc. Sería re-
comendable incluí r reportes de lecturas que -
constituyan ejercicios de redacción para los -
estudiantes". ( 25) 

Adquiere mayor importancia el aspecto cualitativo re 
flejado en la partici-pación en clase y la actividad gru-= 
pal, haciendo a un lado los exáreenes escritos de carácter 
cuan ti tati vo. 

En cuanto al tiempo estimado o especÍficación de la 
cronologÍa necesaria para el logro de los objetivos del -
programa, corresponde al docente y a los alumnos la asig
nación de tiempos para cada tema u objetivo, hay flexi
bilidad en este sentido. 
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Análisis de la Tercera Etapa del Diseño Curricular de la 
Licenciatura en Educación Primari~. 

En lo referido a la organización y estructuración del 
currículum es una de las etapas donde mejor se caracteriza 
la calidad de la educación a partir de un enfoque integra
ti voy superador de la TecnologÍa Educativa y del tradi-
cional, tratando al mismo tiempo de establecer una rela-
ción directa con lo expuesto en la funda~entación de la -
carrera y en la elaboración del perfil profesional. Esto 
no quier~ decir que no existan fallas o deficiencias en -
la organización y estructuración del currículo. 

Respecto a los puntos considerados como enfatizadores 
de una calidad de la educación a partir de un enfoque in
tegrativo, se tienen los siguientes: 

Primero existe una clara definición y determinación 
de los conocimientos y habilidades para cada una de las -
líneas de formación del tronco común, social, pedagógica, 
instrumental y psicológica, as:! como de las correspondien 
tes al área de formación específica a la licenciatura en_ 
educación primaria. 

Al mismo tiempo se trata de establecer una vincula-
ción de los conocimientos y habilidades de cada área y -
línea con un objetivo común, el de responder a lo propues 
to en el perfil profesional, así como~ lo expuesto en 1i 
fundamentación de la carrera. 

En cuanto a la elección y elaboración del plan curri 
cular mixto a partir del tronco común y las áreas de for= 
mación específica, responde a las necesidades y propósi-
tos del sistema Estatal de Fonnación de Docentes, regula
dor de la oferta y la demanda de docentes regional, así -
como a la elección voacional de los estudia..'1tes. 

Otro punto importante es la existencia de un_ bachi-
llerato -pedagógico como antecedente, con el objetivo de -
introducir al alumno a los contenidos, problemática y ob
jetivos de las licenciaturas en educación. 

Respecto a la organización y estructuración del plan 
de estudios de manera específica se observa una secuencia 
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vertical en la mayoría de los contenidos y asignaturas --
a partir de las áreas y líneas de formación, al mismo--= 
tiem-po se da una relación horizontal en cada semestre a -
partir de la integración de contenidos en los laboratorios 
de docencia. De esta forma los laboratorios, además de -
ser una nueva asignatura, representan los medios principa 
les para el manejo e instrumentación de las licenciaturas 
en educación; a partir del enfoque de la didáctica alter
nativa propulsora de la calidad de la educación desde un 
enfoque inte grati vo. Sustituyendo a las Didácticas Gene..:. 
rales y Especiales trabajadas en el Plan da Estudios Esta 
do de ?Jéxico de. 5 años, cuyas funciones consistían en --
brindar los elementos teóricos y técnicos que permitieran 
al futuro docente desarrollar una metodología didáctica -
Bustentada en la TecnologÍa Educativa. Los laboratorios 
de llocencia pretenden ahora, partir de la observación de 
la práctica educativa, irla contrastando con la integra-
ción de contenidos de las asignaturas de cada semestre, -
logrando con ello un análisis de la práctica educativa -
desde 1.ma perspectiva totalizadora y en un contexto social 
político, económico e histórico. Dando lugar a la pla--
neación, ejecución y evaluación, del ciclo docente a partir 
de una nráctica educativa alte1nativa 7 con propuestas su
peradoras de la función técnica de la docencia y dirigi.-
das más a la concepción del proceso educativo desde una -
visión transformadora. 

En cuanto a los elementos de los programas de las -
asignaturas, se da lugar a la participación directa de do 
centes y alumnos, para la adaptación, modificación y ma-= 
nejo de los objéti vos y contenidos, en relación a lo pla
neado en el perfil profesiona1 de la licenciatura y a las 
líneas básicas de formación; tratando de superar la frag
mentación y atomización de contenidos, pronios de la Tec
nologÍa Educativa. 

La metodologÍa sugerida está sustentade. en el traba
jo y aprendi7aje grupal, con la participación directa y -
dinámica del docente y alumnos, en la apropiación, cons-
trucción y transformación del conocimiento. 

De manera general se busca caracterizar la calidad de 
la educación desde un enfoque integrativo o totalizador. 
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Limitaciones y deficiencias en la organización y es
tructuración del currículo de la licenciatura en Educa--
ción Primariaº 

El primer término la reinteracción de la ausencia o 
carencia de una línea de formación epistemológica que fun 
damente las de formación general y específica. 

Dentro de la línea de formación instrumental se pre
sentan dos cursos de Es-pañol I y II con el objetivo de -
apoyar las materias de Investigación Educativa I y II pero 
lo propuesto en los contenidos vienen a ser vna repetición 
de lo trabajado en los talleres de Lectura y Redacción del 
ciclo de Bachillerato, Tronco Común. 

Al mismo tiempo se observa una excesiva carga crediti 
cia y horaria a la materia de Teoría y Diseño Curricular 
! y II, 8 horas a la semana y 16 créditos a cada curso. 
Mientras Investigación Educativa señalado como uno de los 
puntos básicos del Perfil de Egreso de la licenciatura,-
se presenta un tanto de ma."1.era aislada en el 3o y 4o se-
mestre del tronco común de licenciatura, con sólo 4 horas 
a la semana, 6 y_ 8 créditos. Siendo necesario tal vez se 
absorvieran los tiem-pos y créditos de Español I y II pci.:ca 
Investigación Educativa, así como tomar 2 horas de Teoría 
y Diseño Curricular para Investigación Educativa. Consi
derando que una de las funciones básicas de las Escuelas 
Normales, así como de los futuros licenciados en educa-
ción primaria es. el ejercicio y práctica de la investiga
ción educativa en el aula, en un quehacer docente diarioº 

Finalmente se da poca importancia a la integración -
en el nuevo plan de estudios de la conformación de toda una 
tradición nonnalista, en cuanto a las materias o asignatu 
ras de car;cter técnico (Didácticas Generales, elaboración 
y manejo de recursos técnicos aplicados a la educaci6n) -
así como las de carácter artístico: D&"1.?.a, Teatro, Artes 
Plásticas, Comprendidas s6lo de manera general en Aprecia
ción y Ex~resión Artística. 



CAPITULO ITI 

ETAPA IV. EVAIDACION CONTINUA UEL CURRICUTUM 

Una vez organizado, estructurado y puesto en marcha 
el currículum es necesario hacer un balance de como éste 
va respondiendo a las necesidades para las cuales fue --
creado, a través de la evaluaci6n curricular. Consideran 
do esta como el pro~eso que permite además de emitir jui= 
cios críticos sobre el conjunto de elementos que canfor-
man el currículo permite t~mbién detectar los problemas -
entrenados en la planeación e instrumentación del mismo, 
con el -propósito de corregir y adecuar de manera permanen 
te el currículum a las necesidades imperantffi'_ y a los avan 
ces disciplinarios. 

La evaluación curricular es uná de las etapas del -
proceso curricular que mayores discusiones y controversias 
ha provocado, debido a su reciente incorporación y estu-
dio a esta disciplina, no obstante se ha determinado de -
manera general la necesidad de realizar ctma. evaluación -
curricular interna y o·!;ra externa. A la evaluación curri_ 
cular inte1na le correspondrá analizar la congruencia en
tre los objetivos de la carrera, los programas y de los -
contenidos a partir de los cursos y los programas, la. vi§:. 
"bilidad del currículum en cuanto a recursos humanos y ma
teriales excelentes, la adualizaci6n de los temas, conte
nidos y bibliografía, la operatividad de los aspectos 
academico-administrati vo institucionales e interinstitu-
cionaJ_es, la investigaci6n de la actividad docente de los 
profesores y de su relación con el rendimiento de los --
alunmos, la investigación de los factores relacionados en 
e1 rendimiento académico de los alumnos, las causas e ín
dices de reprobación deserción, nivel de logro académi
co, e~cc.; de la estrategia de aprendí zaje. factores mo-
ti vacionales y 

Este evaluación se puede hacer a través de los docu
mentos (Plan de estudio, programas, material de apoyo) o 
bien a partir de un trabajo de campo que recupere los --
conocimientos, apiniones o actitudes de los alumnos hacia 
el proceso de instrumentación del currículo. 
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No se abandona sobre cada uno de los aspectos moti
vos de evaluación interna del currículo, puesto que de una 
u otra forma el trabajo presentado analiza de manera ge 
neral cada uno de estos, aunque sólo en su dimensió_n for
mal. 

Se ha iniciado ya un estudio con relación, a la eva-
luación interna del currículo, pero con trabajo de campo 
a partir de las experiencias de los alumnos que confor--
man la primer generación de licenciados en Educación 1'ri
maria. 

La evaluación externa se refiere por su parte a el -
impacto social que pueda tener el egresado, al empezar a 
desempeñarse como profesionista en el campo de trabajo, -
propia~ente dicho, a su capacidad para resolver ~roblemBB 
y para cubrir las necesidades que el ámbito social le de
manda. Los puntos centra.les a considerarse con, la evalua 
ción externa son las siguientes~ investigación continua
d e las necesidades sociales con los que se ocupará el --
-profesionista; investigación continua del mercado ocupa-
cional y ue las habilidades re~ue1~das; para modificar o 
cumplir los aspectos desarrollados en la organización y -
estructuración curricular; investiga,ción de los alcances 
de la incidencia de la labor profesional del egresado en 
las diferentes áreas específicadds en el perfil ~rofesio
nal e investigación de las funciones !)rofesionales desa-
rrolladas durante el desempeño laboral del egresado, en-
tre otras. Esta evaluación debe iniciarse nroni 1mente di 
cho a partir de le. egresión e incorporaci6n ;,,1 camno d'e 
trabajo de la primera generación de licenciados en Educa
ción Primaria en el Edo. de JUéxico, que en este caso 
a ~artir del mes de septiembre de 1989. 

Los resultados obtenidos de la evaluación interna co 
modela externa. Tendrán como fin general la reestructu 
ración. curricular, misma que requerirá; la delimitación_ 
de los elementos curriculares que serán modificados como 
base en las evaluaciones interna y externa; la elabora--
ctón de prioridades para hacer operativo 

Los medios de los que se -puede valer un emnleo de -
cuestionario, entrevistas, análisis de documentos; a~li-
cación de TecnologÍa Educativa; investigación bibliográ-
fica y análisis demográfico de alumnos y docentes. 
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lo=- JJet;cle Jo;; orlp;ener; y c,-)r1forrnL-tc-1.Ór1 r1c: uister~a edttc<-1.Li 

110 nacional :I eBtatul 9 la. forn1¡·-tcirSn c~e docentes a través 
de ~~-a .. s csc1.1..elcts no11nc-t1(:~S 11~.1 sido raa..nejada y controlada. ··~
Dor el i~stado, nuien a tr8 .. vés de t=n.1.a di ·ci.:rrcntes h:-1 orien
ta.do la política educativs. encarp:.cLdé.! d8 determinar 1a di
~r-ección2 can1bios y modifica.ciones qtle a ~n.1;-.3 intereses 11an 
convenido; influyendo de estu forma. ya por las ideas li--.,., 
be ralista.s, -por la filosofía positi vi:-.;ta, por el marco l.E.:. 
gal con[-;ti tucionalista, por el mesianismo vasconceliar.o 1 

l'.JOT el socialismo de Cárdenas o bien. -po;:' la. Unidad i'facio-
nal proclamada por Avila Camacho a nivel nacional y por -
Isid1 .. o Fabela et1 el Estado a.e~ r~éxiCOe 

De la misma forma se ha obser,1ado una preocupución. 
por la profesionalización de lrr educación normal a partir 
de la década de los cuarenta, pero simpre expresada por -
los dirigentes de lcis organizaciones políticas :,¡ civiles 
reconocidas, mediatizadas y controladas por el Estado; se 
cretarios de educación pública, lideres sindicales, dire~ 
tores de educación y supervisores escoJ.ares. Preoe1.:q1a--
ción siem1ire expresada en la actualización, cambio y modi 
ficación de los planes y prog-ram;: ... s de estudio de las es-·
cuelas normales, y sólo en algunos casos vinculada con la 
mejore. de lu.s condiciones salar:i.ales y laborales de los -· 
maestros. 

La profesionalización del magisterio se ha vinculado 
así con la adquisición de una mayor cultura y con la for
mación de una conciencia nacionalista, que lleve al maes
tro cada vez mis a preocupétrse -por estudiar y prepararse 
mejor; de tal forma que la me jora de condiciones salaria
les ha siempre condicion,.tdo a la pre11aración y form3..ción 
Jocente dentro de la política educativa imuul1:iada por el 
Estado. De esta forma es como se separa el ciclo secu...11.-
dario del de la nornnl, se considera a ésta en el nivel -
suyierior, se incluye el bachillerato en ella y finalmente 
se reconocen sus estudto::; dentro del nivel de licenciatu
ra. 

Otra característica de la profesionalización de los 
estudios normalistas, es el carácter desarro1lista que -
adquiere la educación a partir de 1940, cuando a la escu~ 
la se le asier1a un valor determinante p,1.ra la movilidad -
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social, considerándola como medio de progreso y desarro-
llo, tal y como lo han venido expresando desde Avila Cama 
cho hasta Miguel de la Madrid en sus rcts-pectivas políti".: 
cas educativas. 

Por otro lado el Estado se ha apropiado en muchos C.§; 
sos del discurso educativo de las masas y lo ha adecuado 
de tal forma que le permita continuar estableciendo nego
ciaciones políticas con los lideres del magisterio y con
tinuar sometiendo y controlando a los maestros con su mi.§_ 
roo discurso, estableciendo para tal caso los cambios y m~ 
dificaciones de manera verticalista 1 dentro de la instru
mentación de la polí'tica educativa, como en el caso de la 
licenciatura en Educación Primaria. 

2.- La educación, la revolución y la reforma educativa de 
las escuelas normales fueron definidas desde u..~a perspec
tiva del Estado de Derecho 9 tal y como lo expresó Miguel 
de la rnadrid Hurtado en los propósitos del Plan Nacional 
de Desarrollo, en los cuales se considera a la educación 
corno elemento contribuyente a la reordenación económica, 
-por lo que junto con la cultura son definidas como dos -
de las necesidades básicas de atención prioritaria por PªL 
te del Estado, razones que permitieron a principios del -
sexenio elaborar un estudio y diagnóstico del estado ac-
tual de la educación, dando como resultado entre otras co 
sas una incong:ruencia y dispersión de la formación de do".: 
centes. 

Frente a esta realidad surgió por iniciativa del eje 
cutivo la necesidad de iniciar una Revolución Educativa= 
que además de transformar todo el sistema educativo inci
diera en la solución de la Problemática económica, polÍti 
ca y social del país. Fna ~·evolución donde el e je princi 
pal fuese la far.nación de los docentes en busca de la el¡ 
vación de la calidad de la educación en todos sus nivelei. 
Sin embargo en el proceso de inst:iumentación de la Revolu 
ción Educativa a partir del Plan Nacional de Desarrollo -
del Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte; y de los programas específicos para cad~ nivel y 
modalidad, existen incongruencias y contradicciones entre 
.lo planteado en los objetivos generales de éstos y las d~ 
cisiones y acciones tomadas a lo largo del sexenio; pues 
mientras por un lado se ha puesto en marcha el proceso --
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de instrumentación de la licenciatura en Educación Prima
ria y Preescolar, creada con el :l!.cuerdo :-¡?residencial del 
2~ de marzo de 1984; así como se ha impulsado un sistema 
de formación y actualización del magisterio; y se han im
preso y difU:."ldido publicaciones de apoyo pedagógico, tal 
y como había sido expresado en los documentos referidos. 
Por otro lado se ha olvidado.nuevamente la consideración 
de las condiciones laborales del magisterio, al no mejo-
rar de ma..--iera sustancial su situación económica, que le .
permita tener las condiciones y la preocupación por su -
prepa~cac:tó:n profesional. 

Todo ésto no es sin embargo sino resultado de lapo
lítica económica a que el Estado se ha sujetado con el p~ 
go de la deuda externa, misma que lo ha llevado a reducir 
el presu1mesto educativo, así como el gasto social en ge
neral. La expresión más clara y co:ricreta del problema se 
~uede ver en la nueva política impulsada por el gobierno 
en el pasado·'· régimen -hacer más con menos- que lejos de 
hacer realidad los I)ropósitos de la Revolución Educativa 
se a.le jan cada vez más de lograr los cambios sustanciales 
anunciados a su inicio. 

De esta forma la atc1nción prioritaria anunciada edu
caci6n se ha ido reduciendo cada vez más, hasta limitarse 
a los cambios académicos de los planes de estudio para las 
licenciaturas en educación •. Al mismo tiempo se ha habla
do de la necesidad de preocuparse más por la calidad que 
por la cantidad en la fonnación de docentes, al conside-
rar la demanda de maestros ya ha sido satisfecha y nor lo 
ta.vito lo requerido no es preparar más sino me jo res maes-
tros, cuando en realidad lo buscado es el a.horro, no for
mando más doce:q.tes; pues aunque éstos s1 se requieren, -
hacerlo implica crear r.aayor infraestructura para ubicar-
los donde hacen fa1t·a, y ésto por consecuencia requeriría 
mayor 1)resupuesto educativo. 

Por otro lado hablar de una Revolución Educativa im~ 
plica como Reyes Heroles lo decía, transformar el sistema 
educativo desde sus raíces, lo cual implicaba la partici
paci6n de los directamente afectados así como de la socie 
dad. La Revolución Educativa de rm.'lH si bien en el discur 
so enfatiza dicha participación, en la realidad ha sido= 
de lo más contradictorio al asumir un carácter verticalis 
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ta expresado de manera concreta en el proceso de planea-
ción e instrumentación del currículo de la nueva licencia 
tura en Educación Primaria; así se ha recurrido a los --
maestros y alumnos del sistema educativo y de las escue-
las normales, tan sólo pa1~a legitimar, obtener el concen
so y poner en marcha algo que de antemano ya se había de
cidido y elaborado. Pocos fueron los maestros con opor-
tunidad de participar en la reestructuración y ajuste del 
plan y programas de la licenciatura, elaborados tan sólo 
por una comisión de la Secretaría de Educación Pública. 

3.- En cuatito a la calidad de la educación referida en el 
currículo de la

0

licenciatura en Educación Primaria, será 
· necesario partir de las siguientes consideraciones. 

La calidad de la educación y el diseño curricular 
puede definir y comprender desde tres perspectivas; el 
enfoque Tradicional, la TecnologÍa Educativa y el -punto -
de vista Integrador. 

E'n el primer enfoque se considera a la educación co
mo el medio a través del cual se desarrollarán y per:fe--
ccionarán las facultades del hombre P a través de una cul
tura que le -permita acrecentar sus conocimientos y organ_i 
zar los valores en su conciencia. La calidad en este en
foque 2e manifiesta cuando el alumno adquiere de manera -
receptiva y pasiva el conjunto de valores y conocimientos 
que reproduscan las relaciones económicas, políticas y so 
ciales del sistema enq.¡e se vive. Características de es: 
t;a educación son la uniformidad, autoritarismo, obediencia 
sumisión, inte_lectualismo, verbalismo y dogma.tismo. 

El currículo se limita aquí al conjunto de asignatu
ras y programas que comprenden el plan de estudios. 

En el segundo enfoque, la educación está asociada al 
desarróllo industrial de los países, ~orlo que se hace -
referencia a la eficiencia y eficacia que ésta debe tener 
con relación al sistema productivo. Los conocimientos y 
valore.s siguen siendo importantes, pero ahora con un ca--
rácter más utilitarista. y progmático. La enseñanza deja 
de considerarse lineal y se habla del proceso enseñanzá-
anrendizaje que toma más en cuenta las características, -
necesidades e intereses del alumno. Es,·ecial importancia 



o.ci.r1tt1.tJrt.~1:1 10~; Tf~e1..1-·::·r;os did~icticos y rnci.teriL-t]_es 1 lu. OX'{:{-:).·"-· 

11i ~r-tc1.6rt 1-1el !;it~m-r;H) y so:·Jre todo J_os res1.1ltados ~ ·1.ic~ tal 
fo:r1n:;-:. que lct ca.li.da.d de 1-Sl !~C.ucac"i.Ór1 cGt:.:Í estrecha1ne~1t(; 
vincuJ.ada cor~ el aprovechumiento escolc1r referido a la ··
adtju.isicic5n de cvr1octrnie11.-tos., l1ábitos 'i hu.bilidttdes ;;r a_es·
i; rezFJ.s en el alumno, todo ello de ma..YJ.era observable, med3: 
hle y cuantificable; estableciendo pJ.ra ello grados y ni-
veles ,:,ue permitan hablar de la elevación de la calidad -
de la educación. 

El currículo en este enfo.-:ue hace referencia a la --
imy,ortancia de elaborar estudios de diagnóstico, encarga·., 
dos de vincu18.r la.s necesidades sociales con los planes -
de eRtudios, a través de los perfiles profesionales. Otra 
C>.>.J"'dcterísticu del enfonue es la organ.ización sistematiza 
ción y dosificación de 1os objetivos 9 contenidos y activi 
dades de los -programas escolares de las áreas o asignatu:: 
:ra,e; adem,fs de la introducción del conce-pto de evaluación 
de una narte o todos los elementos del currículo, aunque 
esto refer:Ldo más en té:rminos cuantitativos que cualita-
tivos y en la mayoría de las veces en función de la sati~ 
:facc:L{n de las necesidades sociales del sistema -producti
vo. 

El enfo,w.e totali2,ador e integr'=ldor pú.rte de considi:_ 
rar a la educación como 1.m elemento o parte del todo ex-
presado en la realidad; la educación representa -por lo -
tan.to e1 conjun.to de elementos y acciones que en su dime!_!: 
sión individual y social tienen una doble función que se 
com=:-lementa y contradice al mismo tiempo. La primera te!! 
diente a conservar y reproducir un sistema de relaciones 
de poder, a trdvés del conju.~to de conocimientos y valo-
res aceptados y regidores de la práctica social del indi
viduo: La segunda función la transformadora o liberado-
ra, que -permite a purtir del análisis y reflexión de los 
conocimientos 1 valores y de la praxis individual y social 
reconocer los conflictos y contradicciones de la sociedad 
de la escuela, de la educación y de la práctica misma. 
Considerando en este sentido a la educación como un espa
cio de reflexión y acción al mismo tiempo. Tia calidad en 

este sentido se define a partir de la transformación que 
se de en el alumno, en el gnlno escolar y la sociedad --
en p:eneral tanto en la forma de pensar como de actuar, a 
nartir del cuestionu.miento constante y profundo, siempre 
.. _, i- .i.sca rle lu escencia de1 conocimiento y de la com11ren
sión de í.os fenómenos sociales desde una -persnecti va irlo-
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bal, histórica, ideológica y científica. 

El currículo en este enfoque está referido al con--
júnto de conocimientos, reflexiones, actividades y accio
nes que de manera directa e indirecta inciden en el hecho 
educativo, tales como la pla.neación, organización, ejecu
si6n y evaluación de la práctica educativa. El currículo 
1Juede analizarse desde tres dimensiones: La formal, ref~ 
ri.da a los planes y programas de estudios; la real, a 10.s 
elementos y forma en que interaccionan en la instrumenta
ción propiarnente dicha; y la oculta, cuyo propósito es la 
identificación y análisis de lo que subyase tanto en lo -
formal como en lo real del currículo. 

El trabajo realizado se ha limitado al análisis del 
currículo en su dimensión formal, dentro del cual se han 
destacado cuatro etapas basicamente: La fundamentación -
de la carrera profesional; la deterininación del perfil pro 
fesional; la organización y estructuración curricular; y -
la evaluación continua del currículo. El análisis como -
ya se ha mencionado tuvo como objetivo determinar si el -
currículo de la nueva Licenciatura en Educación Primaria 
del Estado de México, tiene como objetivo central elevar 
la calidaa_ de la educación, y desde que enfoque (tradi--
cional, 'PecnologÍa Educativa o Integrador) para finalmen
te ver si el proceso de instrumentación del currículo co
rresponde a lo propuesto en la Revolución Educativa del -
sexenio de J\"1!1iH. 

En primer lugar el currículo de la nueva licenciatu
ra en Educación Primaria del Estado de México, en lo ex-
puesto en el discurso oficial, si tiene como objetivo cen 
tral elevar la calidad de la educación, tal y como se ex= 
i;:iresa en el Plan Nacional de Educación, en el Programa -
Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984 
1988, y en los particulares del Estado de México, así co
mo en el Plan de Estudios para la licenciatura de Educa-
ción Primariaº 

El problema se encuentra en la caracterización hecha 
de la calidad de la educación en el discurso oficial y en 
el plan de estudios de la licenciatura, pues mientras en 
el primero no hay una definición clara de ésta, en el cu
rrículo se encuentra definid'a de manera contradictoria al 
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mezclar conceptos y características de la TecnologÍa Edu
cativa con los del punto de vista Integrador, avnaue en -
una nrimer lectura parecen prevalecer las del segundo. 

De esta forma si bien se habla de formar un docente 
crítico, ana1ítico y reflexivo; también se dice ésto debe 
hacerse dentro del marco institucional, democrático y na
cionalista determinado por el Estado Mexicano, es éste el 
facultado para orienta y tomar las decisiones que en mat~ 
ria educativa m1s convengan a la sociedad mexicana. Así 
el maestro podrá cuestionar, analizar y criticar su prác
tica docente, pero no la política educativa, ni la tarea 
y :función del Estado. El nuevo docente deberá estar con
sciente de la crítica situación por la cual atravieza el 
país 7 · tener los elementos teóricos que le permitan anali-· 
zar su práctica educativa para estar en pisibilidades de 
buscar y proponer alternativas, así como emprender accio
nes encaminadas a solucionar los problemas uolíticos, eco 
nómicos y sociales -por los que at~avieza el. país; de esta 
manera estará adquiriendo la conciencia y compromiso que 
como docente y buen mexic8no le corresponde.J. La calidad 
de la educación se manifestará cuando todos y c2cdª' uno -
de los elementos de la sociedad y de la escuela en parti
culs.r sean capaces de P3umi r y cum:-:·li r con los roles y -
funciones asignados. 

No se puede hablar de un enfoque integrador o totali 
zador de la calidad de la educació~, cuand; no se h~ce -= 
referencia o se olvida la capacidad del docente para ana
lizar y cuestionar la problemática social y educativa de 
fondo; cuando se acentan los problemas como algo dado, co 
mo un estad~ natural - donde las cosas y los fenómenos son -
y se encuentran así, porque sí, sí hay desigualdad social 
no interesa saber rorque 'o cómo se ha s.centuado cada vez 
más, lo importante en buscar que ésta sea menos evidente 
y en tm futuro acabar con ella. Por otro lado cuando --
se buscan l;.is causas de estos problemas, generalmente se 
hace a partir de los individuos en particular y se niega 
o encubre la partici 1)ación y responsabilidad que la so--
ciedad y el Estado tienen en el problema. 

En este sentido cuando en el ~erfil de la nueva li-
cenciatura en Educación Primaria se busca ~roporcionar -
los elementos científicos, humanísticos, estéticos y téc-
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nicos, que permitan al nuevo docente a...~alizar, reflexio-
nar y cuestionar la realidad y práctica educativa; lo que 
se busca es desarrollar una conciencia de responsabilidad 
social en el docente, más no se hace referencia a la im-
portancia de su participación activa en la transformación 
de la sociedad; pues todo deberá hacerse dentro del marco 
jurídico y normativo del sistema educativo nacional y es
tatal. 

Todo ésto justifica en cierte. forma la ausencia de -
una fundarnentación epistemológica del nuevo perfil de la 
licenciatura, que a su vez permitiera analizar y cuestio
nar criticamente los fundamentos pedagógicos, científicos 
sociales y psicólÓgicos del currículo; y aunque de manera 
im-plÍci ta se deja entrever una fu11damentación dialéctica 
en el discurso tan sólo aparecen fragmentos aislados ~ue 
carecen de sentido en el contexto general. 

En cuanto a la organización y estructuración del --
nlan de estudios, la narte operativa, es una de la etapas 
donde más se recurrió a la concepción del enfoque totali
zador o integrativo de la calidad de la educa.ción, y de -
no ser por las contradicciones y problemas detectados en 
las etapas anteriores y por la instrumentación que se ha 
venido haciendo del currículo, sería una de las etapas -
con mayor congruencia y el"ementos del enfoq_ue referido. 
Considerando la organización currícular mixta del plan de 
estudios, el antecedente del bachillerato ~edagÓgico, la 
integración de un tronco común nara todas las licenciatu
ras en educación, y la posibilidad de elegir después de -
cursarlo en cuatro semestres una de las licenciaturas en 
educación preescolar, prim::tria o media b.-,_sica en cualquiera 
de sus ~reas programáticas; ademJs de la existencia de una 
materia aue sirva como núcleo integrador de los conteni-
dos de todas las demás en cada uno de los semestres, los 
laboratorios de Docencia, con una organización, estructu
ra y contenidos que buscan superar las concepciones frag
mentadas y c1.tomizadoras de las didácticas generales y es
peciales de los planes de estudios anteriores. 

Existe adem~s una definición y organización de los -
conocimientos y hG.bilidades de manera clara dentro de las 
cuatro líneas de formación: Social, pedagógica, psicoló
gica e instrumental, que de haber p.:.,.rl;h>) de una fundamen 
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tación epistemológica com1.fo a todas ellas, se podrían lo
grar análisis verdaderamente críticos,. analíticos y reflex1:, 
vos, como lo expresa..'1. los objetivos de la licenciatura. 

No se puede negar t;;,mpoc.o la secuencia horizontal y 
vertical entre objetivos y contenidos de la licenciatura
salvo algunos probl~mas en materias como Diseño Cu.rricu-
lar e Investigación Educativa. 

Se observan elementos tainbién del enfoque totalizador 
de la calidad de la educación, en la estructura y organi
zación de los progrmas escolares, los cuales han sustitui 
do las estructuras rigidas y fragmentadas de los conteni
dos y objetivos, por otras más.fl$xibles que posibilita..n 
la integración, a partir de la presentación de problemáti 
cas específicas y concretas que además permiten u.na mayor 
participación de docentes y alumnos en su reestructura--
ciÓ:ri y ajuste. 

De manera general se observa tarr:bién los contenidos 
han adquirido un carácter m~s teórico y crítico, sustitu
yendo al eminente carácter técnico y normativo e instru-
mental que caracterizaba los contenidos de los currículos 
anteriores a el de la licenciatura. 

La metodologÍa es de lo más novedosa, al retomar y 
sugerir el manejo de la didáctica crítica o alte:rnativa 
para el desarrollo de los progra.~as, enfatizando más la 
participación del alumno en la construcción del conocimien 
to a través del aprendizaje grv.nal; sin embargo se presu--
ponen muchos condiciones para el trabajo con la nueva me
todologÍa, y se le presenta como algo sencillo donde el -
docente debe de asumir un nuevo rol, el de coordinador, y 
el alumno el de responsable de su aprendizaje, así al in
teractuar ambo::: estaran en mayores posibilidades de cons
truir el conocimiento. Es aquí donde si bien se encuentra 

los mayores elementos para la conceptualización de la ca 
lidad de la educación de la licenciatura desde un nuevo= 
enfoque que supere el tradicional y el de la TecnologÍa -
Educativa, será también la parte que mayores problemas -
~resente; debido a la incongruencia de las etapas ante--
riores, a la carencia de una fundamentación teórica y ope 
rati va de ·1a nueva propuesta y al carácter verticalista ·: 
tanto de la Revolución Educativa, corno de la creación del 
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currículo de la nueva licenciatura y de la metodología--· 
pro~uesta; pues p,ra que ésta Última fLmcionara como tal 
debio haber surgido de la reflexión trabajo y particip2.:-
ción de maestros y alumnos, donde ellos mismos la consid~ 
ran como una alternativa y no como una imposición, tal y 
como ha sido percibida en la mayoría de los casos. 

De esta manera y como conclusión final se ruede de--
cir lo siguiente: 

El currículo de la licenciatura en Educación Prima-
ria del Estado de rtéxico, sólo en el discurso oficial ti~ 
ne como objetivo central elevar la calidad de la educa--
ción, y aunque a!)arentemente busca o pretende hace1 .. lo de~ 
de un enfoque alternativo que supere el tradicional y de 
la Tecnología Educativa. En la realidad y en lo exulíci
to e implÍci to del currículo en su dimerrnión formal prev_§: 
lecen concepciones y elementos de estos enfoques, sobre -
todo de la TecnologÍa Educativa, entremezclandose con el 
de una concepción totalizadora e integradora que no se pu~. 
de dar en tanto no se parte del cuestionawiento constante 
y profundo de la problemática educativa, que lleve al ma
estro a ela-borar Propuestas dirigidas no sólo a elevar -
sino a transfonnar el conce:pto tanto de la c0.lidad educa
tiva, como el de la escuela, la sociedad, el ho!'1bre, el -
conocimiento y la realidad misma. 

Por otro lad,J el proceso de instrumentación de la -
licenciatura en Educación Primaria en el Estado de ,,:éxico 
tampoco corresponde a le propuesto en la Revolución Educ~ 
ti va de w1rH, al no haber considerado y tomado en cuenta -
de manera real y equitativa la opinión y r.,artici pación de 
los maestros y la sociedad para la reestructuración del -
sistema educativo a partir de la formación de docentes, -
tal y como se había expresado a inicio del sexenio en los 
planes y progra~~s de gobierno. 

Todo esto permite ver una nueva posibilidad con rela 
cion a la creación de lcts licenciaturas en Educación, se
gún la cual éstas responden más a fines ~olíticos que aca 
démicos o de profesionalización de los docentes, ~ara me
jorar la calidad de la educación en general. 

Sin embargo la decisión ya ha sido tomada y puesta -
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en marcha y no se puede adoptar tampoco ahora una postu-
ra conformista y pesimista; pues lejos de solucionar el -
uroblema lo agudiza:r!a, es necesario por lo tanto estar -
conscientes de éste, reconocerlo y asurni rlo, para empren
der estudios y acciones que penni tan contrarrestar los -
efectos negativos que la instrumentación del currículo nu 
diera tener en la práctica concreta a.e las escuelas nor-= 
males inicial y en las escuelas primarias posteriormente, 
todo ello a partir de los elementos y espacios q_ue podría 
recuperarse .de nuevo currículo de la licenciatura y de su 
inst rument aci 6n. 

T,o importante será no empezar a caer en_ una nueva -
alif.lnación que a partir del pretender superar la del dis
curs0 de la Tecnología Educativa, adopte ahora matises -
del enfoque totalizador e integrádor. 

Es necesario -por lo tanto continuar haciendo estu--
dios que permitan hacer un seguimiento y evaluación del -
proceso de instrwnentación de la licenciatura, poniendo -
especia]. atención a cual ha sido la resr.mesta de maestros 
y alut1.nos cómo la han recibido, operado y ajustado a sus 
condiciones y necesidades en particular. 

-Posteriormente se podrá empezar a estudiar cuales -
son los efectos de la formación de los nuevos licenciados 
en Educación ~rimaria 1 pero en su práctica concreta como 
docentes incorporados al sistema educativo estatal. 

Todo con el propósito de ir corrigi~ndo en la medida 
de lo posible las fallas y deficiencias de la licenciatu
ra, de buscar y abrir los espacios necese.rios de reflexión 
acción y partici -pación en la operatividad o reestructura
ción de la misma. 
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ACUERDO QUE i::STABU:CE QUE LA EDUCAC/ON NORMAL EN SU 
NJ\iEL INICIAL Y EN CW\LQUIERA DE SUS TIPOS Y ESPECIAL/DA· 
DES JENDFIA EL GRADO ACADEMICO DE L/CENCIATURA.-DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERAC/ON. 23 DE MARZO DE '/984. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uní· 
dos Mexicanos. --- Presidencia de la República. . 

MIGUEL DE LA MADFI/D H., Presidente Constitucional de los Esta· 
dos Unidos Mex:canos, en uso de la facultad que me confiere el artícu· 
lo 89, fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos Me· 
xicanos, y con fundamento en los artículos i 1 y 38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 4, 18, 24 fracción 11, 25 fraccio
nes 11, lll y IX y 32 de la Ley Federal de Educación y 2o., 3o., 7o., y 14 de 
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, y 

CONSIDEFIANDO 

Que el presente régimen se encuentra empeñado en una revolución 
educativa, uno de cuyos fundamentales propósitos lo constituye la 
elevación de la calidad de la educación nacional; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo estaole-ce como medida priorita
ria el fortalecimiento de la formación y superación profesionales del 
magisterio, reconociéndos,. al maestro como la espina dorsal de·cual
quier sistema educativo; 

Que el mejoramiento en la preparación de los futuros docentes y la 
elevación de la· educación normal a nivel profesional constituyó 
siempre un anhelo del magisterio nacional, tal como se expresó en di
versos congresos de educación normal y en reuniones de consulta 
desde 1944: 

Que el pais requiere.en esta etapa de su evolución un nuevo tipo de 
educador con una más desarrollada cultura científica y general y con 
una mejor aptitud para la práctica de la investigación y de la docencia y 
un amplio dominio de las técnicas didácticas y el conocimiento amplio 
de la psicología educativa; 

Que la vigente Ley Federal de Educación ha definido &. la educación 
normal como del tipo superior, condición que ha sido reafirmada en la 
Ley para la Coordinación de la Educación·Superior'en su articulo 3o.; el 
cual dispone tambieñ que el tipo educativo superior será el que se 
imparta después del bachillerato; 

Que el Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal en su XII 
Reunión Ordinaria, celebrada el día 20 del mes de enero del año en cur· 
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so acordó recomendar una reestructuracón del sistema para la forma
ción de docentes a fin de otorgar a las escuelas normales el nivel de 
licenciatura, estableciéndose como antecedente para el ingreso a las 
mismas los estudios completos del bachillerato general y formulándo
se para las escuelas normales nuevos planes y programas de estudio; 

Que en tal contexto y con la finalidad de acre.centar la preparación 
humanística, científica y específicamente prof_es1onal de los docentes, 
se requiere asegurar la debida congruencia entre Jos preceptos 
jurídicos que ubican a la educación normal en el tipo superior y el 
marco académico institucional específico, de manera que los estudios 
iniciales de la carrera normalista tengan el nivel académico de licencia
tura; 

Que para cumplir con lo anterior se hace necesario establecer como 
antecedente académico de la educación normal los estudios comple
tos de bachillerato, así como diseñar nuevos planes y programas de 
estudio para las escuelas normales, toma~do en cuenta los nuevos 
antecedentes académicos que deberán satisfacer los estudiantes del 
primer ingreso y el perfil del egresado que se requiere para acelerar el 
desarrollo del país; 

Que las características específicas de las escuelas normales rurales 
y experimentales, llevarán a soluciones peculiares de acuerdo con los 
oropósitos que se enuncian en estos considerandos, entr~ otros el 
establecimiento de centros de bachillerato en las zonas de influencia 
aue no cuenten con ese servicio educativo previendo también un pro
grarr:á adecuado de apoyo para los hijos de los campesinos; 

Que como consecuencia de su ubicación en el ámbito de la educa· 
ción superior, las escuelas normales deberán realizar no sólo activida
des de docencia, sino también actividades de investigac16n educativa 
y de difusión cultural, ha_ciéndose ne_cesario_un programa de supera-
ción del personal académico de estas inst1tuc1ones; . 

Que las decisiones que se adoptan en este Acue_rdo no deberán arec
!ar a los docentes egresados de ios planteles comerme a planes Y pro
gramas anteriores ni a quienes estudian actualmente en las escu~la.s 
normaies, pero a íin de incorporarios a este proyecto de reorganiza
~i6n educativa se hace necesario establecer un programa para que 
~quellos que así lo deseen, puedan realizar los cu:sos académicos co· 
rrespondientes que les permitan obtener su licenciatura; 

Que paralelamente a la decisión que se ado~ta e_n este Acuerd~ se 
hace indispensable poner en march~. en coord1nac1on con las ent1da· 
des federativas un programa destinado a impulsar el subsistema 
nacional de bachillerato para elevar su calidad, dotándole de ui:i tronco 
común de áreas propedéuticas, de modo que constituya un ciclo con 
objetivos.propios, destinados a impartir conoc!ff!ientos y desarrollar 
habilidades que proporcionen al educando una v1s1ón de la realidad del 
país y de cada una de sus regio1;es;_ . . 

Que la decisión de llevar en terminas reales al tipo superior a la edu· 
cación no·rmal, hará posible una nueva educación mexicana que tienda 
a imbuir en los alumnos una mejor concepción del universo, de la so· 
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ciedad y del hombre, así como a desarrollar una convicción naciorL: 
más sólida que fortalezca nuestro estado social de derecho, como ex
presión de su proceso revolucionario; 

He ter.ido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO 10.-- La educación norma! en su nivel inicial y en cual
quiera de sus tipos y especialidades tendrá el grado académico de ::
cenciatura. 

ARTICULO 20.- Los aspirantes a ingresar a los planteies de, <?cu· 
cación normal del sistema educativo nacior.al, incluidos 'os establee:· 
rnientos par(icufa:res que la imparten cor. autorización oiicial. deberán 
11aoer acreo1taao previamente los estudios del bachillerare c:.:yos pla
nes se apeguen a los Acuerdos 71 y 77 ae la Secretaria de Educación 
Pública. publicados en el Diario Oficial de la Federación e! 28 de rnavn 
y el 21 de septiembre, ambos de 1982. · 

ARTICULO 3o.- Los planes y programas de estudio que regirán en 
12.s escuelas de educación normal, se apegarán a lo que disponga la 
Secretaría de Educación Pública. 

ARTICULO 40.-- Los alumnos inscritos en las escuelas norr..a:es 
continuarán y concluirán sus estudios con'orrne a los pl.c1es. 
programas y requisitos vigentes con anterioridad al presente As:;u~rd,. 

,~RTJCULO 50.-- Los aocentes egresados de !os p,ante!es de educa
ción normal de acuerdo a planes y programas vigentes ccn anter!ori· 
dad, no serán afectados en sus derechos. 

Se desarrollarán sistemas específicos de educación pa.ra ai.:e los do· 
cen,es a que se refiere este articulo y que así lo deseen puadan obte
ner su licenciatura. 

ARTICULO 60.-- Serár. establecidos centros de bachillerato. ccnfo,
me a planes y programas específicos. en las zonas de inf!uencia de l.::o 
escuelas norma:es rurales y experimenrales que no cuenten con ec:e 
servicio educativo. 

i"RANS!TORiOS 

PRIMERO.- E! presenia Acuerdo entrará en vigor al día s!gu:er;te al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La inscc'pc'ón de nuevo inoreso en las ascuelas nor
males para el ciclo 1984. 1985 se hará c:inforrne a lo dispuesto er. es
te Acuerdo. 

_Dado en_ la residencia del Peder Ejecutivo Federal, en ia Ci•.Jdad de 
Mex1co, Distrito Federal. a ios 22 dias del rnes de ma:·zo de rnii 
ncvecientos ocher,ta y cuatro.- Miguel de ia Madrid H.- Rt'.Jbrica.--· 
El Secretad::, Ce Cducac¡6n Pllbi:ca, Jesús Reyes Hero!es.- Rúbr:.::a. 
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