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I ~ T R o D u e e I o N 

La intención de analizar algunas caracteristicas de los 
egresados de Pedagogía en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Arag6n (1976-1983) es, conocer la opini6n per
sonal de quienes formaron parte en el proceso enseñanza-apreE 
dizaje 1 en dicho período, en cuanto a su formaci6n acad~mica 
se refiere. 

Existen diversos proyectos educativos a nivel superior, 
que varían en función de las necesidades, de los objetivos 
que se proponen y la manera que tratan de lograrlos, en cada 
una de las dependencias en que se estudia la carrera. 

Para iniciar, considero pertinente realizar una basque
da que me permita llegar a conclusiones importantes del tema 
para ello parto del estudio previo del Profesor Antonio C!!._ 
rrillo Avelar donde analiza este asunto. 

En esta situaci6n, se requiere hacer una reflexi6n te6-
rico-metodol6gica que especifique la naturaleza y prop6sito 
de la investigaci6n en cuesti6n, Es, dentro de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Arag6n que se lleva a cabo 
un proceso de investigaci6n que intenta vincular las acciones 
de los diferentes sectores involucrados, sean maestros, alum 
nos, egresados, etc. -

Para quien elabora el presente trabajo, existen tres -
ejes inseparables para poder realizar este análisis: prime
ro, el plan de estudios que esta vigente en esa época; segun 
do, la 'Formaci6n' del docente para poder desempeftar su fun~ 
ci6n y, tercero, la manera e1l que los egresados asimilaron -
su nueva experiencia al iniciar sus estudios dentro de un 
plantel de nueva creaci6n con todo lo que ello implica, Para 
ésto, tomamos en cuenta los cuestionarios que se les aplica
ron, ( 1) 

(1) CARRILLO AVELAR, Antonio la formaci6n que posibilita el 
curriculum de la carrera de Pedagogia, la perspectiva -
de los egresados, Cuadernos de la ENEP Arag6n No, 24, 
M6xico 1988, 



El interés de que los ex-alumnos nos mencionen su opi -
ni6n d&ndonos un panorama de la formaci6n académica recibida 
reside en saber en que área se desempeña como profesionista, 
si éstas son inherentes al ámbito del Pedagogo y, cuáles son 
las materias en las que se apoya para su labor, Con ello, se 
pretende señalar los problemas que tuvieron las generaciones 
revisadas, establecer si existen áreas o materias que les -
fueron esenciales en su labor ya como profesionista y tener. 
elementos para caracterizar el perfil 'deseable' del Pedagogo 
de acuerdo con el sector que se analiza. Haciendo la aclara
ción, d~ que no se pretende hacer un trabajo exhaustivb, en 
torno a Ja formaci6n docente pues implica una tarea compleja 
que requiere la colaboraci6n de muchas personas. (2) 

El presente trabajo hará s6lo una exploraci6n y un posi 
ble diagn6stico de los elementos que influyen para que el e7 
gresado tenga la concepci6n de lo que es la Pedagogía, su -
campo de acci6n y sus limitaciones. 

La presente investigaci6n consta de tres fases. En el -
primer capítulo se refiere al surgimiento y desarrollo del -
currículum y Ja evoluci6n del discurso curricular en México. 
Para aquellas personas que desconocen el orígen de la ENEP -
Aragón, considero pertinente hacer una breve reseña de este 
aspecto, incluyendo la descentralizaci6n de los planteles de 
educación superior, así como el exceso de matrícula, entre -
otros factores que se tomaron en cuenta para la creaci6n de 
éstas instituciones. 

En el segundo capítulo, se realiza una revisi6n hist6 -
rica sobre la influencia del currículum en la forrnaci6n do -
cente del plantel citado.Aquí se detallan los primeros pro -
gramas de superaci6n docente y los resultados de éstos, Tam
bién se menciona la importancia de la formaci6n docente y -
un punto de vista del Pedagogo egresado respecto a la forma
ci6n académica recibida. 

(2) ESPINOZA Y MONTES, Angel R. y otros.- "Formaci6n Docente" 
Investigaci6n en proceso. ENEP Arag6n, México, 1990. Es 
importante señalar que, el tema que se menciona es obje
to de estudio actualmente por parte de un grupo de in -
vestigadores entre los que destacan la Profesora Lourdes 
Rodríguez Pérez, Martha Beatriz Angeles y Alumnos beca -
rios y ayudantes de Profesor. Siendo pertinente seftalar 
que, la Profa. Lourdes Rodríguez es la actual Coordinad,2 
ra de la E~~p Arag6n. 



La tercera parte se conformará por los resultados de 
los cuestionarios aplicados y denominados 'empíricos', ya 
que se basan en el estu<lio de campo de la Primera, cuarta y 
quinta generaci6n de Peda~ogos en la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Aragon, por tanto los datos obtenidos -
nó pueden ser generalizables pues pertenecen a un momento y 
lugar determinado, sin embargo, nos proporciona referentes -
empíricos importantes que permitan tener elementos para con
frontar la realidad. 

. Los datos obtenidos en la 1nvestigaci6n de campo, se -
dan a conocer de una manera descriptiva (3) Mediante un an&
lisis cuantitativo enunciando las características que puedan 
expresarse en números y, que en el presente trabajo estará -
dado po·r la totalidad de los egresados y sus variantes al 
contestar determinada interrogante, Mientras que, la parte -
cualitativa. -me remite a la utilizac16n de instrumentos pa
ra observar y medir características muy diversas de los fe
n6menos sociales, como puede ser: las escalas de actitud y 
de opinion, las entrevistas, cuestionarios, etc. (4) 

Despu6s de llevar a cabo ·las pasos descritos en el ter
cer capítulo, se evidencia, que los egresados de la quinta -
gencraci6n expresan una línea crítica que se manifiP-sta por 
una b6squeda de una nueva metodología que lleva hacia una ma 
yor interacci6n entre el maestro y el alumno, repercutiendo'; 
por tanto, en una nueva formaci6n académica. 

(3) 

(4) 

SELLTIZ, señala al respecto que: " ... un extenso cuerpo -
de Investigaci6n se ha ocupado de la estimaci6n de la -
proporci6n de personas que en una determinada poblaci6n 
mantienen ciertos puntos de vista o actitudes o que ac -
t6an en cierto sentido (etc) Este considerable desplie -
gue de intereses de investigaci6n, lo hemos agrupado ba
jo el epígrafe de estudios descriptivos". en: Antología 
de la ENEP Arag6n, Iniciaci6n a la Investigaci6n Pedag6-
gica II, Noviembre 1988 
ANDER-EGG, Ezequiel Técnicas de Investigaci6n social, 
19 edici6n, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1983 (colecci6n 
Guidence No. 6), p. 349 
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A) SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL CURRICULUM. 

El currículum ha tenido diferentes acepciones en el 
transcurso del tiempo. Inicia su cmpleu como simple idea de 
continuidad y secuencia de actividades, acorde al contexto -
en que se ubica, varía su significado y uso. Así, currículum 
puede ser la instituci6n educativa donde se manejan determi
nados conocimientos, o bien, en plan general para organizar 
determinadas actividades, toma de decis16n )'control de con
ductas. Se puede referir tambi~n a objetivos, contenidos, -
evaluaciones de programa, etc. O, más recientemente, se ex 
presa que puede ser el lugar donde se manifiesta el poder 
politice. 

Para tratar de esclarocer c6mo se emplea el t&rmino cu
rrículum, a continuaci6n presento un esbo:o del surgimiento 
y desarrollo del mismo, para llegar al estudio concreto del 
caso en México. 

Entre los diversos pensadores que han enfocado su atcn
ci6n sobre temas pedagógicos destacan autores como: Juan 
Jacobo Rousseau, quién subraya la importan~ia de los derechos 
de cada nifio a consideraci6n individual, libertad y felici -
dad. Mencionando que, "limitar el primer a}'rendizaje del ni
ño a cosas que están dentro de su propia experiencia y que -
por lo mismo tienen significado para él. " (5) Son de suma 
importancia, para atender la naturaleza del niño y el modo -
como ésta se va desarrollando desde la nifiez a la adolescen
cia, y aplicar el conocimiento de esto para determinar lo 
que debe aprender en cada estadio de su desarrollo. Mostran
do así, gran preocupaci6n por la informaci6n que debe propo! 
cionársele al niño, en ~ada una de sus etapas para que éste 
oueda asimilar ésos datos, sin que se le ocasionen conflic -
tos internos. 

(5) BCWEN, J~ES y Peters R. Hobson Teorías de la educaci6n 
Innovacioues importantes en el pensamiento educativo 
occidental. Ed. Limusa, México 197 9 



También Nakarenko, contribuy6 con sus aportaciones para 
tratar de hacer de la vida infantil, un período del que pu -
diera sacarse el mayor provecho posible, conjuntando varios 
elementos: 11 si el trabajo no va acompañado de la enseñanza 
si no va unido a la educaci6n política y social no dará pro
vecho educativo " (6) 

En este sentido, Skinner afirma que; " el niño aprende, 
~arque le gusta aprender y su natural curiosidad le dicta lo 
que necesita saber ''. Reduciendo su enfoque a 'el gusto por 
aprender' y 'la curiosidad' de cada niño, sin involucrar 
otros eiementos que se hallan presentes, como lo es, el con· 
texto determinado en el que nace y algunos que 'forzarían' -
su 'gusto por aprender'. 

A.S.NEILL, menciona 11 el n1no que es peligroso con el 
fuego es aquel a quien se le ha prohibido saber la verdad 
acerca del fuego " (1) 

(6) !BID. p 337 
(7) ID. 



Estos autores y otros más. se inclinan por el estudio -
del niño y la manera c6mo aprende, demostrando, el interés -
y diversidad de enfoques que le dan al problema educativo de 
la ensefianza-aprendizaje, (8) 

Es, en medio de estas inquietudes, que en la segunda o 
tercera década del presente siglo, nace un término que cobr! 
rá auge dentro del vocabulario pedag6gico actual, nos refe -
rimos al 'currículum, expresi6n que proviene del latín y si& 
nifica: carrera, caminata, jornada; dá una idea de continui
dad y secuencia. Fue utilizado, dicho término, durante la e
dad media para definir el listado de materias o seriaci6n de 
estudios a cursar en la escuela. Sin embargo, a lo largo de 
su evolución histórica el término ha sufrido diversas trans
formaciones técnicas y conceptuales. (9) 

Hist6ricamente inicia su empleo en los Estados Unidos,
encontrando gran despliegue en el contraste con los discur · 
sos de Jhon Dewey en sus obras: 11 El Niño y el Currículum 0 

y, 11 Democracia y Educaci6n 11 

Es Dewey, el intelectual que en el campo Pedag6gico u -
ble¿ la osencia del problema en dos planos: por un lado, el 
niño; ser que evoluciona y, por otro, la infinita gama de 
ideas, fines y valores que se integra en la cultura, siendo 
de gran trascendencia para la vida del pequefio la influencia 
que ejerce ésta en su vida futura, ya que su presencia en el 
mundo do los adultos es a trav•s del trabajo escolar. 

(8) 

(9) 

Aquí se menciona el término "aprender" ~orno el resultado 
de la interacci6n sujeto-objeto, donde el niño se le tie 
ne que dar la oportunidad de lograr un ~ambio, de acuer7 
do a su personalidad, sus capacidades, del medio ambien
te que le circunda, para ubicarlo dentro de un contexto 
peculiar. 
LARA LOPEZ, Ana Laura Una aproximaci6n a la noción de 
evaluaci6n curricular: ENEP ARAGON. (Estudio de caso), -
Tesis, México, 1988, p. ZS 



Dewey señala, con respecto a este problema: 11 Como dos 
puntos que termina una recta, el estado mental actual del -
niño y las verdades contenidas en las 'ciencias' limitan la 
instrucción. Esta consiste en una reconstrucci6n continua, 
que va de la experiencia siempre cambiante del niño a las -
verdades orgauizadas que forman lo que denomina 11 los es 
tud1os ''. (10) 

Nos interesa el trabajo te6rico de Dewey, porque hace 
mención a una'cualidad' del niño: ser en constante evolu -
ci6n, a quiSn no se le puede 'dar' conocimientos inertes, -
inanimados, pues va en contra de su propia naturaleza in 
quieta, dinámica y ágil. Otro punto que 1 vigila 1 este autor 
es, 'el estado mental' del pequeño. Haciendo una crítica 
muy severa a ése conjunto de conocimientos que son inalter_!! 
bles y que se les denomina 'ciencia' y cuyo significado 
tiene que considerarse como verdad 'corroborada' y 'legiti· 
mada' guiando en una sola direcci6n 'inequívoca' al niño, -
el cual tiene que emprender un largo peregrinar en su viaje 
hacia el mundo adulto. 

Este camino, resulta ser una alternativa incongruente 
con su propia naturaleza, poniendo al niño en un dilema: 
por un lado, su fisiología la Ímp?le a la acción: a no per
manecer estático no física ni mcnt~lmente y, por otro lado, 
en la escuela tiene que observar 'reglas' para no ser re 
prendido 'normas', que no han sido pensadas para 'un ser en 
constante evoluci6n 1

• 

(10) DEWEY, J, El niño y el programa escolar, Ed, Losada --
Buenos Aires. 



fisto limita su creatividad y sus experiencias, pues: 
detiene o perturba el desarrollo de ulteriores experiencias, 
engendra embotamiento, falta de sensibilidad y creatividad,
así como su falta de conexi6n puede engendrar artificialmen
te hábitos dispersos, desintegrados, centrífugas" (11) 

Son muchos autores, los que enfocan sus estudios sobre 
éste t6pido. Así tenemos a F. Bobb1t, cuya principal ocupa -
ci6n era llevar al terreno de la administraci6n escolar los 
principios Tayloristas. Su perspectiva contempla el problema 
de la eficacia y ahorro del tiempo, dando origen a su 
" Teoría Central " (12) Que se basa en la ejecuci6n de acti
vidades específicas mencionando 4ue, es importante estar 
cerca de la realidad para conocer las habi!iUades, actitudes 
hábitos, apreciaciones y formas de conocimiento que los in -
dividuos necesitan. Enfocando su atención hacia los objeti -
vos del currículum. 

El uso y conceptualizai6n del término 11 currículum11 es -
bastante problemático y contradictorio en algunos casos pues 
''La teoría que le sustenta no está constituida totalmente y 
en su desarrollo se incluyen enfoques, corrientes, diversas 
(13) 

(11) DEWEY, John Experiencia y educaci6n, edit. Losada, 
Buenos Aires, 1967 

(lZ) BOBBITT H.F. citado por Furlán Alfredo J. En Memoria 
del Foro Análisis del Currículum de la LicenciiitiJrilen 
Pedago~la en la ENEP AilAGóN, México 1936, p. 260 

(13) LARA L PEZ, Ana Laura, ob, cit. p. 25 
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Por eso analizamos aquí, diferentes perspectivas del cu 
rrículum. Para algunos autores este es el lugar (Instituci6ñ 
Educativa), donde se manejan determinados conocimientos, pa
ra el desarrollo escolar. Mientras que para otros, el "Currí 
culum 11 es como un plan general que atiende los aspectos de -:
organización, toma de decisiones y control de conducta-_ (14) 

Se menciona a Eggleston, como representante de una pers 
pectiva crítica que oscila entre el análisis ideo16gico de 7 
los modelos domina11tes y la fabricación de nuevas propuestas 
para la acci6n, quién define al currículum como experiencias 
de aprendizaje, determinadas por la idea que, Ja sociedad 
tiene del conocimiento. 

H. Giroux, es considerado como uno de los representan -
tes de la corriente más reciente sobre el campo curricular.
Ya que ha hecho estudios sobre los enfoques que se han engen 
drado en este campo: la tradicionalista, conceptual-empírici 
y la reconceptualista. Esta escuela, trata de teorizar re 
chazando la naturaleza positiv1s~a y conservadora de la teo
ría y la práctica curricular eüstente. "En el coraz6n de -
esta forma de teorizar se encuentra un intento, que toma 
muchas formas, para hacer el sujeto humatl) el centro prima -
rio de interés y para desarrollar modos de crítica y prácti
ca social cuyo blanco esencial es atrapado por Giroux" [15) 

Para tener puntos de comparaci6n entre la teoría de 
H. Giroux respecto a su opini~n del currículum y la manera -
tradicional de.manejar dicho concepto, mencionaremos que, 
desde la perspectiva tradicional el currículum se contempla 
en funci6n de las experiencias de aprendizaje del estudiante 
desplegando diferentes formas de interpretaci6n que se des -
prenden del marco te6rico que Ja sustenta conforme a distin
tas líneas dentro del positivismo. 

Por otro lado, se atiende también a Ja persEectiva que 
oriente el desarrollo del currículum hacia el anilisis hist6 
rico social del mismo, con una aproximación crítica donde se 
abordan elementos reales como los siguientes 11 ldeología, He
gemonía, poder político, entre otros, mismos que están pre -
sentes en el currículum o lo afectan, imprimiento un sello -
particular a la pdctica profesional en formaci6n•• (16) 

(14) 
(15) 

(16) 

CRISRT!NE, citada por Fur!án Alfredo J, ob. Cit. p. 262 
G!ROUX, Henry A. y otros. "Introducción y perspectivas 
del,campo curricular. En. El Campo del currículum. Ant2 
Jog1arn Compiladores DE ALBA, Ál1c1a y otros. PROIDES, -
SEP, ANUIES (Vol. !) 
LARA LOPEZ, Ana Laura, ob. cit. 



10 

Otra persona que realiza estudios refiri~ndose al currí
culum es Dora Elena, quién menciona como integrante de 
liste, el poder polÍtico. (17) 
En este sentido y parafraseando a liernfeld, ~n su obra -

"Sisifo o los l!mites de la educaci6n, menciona que: " El · 
n6cleo de la educaci6n no lo constituye Ja Pedagogía sino la 
política y los fines de la Pedagogía no lo determinan ni la · 
~tica, ni la filosófía: sino la clase dominante' '' (18) 

Es criterio de la suscrita que, el problema del currícu
lum mezcla elementos de una pluralidad mu)' amplia que van des 
de experiencias de aprendizaje, interés por la educaci6n in 7 
fantil¡-por cuanto es la iniciadora de la escolaridad, estímu 
lo a la creatividad en el educando, eficacia y ahorro de -
tiempo. Objetivos, contenidos, evaluación de programas, la re 
lación de maestro-alumno, etc. Así como la influencia po1Íti7 
co-ideol6gica de quienes han conformado las teorías pedag6gi 
cas, y tuvieron que ceñirse a las 1necesidades' propias de 
su epoca. 

Trataré de realizar una enumerac1on hist6rico-social 
del origen del currículum, para equematizar las modificacio 
nes que ha tenido dicho término: 

1) Son numerosos los autores que enfocan su atenci6n en 
los conocimientos (19) denominados ciencias, como un punto de 
controversia y en busca de un nuevo término que esclaresca su 
contenido se manifiesta: 

(18) 

(19) 

BERNFELD, Sigfried sísifo o los límites de la educaci6n, 
trad. Conrad Cereth, Edit. Siglo XXI, Mhico, 1975 
Entre ellos se menciona a Jhon Dewey, por el enfoque 
te6rico en materia educativa que prevalece en la apertu
ra y creaci6n del término currículum, con incidencia 
directa en la carrera de Pedagogía. 
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A) Los conocimientos se manejan en un lugar determinado: 
la lnstituci6n Educativa. 

B) Se emplea el t6rmino currículum, como el plan general 
de organizaci6n, toma de decisi6n y control de conducta. 

C) Las experiencias de aprendizaje se encuentran determi 
nadas por el concepto: conocimiento, que cada sociedad posee7 

O) Existe una corriente educativa denominada 'tradicio -
na!' sustentada en el marco te6r1co del positivismo, que es • 
muy criticada y, motiva la búsqueda de nuevas formas de 
conocer. 

E) Se inicia un análisis hist6rico-social del término 
currículum, donde se manifiestan una serie de contradicciones 
generadas en el plano político, que trasciende al ámbito edu
cativo. 

F) Recientemente, Giroux, señala sobre este t6pico, que 
es: "el sujeto, .:1 centro primario de interés para desarrolla 
modos de crítica y práctica social" (20 

Expongo a continuaci6n dos posturas que considero no es
tán reñidas entre sí y, con cuyos objetivos de trabajo yo coinci
do. "El currículum es un proceso en constante desarrollo que 
no termina en el momento en que se obtiene un producto (es 
decir, el plan) sino que se propaga a la realidad misma. El -
currículum resulta ser, por lo tanto un reflejo de la totali
dad educativa, donde convergen e interactúan una enorma va 
riedad de relaciones y procesos que conforman la realidad 
educativa" (Zl) 

(20) 
(21) 

GIROUX, H, ob, Cit. 
RUIZ LARRAGUIVEL, Estela Reflexiones sobre la realidad 
del currículum. En. Perfiles Educativos No, 29-30, 
C!SE·UNAM, Mhico, 1985, p. 66 
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"Todo Currículum se enmarca en una estructura jurídico
politica e ideol6gica que determina el tipo de hombre a for
mar de acuerdo con el monento hist6rico. Por ello, todo he -
cho educativo debe ser anali:ado desde dos grandes enfoques. 
El jurídico-político, compuesto por las decisiones de quie
nes determinan el modelo educativo a seguir y recibe el nom
bre de currículum manifiesto u observable y, el ideol6gico, 
integrado por concepciones fi1os6ficas conscientes e incons
cientes que resguardan los intereses de una clase determinada 
(Currículum oculto) " (22) 

Ahora bien, si como hemos visto dentro del currículum -
se mencionan las actividades a realizar, el tiempo se inver
tir' en la ensefianza-aprendizaje y, el producto que se pien
sa obtener, tal vez, sería valioso mostrar los aspectos posi 
tivos y negativos de la manera de organizar los mismos, pari 
que siryan de experiencia r guía a posteriores estudios sobre 
el tema. 

Johnson Okhuyse, hace una crítica al 'curriculum' vitae' 
que me paracc oportuna, dado que el análisis que se reali:a · 
en el presente trabajo versa sobre el currículum, hago alu 
si6n a ~sta modalidad, como vinculo de lo expresado anterior· 
mente: 

'' ••• Cada ve: que estudiamos un currículum observamos 
que el sujeto que lo presenta es en todo feliz, sin proble 
mas familiares o econ6micos, con éxito profesional, grandes 
dotes acad6micas, políticas y artísticas, así como la infor 
maci6n de sus objetivos a corto y largo pla:o, los cuales ad· 
vierte, por lo general, comulgar con lapa:, r bienestar so . 
cial y el desarrollo de la humanidad " (23) 

Esta postura, un tanto optimista, converge con la maneja 
da dentro del 5mbito educativo. Lo cual, trata de 1 esfumar' 7 
los conflictos reales, para expresar, en los discursos acadc· 
micos, que, son simples contratiempos y situaciones pasajeras 
los problemas que se presentan al conformar el término · 
currículum. 

" •.• el reformar el concepto optimista del currículum 
por el concepto realista, sería tanto como aceptar nuestros 
errores y aciertos en la vida y dárselo a conocer a terceros~ 
(24) 

(22) 
(23) 

(24) 

CARRILLO AVELAR, Antonio ob. cit. 
OKHUYSEN, Jóhnson y Eduardo A. Política y Finanzas en 
México, Ed, Humanitas. México, 1988, 64 
Id. 
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Así, el término currículu~, tendría un significado valio 
so si se articulan las reformas en los sistemas escolares. -
que así lo requieran, implementando innovaciones académicas,
que, en búsqueda de nuevas palabras que expresaran nuevas -
ideas, tendría como 'privilegio', ser la expresi6n que las 
conforme. 



l~ 

B) LA EVOLUCION DEL DISCURSO CURR1CU1.AR EN NEXICO 

La problem,tica curricular en M~xico, se inicia a partir 
de la década de los 70's, con la transferencia de la Pedago -
gía Estadounidense. Esta situación, que en apariencia vendría 
a resolver la creciente demanda escolar, también tendría re -
percusi6n en •1 La intervención gradual en la conformaci6n in
terna de las instituciones educativas a través de normas que 
proceden de un discurso científico-técnico t •.• ) que tenía 
como meta implícita el pretender un control de la institu 
ci6n educativa, dejándola 'libre de conflictos de orden 
p6blico' " (25) 

Esa libertad que alude el autor, es lo que señala César 
Carrizales como" El modelo Ideal: hoy se figura un docente -
de cualidades psíquicas favorables, de capacidades técnicas, 
de conocimientos actuali:ados, investigador, etc., todo ello 
en un solo molde: " el Orden soñado 11 {26) 

Así, se impulsa la organizaci6n departamental, que no so 
lo se implementa en las nuevas instituciones - corno la Univer 
sidad Aut6noma Metropolitana-, sino en las dependencias oue = 
crecen descentralizadas en la UNA!il, a través de las Esct.el as 
Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP's) 

~n este sentido, existe una amplia difusi6n de documento 
que tratan los problemas del currículum, correspondiente al -
nivel de educación superior. 

La mayoría de éstos dan gran énfasis a las cuestiones rae 
ramente t'cnicas, pretendiendo con ello no solo eficacia en -
sí misma, sino que también 11 Se constituye de manera •casi 
mlgica' en portadoras de un contenido científico 11 (27) 

(ZS) 

(26) 

(27) 

DIAZ BARRIGA, Angel. "La evoluci6n del discurso curricu
lar en Mbico (1970-1982)". El caso de la educaci6n supe 
rior y universitaria. En. Revista Latinoamericana de Es~ 
tudios Educativos. No. 2 CESU-UNMI, 1986 
cAltR!ZALSs RETAMOZA, César. Uniformidad, Marginalidad y 
silencio de la formaci6n Intelectual. UAEM (Serie Debate 
Pedag6gico II) p. 42 
DIAZ BARRIGA, Angel ob. cit. p. 70 
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El C.C.H., por ejemplo, propone un plan de estudios que 
tiene como ejes de formaci6n, propiciar el manejo de <los len· 
guajos: matem5ticas y español. Y dos m6todos: el hist6rico y 
e 1 experimental. 

Todo lo anterior para evitar continuar con el encielo 
pedismo, prkticas pedag6gicas viciadas como las llamas ver -
balistas. 

Otro caso Je esta situaci6n lo constftuye el plan de es
tudios generado en la Facultad de ~ledicina, que inicialmente 
llev6 el nombre de A-36 (~8) 
Que pretendía un abordaje multidisciplinario en la forma de -
organi:ar los contenidos del plan de estudios. a partir de la 
precisi6n de un problema para estudiar. 

Estos modelos curriculares surgen por una inconformidad 
de lo 'ya establecido'. de esa bibliografía extranjera que 
se trata de impleI,1ent<1r0 1as instituciones educativas, sin 
tener en cucnt:i las trauiciones, costumbres: lo aut6ctono del 
pueblo mexicano. Es una manera de manifestar el malestar por 
la forma en que las escuelas desarrollan 1 su papel' , en rela 
ci6n a la sociedad y con respecto al proceso de aprendizaje 7 
de los estudiantes. Es la es la escici6n que resulta, cuando 
el alumno -al término de cada nivel e~colar-, se da cuenta de 
lo poco que puede aplicar, )"3 que en su cotidianidad, la in -
formaci611 recibida en la escuela. 

As( en medio Je serias deliberaciones y reflexiones en -
torno a la cuesti6n curricular, se llega a prácticas educati
vas cualitativamente diferente;, cuyo ejemplo puede darse en 
la UAM Xoohimilco, cuyo modelo curricular modelar (29) por ob 
jetos de transformación, elabora un planteamiento con una di= 
mensi6n te6rica. Teniendo más impacto, en algunas áreas de la 
carrera de Medicina veterinaria y zootecnia. 

A fir1ales de los 70 1 s en M6xico, se inicia una etapa de 
análisis sobre los resultados obtenidos, tratando de partir -
de una visi6n educativa más amplia y que pudiera ser •autocri 
ticada' y modificada en momentos posteriores. -

(28) .-\LVARE:, J. M. "El plan A-36 Plan experimental de ense
ñanza de la medicina general integral". En. Simposio Ex
~ericncias curriculares en la Última década. Cuadernos -

e investigación educativa. DIE-ClNESTÁY, !MP,1983, p. 3 
(29) El término •modulo', no s6lo se conform6 poco a poco, si 

no que fundamentamente en la concepci6n que articula la
UA.'I Xochimi leo, logra una cunformaci6n conceptual propia 
que lo hace específico y diferente de otras acepciones -
en las que es utilizado. Hoy diríamos que el empleo del 
término es prácticamente caótico y que en ocasiones se -
llama m6dulo a una asignatura. En el caso específico de 
este trabajo utilizaremos la denominaci6n que propugna 
Xochimilco como modular por objetos de transformaci6n 
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Al realizar la revisi6n, se evidenciaron los planteamien 
tos de los pedagogos norteamericanos, que marcaron con clari:
dad esta etapa. Mientras Clayton decía ' que era necesario -
enseñar a resol ver problemas ' (30) Cladwick, se empeñ6 en de 
nunciar la 'resistencia' del educador latinoam~ricano para -
usar las bondades del modelo tecn6logico. (31) 

A6n, cuando esta manera de 'solucionar' los problemas 
educativos fu6 concebida desde principio de los iO's, las 
acciones que genera ese tipo de pensamiento, tiene efectos 
hasta la actualidad., como puede verificarse con las publica-
clones de la Universidad Pedag6gica Nacional, donde se tratan 
temas como: 

a) 

b) 

c) 

La tecnología educativa en la formaci6n, capacita 
ci6n y actualizaci6n del personal docente de tele--
secundaria. 
La organizaci6n de la actividad docente como parte -
b5sica del programa de formaci6n docente del JPN. 
Formaci6n pedng6gica de la Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales Arag6n, ctc~tera. (32). 

Existen tambi'n proyectos de invcsti9aci6n cuyo título • 
p~r sí solo es sugestivo : 11 La Tecnolog1a Educativa para el 
ano 2000 ' , propuesto por el Grupo de Estudios sobre Firian-
ciamiento de la Educaci6n ( G.E.F.E.) en 1981, conforme los 
datos proporcionados por el Congreso ~acíonal de Investiga· -
ci6n Educativa, que permite visualizar la trascendencia de la 
Tecnología Educativa aún en nuestros días. 

(30) 

(31) 

(32) 

CLAYTON, J. " La Tecnología )' las posibilidades de trans 
ferirla". En Tecnolo~ía Educativa, Caracas, OEA, (Vol.4) 
1975. Esta cuest16n e enseñar a resolver problemas, la 
introduce en la perspectiva de no 11 vcnder cajas a los es 
quimales, sino mostrarles c6mo se enfrenta un problerna 117 
CHADWICK C.¿Por que está fracasando Ja Tecnología Educa 
tiva en Am~rica Latina ? En Tecnología Educativa No. 4,
Caracas, OEA (Vol.!!) 1976. 
La Tecnología Educativa en la formaci6n, capacitací6n y 
actualí.aci6n del personal docente. Memoria UPN-SEP Cua
dernos de cultura Pedag6gica, ( Serie Encuentro No. 1) 
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Como alternativa para estudiar concienzudamente los su-
puestos conceptuales de la Tecnología Educativa. Desde 1979-
y de manera paulatina, se han efectuado diversos eventos como: 
seminarios impartidos por especialistas, simposios (UAM Azca
potzalco), etc., en el que se presentan trabajos que tratan -
de congregar ideas afines, haciendo posible una incipiente -
sistematizaci6n del problema curricular. En las que se han -
hallado que ésa 'orientación progresista' (') de que habla el 
movimiento educacional, no es tal. 

Estas afirmaciones coinciden con múltiples investigacio
nes realizadas por especialistas del campo en México. Entre
los que destacan, Alicia de Alba (33). 

Carlos Angel Hoyos (34), Roberto Folleri, Eduardo Remedí, 
etcétera., quienes nos brindan diversos puntos de vista para
conocer la evoluci6n del término curricular en nuestro país. 

Para concluir con el presente inciso, se tratar& de re-
saltar los puntos más sobresalientes en cuanto a la evoluci6n 
del término curriculum : 

(') Con el (') queremos remarcar la idea de que, progresista -
hace referencia a un movimiento educacional en los Estados 
Unidos que pugn6 porque la escuela diera respuesta a los -
problemas de la industrializaci6n. Carnoy dice que, el mo 
vimiento progresista en realidad era conservador. La cita~ 
es tomada de Pinar. " La reconceptualizaci6n de los estu-
dios del currículum". En. Sacristán, J. et. al. La enseñan 
za, su teoría y su práctica. Akal, Madrid, 1983, 

(33) DE ALBA, Alicia y otros. :El campo del curr!cult.im. Antolo-
gfa. PROIDES SEP-ANUIES, (Vol.l) 

(34) AVIflA ULLOA, Ma. Elena y Carlos Angel Hoyos Medina. "Marco 
te6rico, conceptual y metodol6gico para la investigaci6n -
en Ciencias Sociales y de la educaci6n: una propuesta de -
reflexión sobre la formación desde la pr,ctica pedagógica, 
" En . Memoria del Foro Análisis del curriculwn de la Li-
cenciatura en Pedagogía en la ENEP ARAGON, ONAM. 



1) 
2) 
3) 
~) 

S) 
6) 
7) 

8) 
9) 

Inicia en E.U. el empleo de dicho concepto. 
Pretensi6n: el control institucional. 
Se impulsa la organizaci6n departamental, 
Se emplea ésto, en las nuevas dependencias descentraliza
das como la UAM y las ENEP' s 
Publicaci6n de documentos sobre el tema. 
El CCH propone un plan de estudio específico. 
En la Facultad de Medicina, se emplea un Plan experimen-
tal : A-36. 

18 

La UAM Xochimilco, utiliza el modelo curricular. 
Continua la influencia de la Tecnología Educativa, mani--. 
festándosc por la diversidad de publicaciones y proyectos 
de investigaci6n a6n en nuestros días. · 
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La creación de la ENEP ARAGON, es consecuencia de una se· 
rie de situaciónes socioecon6micas, políticos e idool6gicas <le 
terminadas. Para ter.er un marco de reférencin ompl io y una 
contextualizaci6n, mcncionar6 algunos antecedentes 4uc motiv~
ron el surgimiento de estos planteles n nivel profesional. 

A mediados de los anos 60 1 s se comienza a gestar una com· 
binación de factores que van a tener grnn<lcs repercusiones en· 
el plano educativo. 

El mantener por m&s <le veinte anos la paridad cambiarlo -
con el dólar; el tener que importar maquinaria para la indus-
tría; la emigración de los campesino' o lu ciudad, úcj;in<lo -
abandonado el cam¡io, tuvo que desembocar en una baja pro<luc- -
ci6n de alimentos, teniendo que comprarlos al extranjero, sus· 
tituyendo la importación de bienes de capital por lo Jmporta--
ción de alimentos. · 

En estas condiciones el gobierno se vl6 restringido por -
el endeudamiento con el exterior, obstnculliando esto, su dcs;i 
rrollo interno. -

Algunas características de este período, son scfialadas 
por Gilberto Gucvara Niebla : 

· Crisis ideol6gico·po1Ítica global del si•tema capitulis 
ta · -

• Represi6n y desarticulaci6n e la insurgencia obrera y -
campesina por el Estado. 

- Represión sufrida en los sectores medios, médicos y ma· 
gistralCs. 

· Marcada tendencia hacia la concentración del poder y 
asentada dcspolítización de la sociedad en conjunto. 

- Insurgencia Estudiantil generalizada con represiones 
constantes • (35) 

(35) RIOS EVERARDO, Maribel " Rcconsi<lcracioncs de la influen· 
cía Universitaria sobre el proyecto de la ENE!' " Primer 
Foro Acad6mico Laboral ENEP. ~iemoria. P. 31·33 
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El movimiento estudiantil y popular de 1968 hace eviden
te la crisis política. Desde el principio de la administra-
ci6n de Díaz Ordjz " visualiza a la Universidad como problema 
y no como.objeto sin significaci6n aut6noma dentro del estado 
de crisis; esto 6ltimo por dos rázones·principales: el creci
miento de la poblaci6n universitaria y la consideraci6n sobre 
el costo financiero que 6ste implicaría de concentrarse en el 
sector estatal pues se estimaba que en 1980 la matrícula lle
garla a 705 mil " (36) 

Los riesgos políticos que podían surgir del aumento de -
la matrícula así como el hecho de la insuficiencia de empleo
podían generar problemas no sólo educativos, sino sociales-pe 
l~ticos, como lo menciona Olac Fuentes: -

'' Los conflictos por la insuficiencia de empleo, como lo 
mostraba el movimiento de los m6dicos y, de manera destacada
el costo econ6mico. La expansión escolar reciente había obli 
gado a elevar los subsidios federales de 258 millones en 196IT 
a 546 en 1964 y en 1966 D[a: Ordaz advirti6 que la educaci6n
superior no podía ser gratuita y propuso diversas medidas de
autofinanciamierito: colegiaturas diferenciales, constituci6n 
de patrimonios productivos, aportaciones de los particulares
Aunque tal política no se llev6 a cabo sistemSticamente, defi 
nía de principio una actitud hóstil )' anunciaba la severa res 
tricci6n financiera que se aplic6 a las Universidades a lo 7 
largo del sexenio " • (37). 

Todo esto culmin6 en una represi6n armada de las masas -
estudiantiles, d6ndose muchas versionés al respecto, unas a 
favor otras en contra, pero el gobierno tratando de justifi-
car su actuaci6n, manifest6 que se necesitaba una profunda -
Reforma Educativa. · 

(35) 

(36) 
(37) 

RIOS EVERARDO, Maribel " Reconsideraciones de la influen 
cia Universitaria sobre el proyecto de la ENEP " .Primer 
Foro Acad6mico Laboral ENEP. Memoria. P • 31-33 ---
LARA LOPEZ, Aña Laura ob. cit. . . 
FUENTES MOLINAR, Olac " Las 6pocas de la Universidad Me 
xicana " En Cuadernos Poll'.ticós No. 36 Abril-Junio, 1983 
Edic. Era, ~.ex1co, p.~i 



Esto di6 pauta a que dentro del gobierno )' la UN»i, sur
gieran diverias posturas política. '' Una tradicionalista y 
autoritaria, que consideraba la negociaci6n y concesiones co· 
mo la p6rdida del principio la autoridad ¡ otra, que postula
ba un reformismo democrático-populista que buscaba bajo una 
orientaci6n pragmática la modernizaci6n desarrollista del 
país " (38) · 

En búsqueda de nuevas alternativas que solucionaran ésta 
situaci6n crítica, durante el período de Luis Echeverría, 'po
nen en práctica una 1Planeaci6n Universitaria Innovadora' , · 
plasmada en un proyecto de 11 Reforma Universitaria'' con orien 
.tacioncs modernizantcs, dicho modelo er:i congruente con los -: 
lineamientos de la 11 Reforma Educativa'' en general. 

" La Reforma Uni\'ersitaria surge como una arma política· 
para paliar la crisis; para revitalizar el consenso ideol6gi· 
ca entre grupos estudiantiles disidentes a los que ya no con
vencían políticamente. 

a).- Una Reforma Académica. 
b) .- Una Reforma del Gobierno Universitario y, 
c),- Una Reforma de la difusi6n Política )' Cultural. 

Estas políticas también implican ampliar las posibilida-
des de educaci6n, implantar nuevos métodos de enseñanza esco
lares, crear núevos tipos de carreras para abrir las puertas
de miles de estudiantes. (39) 

(~8) 
(39) 

LARA LOPEZ, Ana Laura ob. cit. p.70 
GONZALEZ CASANOVA, Pablo. " EL contexto de la Reforma 
Universitaria" Deslinde No. 18 U.N.A.M., México, 
1972, pag. 8. 

21 
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Siendo Rector el br. Guillermo Sober6n Acevedo (1973-198~) 
se dió la mayor parte de la gran expansi6n de las instalaciones 
universitarias hacia el oriente y el noroeste de la Ciudad de 
Mhico. Se establecieron medidas y dispositivos que apuntala-
ron la política de control y ajuste tan típica de las situacio
nes de crisis, se intent6 vincular la educaci6n con el aparato· 
productivo a través de hacer prevalecer los criterios técnicos
sobre los políticos, por ejem¡>lo: a partir de 1974 se inici6 -
el proceso de descentralización de la Universidad (ya menciona
dos) para reducir los problemas de la demanda educativa que las 
grandes masas ( crecientes clases medias ) promueven y atenúan
con ello el descontento; por lo que siendo insuficientes las -
instalaciones de Ciudad Universitaria, se dá paso a la creaci6n 
de las ENEP's, con la aprobación del Consejó Universitario , 
siendo la Última de éstas en crearse la ENEP·Arag6n, comenzando 
sus actividades el 19 de Enero de 1973 • (40). 

Así, la Reforma Educativa Universitaria (1970-1976), englo 
ba a la " Nueva Universidad11 la cual se fundamentó 11 Teórica--=
mente en los postulados de las corrientes dcsarrollistas que -
conciben a la educación como un factor de desarrollo, que impli 
ca que a medida que el grueso de poblaci6n eleve su nivel de es 
colaridad, este será un elemento determiñante para mejorar eT 
nivel de desarrollo del pal'.s " • (41). 

La poblaci6n Universitaria, surgida en su gran mayoría de 
la clase media t pequena burguesía, percibe la escolaridad como 
una vía de movilización social, la obtener un título de Licen-
ciatura. 

Un factor importante como fundamento son los discursos gu
bernamentales respecto a la educaci6n como fundamento del pro-
greso del país. 

40 LARA LOPEZ, Ana Laura. Ob. cit. pag. 73 
41 GONZALEZ CASANOVA, Pablo. Ob, cit. pag; 
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''Los motivos del discurso, ser6n la aportaci6n que la e
ducaci6n superior puede hacer al desarrollo econ6mico y la -
funci6ñ dcmocratizadora implícita en la ampliaci6n de las o -
portu~idadese~col~res. Al tomar posesi6n de la presidencia, -
Echeverría afirm6: 'M,xico debe seguir preparando, desde su -
base, la construcci6n de una sociedad moderna. Para ello cuen 
ta primordialmente con el poder <le la escuela.' ( .•. ) ' su -
afirmaci6n de que la cxpansi6n del sistema escolar constituye 
la primera responsabilidad del Estado y la reiterada tesis de 
que el país iría tan lejos como avanzara la cducaci6n, indi -
can la viienci~ de esta visi6n; iluminista y modernista''.(42) 

Dentro del programa de descentrali:aci6n de estudios pro 
fesionales de que se deriv6 la crcaci6n de las E:\'BP 's, se pr~ 
yectaba lograr 16 planteles de los cuales existen 5. 

ENEP Zaragoza 
ENEP Acatlfo 
ENEP Ixtacala 
ENEP Cuautitlfo 
ENEP Arag6n 

Haciendo la aclaración de que, la ENEP Cuautitlán adqui
ri6 la denominaci6n de Facultad de Estudios Superiores (FES), 
debido a que en ése plantel se generaron estudios a nivel Do.s_ 
torada. 

Así, a lo largo de ocho años se llevó a cabo la creación 
de Centros e Institutos de Investigación con la consecuente 
ampliación de la infraestructura. La cxpasi6n universitaria 
no s6lo cambi6 la poblaci6n estudiantil, sino tambi~n la do -
ccnte, P.ollin Kent menciona: "Entre 1965 )' 1983, la planta 
docente en las licenciaturas de la UNAM, pas6 de 4 409 a 
23 549 profesores. La tasa media anual de crecimiento fue de 
9:9% aunque el impulso fuerte se produjo entre 1973 y 1978 
con una tasa anual de 14.5% esta expansión rrbasó incluso la 
tasa de aumento de la matrícula, la cual paso de 48 468 estu
diantes en 1965 a 153 289 en 1983; mientras que la poblaci6n 
escolar se triplic6, "el n6mero de docentes se quintuplic6. 
La UNAM, no solo se inundó de estudiantes, sino tarabién de 
profesores. Frente a este.hecho, la instituci6n adopt6 las -
siguientes políticas: contrataci6n masiva de fccíen egresados 
el sostenimiento de plantas laboráles tradicionales ofreciendo 
contratos para profesores de asignatura, y la formulación de 
programas de formaci6n docente bajo el concepto de cursillos 
de did5ctica en los diversos Centros como el CISE, el CEUTES 
y los Departamentos de Pedagogía de algunas escuelas.'' (43) 

(42) FUENTES MOLINAR, Olac. Las Epocas de la Universidad Mexi 
cana. Notas para una per1odizac16n. 

(43) JrntLIN KENT, Serna. "Los profesores y la crisis universi 
ria" En. Cuade)nos PolÍticos, No, 46, Edit. Era. Abril-:
Junio, lYd~, ~~xico, ~.4~-52 
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Este tipo de situaciones generaron diversos problemas -
que repercutieron en las relaciones del maestro-alumno, así
como en el proceso Enseftanza-aprendizaje, pues '' La fuerte -
expansión experimentada en década 70-80, en el Sistema de -
Educaci6n Superior (,,,)producir~ una disminuci6n de cali-
dad académica, en la cual se disociarán las licenciaturas de 
los postgrados, convirtiéndose estos 6ltimos en lugares pri
vilegiados, tanto por la relaci6n n6mero de estudiantes-pro
fesor, como por la posibilidad de profundizaci6n en cada cam 
po del conocimiento. ( •.. ) La escuela como Instituci6n de 
nuestro tiempo - y, la Universidad es tal -, adquiere carac
terísticas y expresa sus contradicciones a partir de la in-
dustrializacián de los países capitalistas donde Escolariza
ción es lo mismo que progreso y durante un tiempo generará -
la ideología que optimistamente Jeposita en la escolariza- -
ci6n la posibilidad de superar las desigualdades sociales de 
base, producir la movilidad social, el desarrollo econ6mico, 
etc. " (44) 

Ante este panorama, tan polifacético, se in1c1an las ac 
tividades en las ESEP's. de cada una, con particularidades,7 
como es el caso de la ENEP Arag6n, que trataremos en nuestro 
siguiente apartado. 

(44) AGUIRRE LORA, Georgina Ma. Esther. " Apuntes para un , 
estudio de los postgrados universitarios en materia edu 
cativa durante la década 1970-1980 "En. Formaci6n Pedii 
gó¡ica de prpfespres Universitarios. 
Teorías y experiencias en México, 1989. ANUIES-CESU, 
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A).- ORIGEN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

La ENEP Arag6n se edific6 el 23 de Septiembre de 1975 e 
inicia sus.labores el 19 de enero de 1976. Sus instalaciones 
se encuentran ubicadas en Av. Rancho Seco y Av. Central, en 
San Juan de Arag6n, Edo. de México. 

El Plan de Estudios de éste plantel, fue retomado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional A11 
t6noma de México, por ello tendré que remitirme a sus ante= 
cedentes. 

"El currículum de pedagogía surge con la cruaci6n de lo 
Maestría y Doctorado en Pedagogía en la UNAM, a mediados de 
los cincuentas como una necesidad de formar sus propios cua -
dros docentes, actividad conferida hasta ese momento, Única 
mente a la Secretaría de Educaci6n Pública." (45) 

El Plan de Estudios de la Maestría pretendía: "crear pro 
fesionales en Organizaci6n escolar, investigaci6n educativa y 
formaci6n de maestros de secundaria. Por su parte, el Docto -
rado promovería la formaci6n de Investigadores". (46) Anexo 1 

(45) 

(46) 

FARFAN HERNANDEZ, Jesús y Ma. Elena Jimménez Zaldivar 
"Modelos de desarrollo y proyectos curriculares de la C!!_ 
rrera de Pedagogía en la UNAM." En • Memoria del foro 
an&lisis del currículum de la licenciatura en Pedagogla 
en la ENEP Arag6n, p. 81 
CARRILLO AVELAR, Antonio, et, al. "Algumos supuestos 
te6ricos sobre la racionalidad empleada en el Plan de 
Estudios de la carrera de Pedagogía en la UNAM, en Méxi
co". En, Memoria del foro análisis del currículum de la 
licenciatura en Pedagogla en la ENEP Aragón, p. 134 
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Conforme a las necesidades detectadas por los primeros -
egresados de la Maestría en Pedagogía, se propone crear la 
Licenciatura en dicha disciplina en 1959 (anexo 2 ), cuya fi 
nalidad es formar docentes para las distintas carreras de la 
Facultad. La duraci6n sería de tres afios, estando vigentes -
hasta 1966 • (Anexo 3). 

Desp6es de 1968, se amplia la Licenciaturade Pedagogía -
de 3 a 4 años. Las principales actividades de éste profesio
nista son : la docencia, los aspectos técnicos de la educa 
ci6n , administraci6n escolar e investigaci6n educativa. - La 
duraci6n esde 8 semestres, conformando SO materias y_, a par-
tir del 3er. semestre se dan ireas de cspecializaci6n. 

Se realizan algunas modificaciones respecto a la intro
ducci6n de las áreas de especializaci6n, implementándose has
ta el quinto semestre, 

En 1974 se cambio el Plan de Estudios en la Facultad de 
Filosofía y Letras, de Ciudad Universitaria. 

Empezando sus actividades escolares en 1976, la ENEP Ara 
g6n implanta el Plan de Estudios, muy similar al de Ciudad 
Universitaria, con algunas diferencias entre ambos planteles, 
conforme a las necesidades internas de la InstituciOn, entre
las que se mencionan el gran número de materias optativas que 
existían en e.u., mientras que en Arag6n, a6n no contemplaban 
éstas. · 

En cuanto a su manera de organizar los contenidos, en 
Arag6n, no se adopt6 el modelo de organizaci6n (47) que em -
plearon las otras ENEP's, pues pretendía la "verticalizacI6n
a favor de las coordinaciones favoreciendo la planificaci6n y 
el uso racional de los recursos humanos, materiales y presu-
puestarios (48) de que disponía para impartir las carreras. 

Proyectada para dar servicio a 15 000 alumnos, la ENEP -
Arag6n inici6 su vida con 82 profesores, 19 ayudantes de pro
fesor y 2 112 alumnos, impartiendo 8 carreras (49). (Anexo 4) 

(47) 

( 48) 
( 49) 

Matricial carrera/departamento que se 1ustenta en la di
ferenciaci6n del trabajo académico. Centro de Estudios
sobre la Universidad, Direcci6n General de Planeaci6n , 
Universidad en marcha, Cuarta época, Vol. lV, Suplemento 
Especial, 17 de Julio de 1980. 
Op. cit. 
Proyecto General de Investigaci6n. Evaluaci6n y propues
ta del currículum de Pedagogía de la ENEP Arag6n, Barr6n 
Tirado, Concepci6n. 
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Sus actividades son tendientes a una atenci6n personali
zada a los alumnos, quienes rechazaban las materias de tipo -
instrwnental como son los talleres de comunicaci6n educativa
y sefialaban tener ciertas dificultades para acreditar los 
idiomas, por ser alumnos-trabajadores, con un horario que no 
coincidía para poder cursar estas materias. 

Ante el notable incremento de alumnos ( 14 500 en 1982 ) 
se tiene que realizar una serie de trabajos tendientes a la 
revisi6n y evaluaci6n del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Pedagogía, donde se externen las inquietudes de los docen
tes, de los alumnos y la manera en que la Instituci6n maneja 
e·sta problemiÍtica. 

En abril de 1981, se inician los triÍmites para llegar a 
buen logro estas inquietudes. Así, se genera el 11 Encuentro 
sobre diseño curricularº , y 11 El currículum de Pedagogía, un 
estudio exploratorio desde una perspectiva estudiantil n , , 

entre otros proyectos que pretendían analizar la problemiÍtica
de la formaci6n del pedagogo en la ENEP Arag6n. Aunado a ésto 
se imparten cursos interscmestrales para los alumnos. Se hace 
una modificaci6n a los horarios de los idiomas a partir del 
semestre lectivo 82-1. don<le ya existen 13 carreras, 12 corres 
pende a nivel Licenciatura y 1 a Postgrado: La Maestría en = 
Enseñanza Superior. 

Desde 1981, había quedado conformado el Departamento de 
~ducaci6n y Seminarios, la Coordinaci6n, la Secretaría Técnica 
la Jefatura de Secci6n y los responsables de las 5 áreas que -
componen la carrera, las cuales son : Psicopcdagogía, Didácti 
ca y Organizaci6n, Investigaci6n Educativa, Sociopedagogía e 
Hist6rico-filos6fico. Organizan~o cada uno equipos de trabajo 
que han posibilitado la elaboraci6n de diversas Antologías co
mo material didiÍctico de apoyo. 

En el período de 1984-1, a nivel extracurricular se ini-
ciaron labores en diversos talleres de investigaci6n. 

El Plan vigente de la ENEP Arag6n, consta de 244 cr6ditos 
de los cuales 168 son obligatorios y 76 optativos. Lo inte- -
gran 58 materias, a cursar en 8 semestres. 
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Tiene como objetivos : 

1.- Contribuir a la formaci6n integral de la persona. 
2.- Formar científicamente a los profesores en esta -

disciplina. 
3,- Contribuir a la formaci6n pedag6gica de los profe 

sores de las diferentes disciplinas que se impar~ 
ten en la ensefianza media y superior. 

4.- Colaborar con la Universidad en el estudio de re
soluci6n con las consultas que sobre educaci6n le 
formulen el Estado y otras Instituciones. 

Señalando el perfil del profcsionista en Pedagogía: -
el profesional en Pedagogía estará capacitado para planear 
programar, supervisar y controlar las actividades de forma 
ci6n pedag6gica. ( Anexo S) -

Remarcándose en los objetivos dos y tres antes señala 
dos, la insistencia en cuanto a la formaci6n de profesoreS, 
que se origina por el uso del Plan de Estudios aludido 

Por todo lo expuesto anteriormente, no es gratuita la 
tendencia hacia la docencia en la ENEP Arag6n, ya que uno 
de los requerimientos de la UNAM, de acuerdo a los objeti
vos y finalidades de la licenciatura en Pedagogía es, pre
cisamente la docencia y, conforme a varias investigaciones 
realizadas sobre ésto ... 11 Afirmamos que el actual Plan de 
Estudios de Pedagogía en la ENEP Aragón, con todas sus li
mitantes y deficiencias, está propiciando una formaci6n do 
cente al alumno de esta carrera " (SO) -

Para conocer más datos acerca de los contenidos que -
emplea la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ara-
g6n, necesitamos remitirnos a la manera de organizar su -
plan de estudios, tema que ampliaremos más en el siguiente
apartado. 

(SO) ESCAMILLA, Jesós y Ampara Barajas González. " La impor 
tancia de la docencia para el pedagogo "· En Memoria 
del foro análisis del currículum de la licenciatura en
pedagogia en la ENEP Arag6n, ONAM-ENEP ARAGoN,1986,p.95 
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B) LA ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS. 

Al princ1p10 la ENEP Arag6n adopt6 el Plan de Estudios -
por usignaturas o materias ..•. "es la íorma m6s antigua de 
organizaci6n de los contenidos 'de un Plan de Estudios. Su 
principal método de instrucci6n es la exposici6n y se base en 
el libro de texto. La evaluaci6n se fij• en tdrminos memorís
ticos, jerarquizando las asignaturas en : obligatorias, opta 
tivas, scri:ulas, etc, " (51) -

Esto p1opiclii~a u11u 1~pcLl~i61t Je informaci6n que encaja 
ba con los modelos denominados ' tradicional ' (52) Donde la 
vida anfmica y racional realiza diversas fun~inneR de acuerdo 
con las fucultadc3 t 1 u~ ld3 ~~~~UlCkil. 

" Lo sociedad debe transmitir su patrimonio cultural o -
sea el conjunto de contenidos que estima valiosos, ese conjun 
to es reduciJo previamente a ideas o conocimientos, estos se7 
han depositado en a!gdn sitio: los libros, de los libros pa-
san a la cabeza <lel maestro y de ésta al dep6sito de conocí-
mientas en la cabeza del alumno, es decir, la memoria, - que 
tiene la fnculta<l o poder de retener y conservar-. (, .• ) 
La mente era concebida así como una variante de un libro, y -
una psicología de Facultades daba fundamento a esta concep- -
ci6n ( ..• ) Así la inteligencia se ve reducida a la memoria y
lo propio <le es ta : ideas, datos, conocimientos. (52.) 

Dentro de esta manera de organizar los contenidos, tam-
bién se hallan ciertas tendencias vinculadas al conductismo y 
su versi6n modernizadora a trav's de la Tecnología Educativa
pucs se promueve un contenido fragmentario, la mente se conci 
be ~º'"º algo pasivo, adaptable y que puede ser incentivada me 
<liante la Tecnología a la cual privilegia. -

(51) 

(5Z) 

(5 2) 

Bli!ITATA SANCllEZ, Martha y Griselda Puebla E. Señala la 
estructura del plan de Estudios por asignatura, En.Memo--

. ~lisis del Currículum a la Licenciatüra -
en Pedagogía en la ENEP-Arag n, p.136 
Para ampliar el término 'tradicional' remitirse al CIRI-
GLIANO,Gustavo y Anibal Villaverde Dinámica de .;r~pos y -
Educaci6n. Fundamentos y T6cnicas, Edit. Humanitns, Bue-
nos Aires, 1979, p. 24 
ldcm. 
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Sin embargo, en búsqueda de nuevas alternativas se trató -
de organizar el contenido del Plan de Estudio por áreas. pues
las actividades asignadas a cada una de ellas " tienen como .fi
nalidad propiciar la integraci6n de una formac16n te6rico-meto
dol6gico e instrumental más acorde con los requerimientos que -
la sociedad demanda actualmente del pedagogo". (S3) 

Las cinco áreas que comprenden el curriculum de Pedagogía
son : Psicopeda~ogía, Didáctica y Organizaci6n, Investigaci6n -
educativa, Historico-filos6fica y Sociopedagogía. 

" Actualmente se sigue manejando el Plan de Estudios por -
las áreas que lo integran, cambio que si bien se considera de 
suma importancia, adh no cuenta con los logros significativos -
por encontrarse en proceso de desarrollo " (S4) 

La diferencia entre los Planes de Estudio por asignaturas
y la que se sustenta en el trabajo realizado por áreas, es, una 
visi6n totalizadora del problema - en ésta Última mientras el 
Plan de Estudios por asignatura fragmenta demasiado las activi
dades escolares. 

Además " los planes de estudio por áreas contituyen una 
forma de transici6n de los planes de estudio por asignatura 
los planes globalizados " ( SS ) 

(S3) 

(S4) 

(SS) 

cfr. BAUTISTA MELO, Blanca Rosa y Alberto Rodríguez L La 
licenciatura en Pedagogía en la ENEP Arag6n •, ·sn. Encuen 
tro sobre diseño curricular. Memoria.p, 182 --
ESPINOZA Y MóNTEs,Angel R. y Ver6nica Mata G. "Propuesta
para la formulaci6n del marco de referencia del área de 
investigaci6n de la licenciatura en pedagogía de la ENEP· 
Arag6n " En. Memorias del foro análisis del curriculum a 
la licenciatura en gedagouia en la ENEP Arag6n, p. 188. 
RODR!GUEZ, Aiucena Curr1culum y Sistema de Enseñanza -
Abierta". En Encuentro sobre diseño curricular, UNAM-ENEP 
ARAGON, México, 1982, p.21 



31 

Al integrar determinadas materias a una sola &rea se l~ • 
da un enfoque distinto a los problemas educativos. A manera de 
ejemplo, las materias de lniciaci6n Pedag6gica. Estadística 
aplicada a la educaci6n, Pedago1fa experimental y prictica de 
la investigaci6n, ;oci~pedagogia y Taller de investigaci6n • 
educativa, conforman el hea de Investigación. Y en ésta, se · 
han generado varios proyectos educativos. 

El objetivo base es "proponer y trabajar alrededor de los 
contenidos mínimos que a'I un proceso de construcci6n formen · 
los ejes del quehacer investigativo que se desarrolla tanto al 
interior de la misma área 1 en cada una de las materias que la 
conforman como el vínculo con las otras áreas" (56) 

Al manejarse as!, las investigaciones se propicia el tra· 
bajo deequipo, que resulta más provechoso para todos, pues los 
resultados ·generalmente- se publican en Antalogías, Memorias 
o pequefios Cuadernos de la lnstituci6n, siendo de gran utili · 
dad para aquellas personas que desean investigar más a fondo · 
determinado problema y que,pueden basarse en estudios previos 
que les marquen ciertas pautas a seguir. 

Hsto permite hacer un breve seguimíento de las acciones · 
que se realizan en esta instituci6n y la manera como participa 
el personal docente. Para ello, tenemos que conocer cuales son 
sus planes, en cuanto a la actualizaci6n de los profesores, en 
focándolo desde el punto de vista de lo recursos institucion:i-' 
les disponibles y la opinión de los profesores que han partid 
pado en estas actividades. Tema que trataremos más ampliamente 
en nuestro siguiente apartado. 

(56) Id. 
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C) . • PROGRAMAS DE SUPERAC ION DOCENTE 

Una de las funciones sustantivos de la Universidad a tra
véz del Plan Nacional de Desarrollo de di Ce rentes épocas, ha • 
sido el inter6s de que, el gremio magistral posca los conoci · 
mientas suficientes para su dcscmpcfio por la enorme rcpcrcu -
si6n que tiene, al ser éste, parte fun•.l,,mcnt:il dC' la cducad6n 
• a todos niveles - de la sociedad mexicana. 

Dentro de la Educaci6n Superior, se han gcncrndo diversas 
investigaciones para tratar de elevar ln cnliduJ de la ensenan 
za y contribuir al cumplimiento de las aspiraciones del Ucsu :
rrollo Nacional entre las que se encuentrun el Centro Je Di 
dl'Í.ctica y la Comisi6n de Nuevos ~:étodos tic 1Jnsci1n11za ( 1960), -
que después comformó lo que hoy es el Centro Je lnvestigacio 
nes y Servicios Educativos (CISE) en 1975. 

La ENEP Arag6n, inicia sus labores en J 976, real i :;;ntlose 
los primeros esfuerzos tendientes o mejorar Ja capacidad formo 
tiva de la planta docente, introduciendo un Plan permanente :
que posibilita la constante supcraci6n en los programas de 
formaci6n, actual izaci6n y capa el tac i6n del personal <1cndémi · 
co de la escuel•. En 1977, se crea en lo Escuela el Centro de 
Servicios Educativos y se inicia el programa de formncl6n tli -
dáctica del personal docente. De 1977-1979, se definieron las 
funciones del Centro: impartir cursos de form11.:'l6n docente y -
proporcionar apoyo didáctico principalmente. Atendiendo las ne 
cesidades de primer ingreso, impartiendo cursos de t6cnicas bn 
sicas de estudio. A mediados de 1979, el Centro de Servicios :
de Apoyo, adscrito a la Unidad Académica. Este se organiza en 
dos secciones. una de instrumentaci6n y formaci6n de profeso -
res y otra sociosicopedag6gica" (57) 

(57) CABALLERO VELAZQUiiZ, Jesús y Miguel Angel J:ernándcz Silva 
"La formaci6n de profesores en la Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales Arag6n, ENEP Arag6n, en. Foro Nacio· 
nal sobre formaci6n de rofesorcs universitarios ANOIES
SEP·UN \!, 
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La ENEP Arag6n, trat6 de insertarse por medio de su pro -
yecto General de investigaci6n (58) a la perspectiva Nacional, 
la cual, desde 1978 manifestó ciertas modificaciones, a fin de 
coordinar la prospectiva de la educaci6n profesional con los -
sectores de la economía, interviniendo instituciones como la -
SEP y la Asociaci6n Macional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES) (59) 

Fue a partir de abril de 1981, que se inició dicho traba
jo con la participaci6n de autoridades, maestros y alumnos. -
concibiendo este proyecto a largo plazo, dada la complejidad -
del mismo y las implicaciones que tiene "el modificar un mode
lo de aprendizaje en el más amplio sentido Jel término, la es
tructura institucional en su totalidad, y por ende, los indi -
viduos que la vitalizan" (60) 

La ENEP Arag6n, como Instituci6n Educativa, que pertenece 
a la Universidad Nacional Aut6noma de ~téxico, cumple con una -
funci6n social, que requiere del análisis del campo educativo 
específico, en cuanto a la formación que se propicia, por cada 
una de las pr&cticas que se llevan a cabo en ~ste lugar. Y, -
esto lo ha tratado de efectuar por medio de diversos proyectos 
de investigaci6n, entre los que se encuentran: 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

12 Proyecto General de Investigaci6n. Objetivo: Revisi6n 
y evaluaci6n del Plan de Estudios de la Licenciatura -
en Pedagogía en la ENEP Aragon. 

z• Proyecto del Encuentro sobre diseño curricular y Memo
ria de la misma. 

3• Proyecto del estudio exploratorio del currículum de Pe 
dagogía desde la perspectiva estudiantil. 

42 La formación que posibilita el currículum de Pedagogía 
desde la perspectiva de los egresados, etc. (61) 

BARRON TIRADO, Conccpci6n Proyecto General de Investiga -
gaci6n. Evaluaci6n y propuesta del curriculo de la ENEP -
Arag6n. 
ESQUIVEL, Juan Eduardo y Lourdes Chehaibar Nader Profesio 
nalizaci6n de la docencia. (Perfil y determinaciones de ~ 
una demanda universitaria) - UNAM-CESU, Mhico, 1987. 
AGUIRRE LORA, Ma. Esther Algunas consideraciones sobre la 
implantaci6n de un plan de estudios. 
cfr. Proyectos de Investigaci6n. 
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Para darle continuicdad a los esfuerzos por actualizar la 
formaci6n docente, se lleg6 al acuerdo de implantar cursos in
tersemestrales que coadyudarán a este fin. Es hasta 1981-1982,
cuando se van naifestando los resultados en el campo de la su -
peración académica de los profesores, pues se requiere consoli
dar lo logrado hasta esa fecha, por lo que: 

"Se propone la creaci6n de la Maestría en Enseftanza Supe -
rior dentro del plantel ••• pudiéndose emplear a sus egresados,
para que se integraran a la docencia ( •• ) de esta manera, s61o 
en cuanto se refiere a la formación pedag6gica, se impartieron 
un total de 17 cursos durante los períodos de 1982-1984, cuyos 
principales destinatarios fueron los profesores de la escuela, 
en cuanto a sus alcances se considera que el 35% de los profe-
sores del plantel fueron beneficiaUos con este tipo de cursos -
en ciclos sefialados" (62). 

Con esto se pretende adquirir una formaci6n integral del -
docente uni~ers1tario, ''a partir de enfoques socio-hist6ricos -
de la problem6tica educativa, la búsqueda constante de nuevas -
aportaciones teóricas, la evaluación constante de sus problemas 
en la inserción Universitaria, el desarrollo pedagógico en re -
laci6n a Jos proyecto• de desarrollo curricular y el análisis -
de las prácticas profesionales de las carreras universitarias". 
(63) 

Una situación que me pareci6 interesante indagar, fué la -
op1ni6n de los profesores que habían participado en estas vici
situdes, por tener mayor tiempo en la instituci6n y conocer de 
cerca estos eventos, Manifestando que varios contratiempos, en
tre los que destacan. 

a) Problemas tiempo-salario 
Había un gran número de profesores de asignatura, que s6lo 
tenían 2 hrs. de clases diarias, lo que repercutía en su -
economía y en el tiempo empleado para trasladarse. Pues en 
general-tenían otra fuente de ingresos que era m&s remune
rativa, por lo que era mínima su asistencia a los cursos -
impartidos por la instituci6n, de acuerdo a lo manifestado 
por Jesús Caballero. 

b) Trabajo en equipo 
Aún cuando existía interés por los participantes de una in 
vestigación en equipo, hubo algunos C3$0S de 1difcrenciasT 
en cuanto a incopatibilidad de personalidaJ -que, repercu
ti6 en el trabajo que se realizaba, al dejar inconcluso 
este (6~) 

(62) CABALLERO VELAZQUEZ, Jesús y Miguel Angel Hernández Silva 
ob. cit. 

(63) HIRSCH ADLER, Ana "La formaci6n de profesores investigado
dores universitarios en perfiles educativos No. 27-28. 

(64) cfr. Ana Laura L6pez, oo. c1 • 
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c) Problemas de car,cter personal. 
Dentro de la diversidad de personas que impartían clases, 
se carecía de pedagogos titulados, y la permanencia de 
'stos era muy fluctuante. Tambi&n había casos, en los que 
la inexperiencia de los profesores, hacia que realizaran 
su labor, sin asumir una postura de compromiso. 

d) Etapa de transici6n. 
Coinciden en sefialar que, a pesar de m6ltiples fases que -
tuvo que enfrentar la Institución, se hicieron evidentes -
los esfuerzos del personal docente y autoridades, porque -
la escuela destacará, al impartirse dentro del plantel) -
la Maestría en Enscñan:a Superior, lo cual, traía benefi-
cios aquellos egresado$ titulados que deseaban continuar -
sus estudios. 

e) Renovaci6n. 
En b6squeda de modificar los aspectos de la enseñan:a-a 
prendizaje que así lo requirieron se han generado una di -
versidad de actitudes en todas las áreas de la carrera de 
Pedagogía, que se gestaron a mediados del año pasado, con 
la revisi6n de programas, contenidos objetivos, Metodolo -
gía, bibliografía, de cada una de las materias impartidas. 

f) Actualizaci6n 
Se pidi6 a los maestros su participaci6n para actualizar -
la bibliografía de la instituci6n, enviando una lista de • 
libros, con los que se contaba aún) y que ellos considera
ban necesarios, adquiri,ndose 468 nuevos títulos que tradu 
cides en n6mero de ejemplares puestos en servicio, suman 7 
3 315 (65) 

(65) Informe de actividades 1980-1989 ENEP·ARAGON, UNM!. 
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Situací6n Actual. 

La poblací6n docente durante 1988,1989, estuvo conformada 
por 1362 profesores, incluyendo profesores de asignatura, ayu· 
dantes de profesor, técnicos académicos y profesores de carre· 
ra. 

Por lo que hace el Programa de Superaci6n y Actualizaci6n 
de Personal Académico, se impartieron 7 cursos de formaci6n de 
profesores, con una asistencia de 80 docentes. 

La Direcci6n General de Proyectos Académicos dentro del • 
Programa de Actualizaci6n, patrocin6 22 cursosJ con la partici 
paci6n de 23 especialistas, al cual asistieron 110 profesores
de asignatura y ,¡5 ayudantes de profesor. 

Se desarrollaron 26 proyectos de investigaci6n, entre los 
que destacan en Pedagogía: 

AJ Análisis hlst6rico de la carrera de Pedagogía en México 
B) Proyecto de formací6n docente. 
C) Evaluaci6n autogestiva de los docentes como recurso 

para el análisis de los programas del área de Didácti· 
ca. 

D) El sujeto de la educaci6n. (66) 

Lo anterior muestra la enorme gama de actividades en las 
que se desempeñan tanto los docentes, como los ayudantes de 
profesor en una constante superaci6n académica, que incida en 
la aula, en el quehacer cotidiano del docente 

(66) IB 
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ll) IMPORTANCIA DE LA FORMACION DOCENTE. 

La mayoría de las actividades realizadas en un plantel 
educativo se dirigen hacia una b6squeda de 'formaci6n' del es
tudiante, del docente, de todos aquellos que les interese pro
fundizar sobre el saber. Así, toda la gama de labores que se 
realizan con un fin intencionado por parte de los docentes, -
los podríamos clasificar como de 'formaci6n'. Aunque es pre
ciso aclaror que ~xisten diferentes niveles de 6st~ y, que se 
pueden manifestar de diversas formas. 

El estuclio de '?~ -.:i.i:,.1 1'lrl~.ri'='~ llet.rnadas óe 'iormac1~n· áes 
de hace mucho tiempo, han tenido gran significaci6n social y-
polftica en el núcleo de pensadores, filósofos y pedagogos 
dedicados a este tema. 

En su cxtensi6n y diversificaci6n de enfoques, es donde -
se halla la riqueza de los trabajos"; e, ya sean documentos 
formales: 'informes' artículos o ensayos que van en pos de una 
reflexi6n del lector, así como escritos que pretenden ser 
'análisis críticos', todo esto para lograr la b6squeda de posi 
bles articulaciones entre la gran gama de temas tratados. -

Mcnci ona Bernard Honor~, en su obra " Para una teoría de 
formad ón' " Hay que desconfiar en la actualidad de una defi
nici6n 6nica de la formaci6n tanto en lo que se refiere a los
objetivos como en lo concerniente a los formadores " (67) 

Señalando así, la necesidad de reflexionar sobre un con-
junto de prácticas que, día a día, se va incrementando por au
mentar el n6mcro de personas interesadas en estos t6picos. 

La 'formación' de los individuos es, algo muy trascenden
te, pues se inicia desde su más tierna infancia, se desarrolla 
en su juventud y se fortalece enmedio de una práctica constan
te, con experiencias personales )' la asunci6n de una postura -
ideológica. 

Así, podríamos ubicar en tres momentos la 'formación' del 
sujeto : 

a).- Tedas los elementos intelectuales, ideológicos, so
cio-econ6micos, de conocimientos, etc., que le transmiten 
los padres a sus descendientes : 

(67) HONORE, Bcrnard Para una teoría de la formación, 



b).- La instrucci6n que adquiere el individuo y, que se 
fortalece al estar en constante interacci6n con sus com 
pañeros, pues permite nuevas persppectivas educativas : 
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c).· Una vez, adquiridas ciertas habilidades, su interés 
estará centrado en buscar fuentes de trabajo donde pueda 
laborar, aplicando los conocimientos que posee. 

Coindiciendo esta postura con el programa del Centro de · 
lnvestigaci6n y Documentación en Educación Superior (CIDES), -
cuando señala en su "Desarrollo y crecimiento del hombre como 
maestro11 que tiene tres fases a saber: 

1.- Crecimiento personal 
z.- Desarrollo pedagógico 
3,- Desarrollo organizacional. (68) 

Podríamos decir que, inícia el sujeto su ' formaci6n' a 
partir de una existencia bio16gica -como primer instancia- 1 .... 

después se conjunta el desarrollo psico·social que le permite 
la adquisici6n de nuevas formas de comunicaci6n entre sus seme 
jantes y, por Último, se integra a la plaP.ta laboral, dentro 7 
de una organizaci6n es~ecífica, como puede ser el gremio magis 
tral. -

Tratando de ahondar esta tésis, podríamos mencionar, que 
la 'forDación' esta sujeta al significado que le dan, de acuer 
do a su edad y perspectivas que se tienen, Jos diversos grupos 
sociales. Así, hay quien le denomina 'profesionalizaci6n• (69) 
y, la divíde en etapas de Preparaci6n, formador, y 'creací6n' 
de la cultura, señalando una especie de 'avance' en cada etapa 
hasta llegar a la profesíonalizaci6n. 

(68) 
(69) 

HIRSCH ADLER, Ana ob. cit 
MORENO Rafael "sobre bachillerato y sobre la profesionali 
zaci6n de la enseñan:a''. En. Cuadernos de Cultura Políti7 
ca Universitaria Deslinde No. 21, GNAl'l, p. lO 
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Para situar l~ 1 formaci6n 1 dentro de un conrexto determi-
nado, Honoré describe tres niveles: 

a.· La problemática hist6rica. 
b.- Los problemas relacionales y situacionales 
c.· La problemática del cambio. 

Así, la 'formaci6n' está colocada.bajo el signo de la ex· 
terioridad, se conquista, se aprende, se compra, también se da 
o se vende. (70) 

Tanto Ana Hirsch, como Rafael Moreno y Honoré, coinciden 
en sefialar tres fases o etapas que tiene que transitar aquella 
persona.que trate de tener una 1 formací6n adecuada. 

Si la persona pretende llegar a un "autodesarrollo" (71) 
es decir, que posea la capacidad de transformar en experiencia 
significativas (importantes para el sujeto) lo que hay en su -
derredor, aprehen<je 'captura', percibe y comprende lo que puede 
aplicar ele la informaci6n que se proporciona. Se da cuenta, • 
que no puede quedarse estático en un solo nivel (momento O 
fase) de su aprendizaje, sino que debe estar en constante in -
tercambio de datos con sus congéneres es una actividad por la 
cual busca con el otro, las condiciones para que un saber re ~ 
cibido del exterior, luego de interiorizarlo, pueda ser supera 
do y exteriorizado de nuevo, enriquecido con la reflexi6n, el
anilisis y el estudio minucioso que conlleva el realizar una -
investigaci6n, que no solo sea fructífera para 3quellas quie
nes la reciben, sino también, para aquellos que intervienen en 
este evento. 

Por tanto, para clasificar a cada persona dentro de un d! 
terminado nivel, momento o fase de su 1 formaci6n 1 se necesita, 
conocer su personalidad, motivaciones, su actitud hacia el tt.!!. 
bajo, las relaciones familiares y afectivas. La concepci6n de 
sí mismo y el sentido de vivir en el tiempo, es decir, preten· 
de un enfoque globalizado y actual de todo lo que ocurre en su 
ámbito de desempeño laboral. 

(70) 
(71) 

HONORE, Bernard, ob. cit. 
·El autodesarrollo, es la formaci6n dinámica de la expe -
riencia de todas las actividades de carácter relacional,· 
La experiencia revela una necesidad de formací6n para sí 
mismo y para el entorno. Parece haber en la actividad fo! 
mativa un autodesarrollo. Honoré, ob. cit. 
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Por lo expresado, sería difícil, seftalar el nómero especí 
fice de quienes se hallan en cada uno de los niveles señalados
por los distintos autores, sin embargo, y en base a los datos 
recabados, se puede mencionar que, dada la apertura y apoyo, -
-por parte de la instituci6n- para que los egresados puedan -
realizar su Servicio Social de la escuela laborar como 'ayudan 
tes de profesor' mientras realiz.an su tesis y, finalmente el :
titularse, poder impartir clases en calidad de 'titular', se -
-propicia con ello que puedan ir superando obstáculos en bús -
queda de una _profesionalizaci6n docente, ya que se les impar -
te cursos, conferencias, seminarios, etc. que pueden aprove 
char en su beneficio y como un intercaQbio de informaci6n que 
les permite nuevos enfoques del problema educativo. 

Así es como, en medio de tantas actividades y prácticas -
diversas .•. "Lo importante no es lo que hicieron de nosotros,· 
sino lo que nosotros hacemos con eso que hicieron de nosotros" 
(Jean Paul Sartré) 

Ana Hirsch, en su obra "formación de profesores investi -
gadores universitarios en M6xico'1

, menciona que existen 'ideas 
extranjeras' en la mayoría de fuentes bibliográficas que se · 
consultan para tratar de entender el t&rmino 'formaci6n', exis 
tiendo una marcada tendencia a seguir 'modelos' que no corres7 
pondcn a nuestras costumbres. 

En este sentido, César Carrizales li:ice una aguda crítica 
al respecto: 11 en el modelo ideal, hoy figura un docente de cua 
lidades psíquicas favorables, de capaciaades t~cnicas, de ce 7 
nacimientos actualizados, investigador, etc.; todo ello en un 
solo molde: el orden soñado" (72) 

Sin embargo, por más discursos que puedan sostenerse acer 
ca de la 1 formaci6n• ••. el discurso pedag6gico no es garantía
de éxito educativo". (73) 

(72) CARRIZALES RSTAMOZA, César, Uniformidad, marginalidad y -
silencio de la formaci6n intelectual. ICE Morelos, 1988. 

(73) FULLAT, Octavi Verdades )' trampas de la Pedagogía. 
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Dentro de la problemática de la formaci6n docente, no po
demos ignorar que el profesor no siempre posee -como parte de 
sus conocimientos- la vida fundamentada de qué es enseñar y 
aprender; c6mo enseñar y aprender; y, para qué enseñar y aprcn 
der, de manera que la posesi6n de conocimientos no es garantíi 
de una apropiada práctica docente. 

Algunas investigaciones que se han realizado en México 
"de seguimiento de egresados, han mostrado que son muy pocos -
los profesionistas que pueden utilizar en sus empleos muchos 
de los conocimientos y habilidades que adquirieron en las 
unive.rsidades" (74) 

Podríamos unir lo antes mencionado, con la aseveraci6n 
del Lic. Miguel Anzel Cornejo, al señalar que; 11cl conocimien
to es de quién lo aplica: el que asimila con humildad lo que -
los demás han avanzado" (75) 

Para que una persona pueda comunicarse con otra, emplea -
la palabra, esta viene sostenida por el 'yo entiendo' ••• 
"El 1 yo entiendo' supone una d1sposici6n peculiar que también 
significa sustracci6n al contexto ... lo específico del hombre 
es saber que él sabe, como gritaba Sócrates ..• si no fuera 
esto, no exist1ríalaprcgunta 11

• (76) 

Con todo lo anterior, pretendemos mostrar un panorama de 
la gran trascendencia que tiene la 'formaci6n docente' pues -
se ubica -como problemática- hist6rica- que data de muchos -
aftas atr6s, que aparece y se desarrolla desde el momento mismo 
de la aparición del hombre, al reconocer a la 1 formaci6n 1 como 
un derecho que le confiere su esencia, es decir, el privilegio 
de poder reflexionar sobre su quehacer cotidiano y que se im -
pone como condici6n del desarrollo econ6mico-político y social 
En este sentido, el término 1 formaci6n 1 posee un pasado. 

A la 'formaci6n se le halla tambi~n en una cotidianidad -
donde se expresan relaciones de trabajo, de convivencia, fami
liares, con amigos, ate., donde se manifiesta nuestra 'forma· 
ci6n 1 , es decir, nuestro comportamiento, actitudes determina· 
das, juicios, manera de ser, forma de percibir los problemas,
lenguajc empleado, etc., relacionándolos con todos los elemen
tos que conforman los pequeños n6clcos donde nos 1 formamos 1 

: 

(74) 
(7 5) 

(76) 

HIRSCH ADLER, Ana ob. cit. 
CORNEJO Miguel angel El ser excelente, extrevista hecha -
por José Gutiérrez Viv6, Radio RED (del 6 al 27 de Junio) 
de 1989 
FULLAT, Octavi, ob. cit. 
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la familia, la escuela, los amigos, etc., aquí se engloba la e 
ducaci6n escolar y extraescolar, como el medio de aprendizaje
que nos capacitar~ para entablar relaciones gratificantes con 
otras personas, a través de las cuales se ganan el respeto, la 
admiraci6n r reconocimiento, cuando se realizan las cosas de 
una manera acertada. Y, de las opciones que se les presentan -
elige la más acorde a su tiempo, a su realidad. 

Y, por 6ltimo, la 'formaci6n 1 implica un campo de estudio 
y de aplicaci6n para las ciencias humanas (sociables). En esa 
constante búsqueda por conforntar lo que ya ha sido estudiado
por otros, tratando de dar nuevas soluciones a problemas afie -
jos, por ello, pretende un 'cambio' y se da cuenta que es, to
do un proceso, complejo y sumamente acucioso, ya que, como 
dice Honoré 1 la formaci6n concierne al porvenir del hombre 1 y, 
de esta manera a la totalidad, no a un fragmento de su vida, -
sino a todas y cada una de las actividades que realiza, de ahí 
que su práctica cotidiana sea relevante en el desempeño de sus 
labores, así como para una actitud progresista, que le lleve a 
estar satisfecho con lo que realiza, pero que exista un deseo 
continuo de superarse a sí mismo, es decir, competir no con 
sus semejantes, sino con él mismo, para acrecentar su cultura, 
sus modales 1 etc. para moldearse de la manera que él se imagi
na tiene que ser: el esculpir su propia figura y plasmar en 
ella todos sus ideales, sus logros y, por que no 1 sus caren 
cias, como ser humano que és. Esto evitaría continuar con si -
tuación es estereotipadas, poco reflexionadas y que se reali -
zan por 'costumbre', porque es más c6modo 'repetir' que crear, 
porque se ubica en una seguridad (77) de lo ya establecido, 
porque a pesar de lo que expresemos nos cuesta mucho pensar, -
meditar, reflexionar, analizar, etc., sobre los problemas edu
cativos y una realidad que se levanta inminente ante nosotros: 
no se han fomentado hábitos de estudio en el alumno. 

De lo anterior se desprende, esa constante búsqueda del -
conocimiento ese entusiasmo por indagar, tratar Je dar respues 
ta a esa cúmulo de inquietudes que procura responder a las ne7 
cesidades propias de cada período histórico. Para elloJ tiene 
que pasar un lento y prolongado proceso de conflictos y mofi -
ficaciones, para cristalizar resultados que sean lJ!licables a -
la sociedad y proporcione el individuo los elementos necesarios 
con los cuales llegue a desarrollar un espíritu crítico, que -
le permita convivir con armonía dentro de su n6cleo. 

(77) DE LcLLA Alevato, Cayetano "Grupos operativos del persa -
nal docente universitario" En. Formaci6n Pedagogía de 
profesores. ANUIES. p. 45 
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La importancia de la formación docente, ha sido expuesta 
en líneas anteriores, su gran trascendencia, va más allá del 
aula, y se hace evidente, que se requiere hacer 'una audito -
ría' de h~bitos para destac~r aquellos que 'contaminan• nues 
tra manera de ser y nos 'encasilla' dentro de un mundo irreaT 
-por cuanto tiene de 'idealista' y 'fantasioso'-. Dentro de -
una sociedad apática -que todo lo acepta sin cuestionar- -
y 1 adem6s promueve esas actitudes arr6neas, por medio de los 
diferentes medios de comunicaci6n, se necesita unaactitud 
crítica, no indiferencia, pero •.. 'si ya se perdi6 la caµaci
tjad de 'asombro' ante las MaraYillas cotidianas, ya se per 
di6 la capacidad de aprender.,, no se puede cambiar de hábi -
tos ••• (78) 

Sin embargo) ante los múltiples elementos que le pueden 
afectar al hombre actual, tiene una peculidridad que puede 
llevarle a sitios insospechados, a lugares rec6ndidos de re 
flexi6n, todo esto, por medio de su creatividad. 

''El hombre, se mueve cuando lo desea) en la direcci6n que 
q11e quier~. Se autoimpone metas y formas concretas de a! 
can:arlas y en cualquier momento puede rectificar el de
rrotero escogido. Crea nuevas metas y objetivos y si 
bien tiene limitaciones de diversa índole, es capa~ de -
crear otras posibilidades", (i9) 

Así es como a travEs de sus vivencias y la confrontaci6n 
con la realidad crea nuevas aperturas, nuevas instancias en 
la actividad que realiza y, dentro del ámbito educativo, le -
permite modificar lo que considera no le es tan provechoso, -
por medio de un diálogo abierto, expresando su opini6n respec 
to a los diferentes problemas acad~micos que ubica en un -
tiempo determinado: su estancia académica profesional. Cues -
tión que profundizaremos en el siguiente inciso del presente 
trabajo 

(78) 
(79) 

CORNEJO, Miguel Angel ob. cit. 
FRONDIZI, Risieri lntroducci6n a los problemas fundamenta 
les del hombre. Fondo de Cultura Econ6mica, Madrid, Espa:
fia. 1977, (breviarios No. 260) 
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En este apartado se trata de vincular al docente con el -
egresado de Pedagogía. Lo que nos lleva a su estancia escolari 
zada, es decir, al trato continuo en el aula de clases. Ah(, -:
donde se manifiesta la relaci6n maestro-nlumno la formnci6n -
tc6rica-práctica, lo que en nuestros cucstio11ar10~ denominado~ 
situaci6n acad6mica. 

~sta situaci6n acad6mica 1 tiene como hase la info1·1ílJLiGn
que se les proporciona respecto a la carrern de Pedugog(n, las 
materias que se les imparten a lo largo de su estancia escola
rizada y la manera de actuar en el aula cotidianamente. 

Para conocer qué tipo de formaci6n acad6mica adquiri6 el 
egresado de la primera, cuarta y quinta generaci6n, nos remi -
timos a la pregunta quince del cuestionario que inquiere .. 
¿Cuáles han sido las actividades de aprendizt1jc que les hnn 
resultado significativas para su formaci6n? 

Son tres, las respuestas con más ;1lt:1 11orccnt:1jc. 1¡n ln -
primera, señalan 11 Las que promueven 1;1 práctict1 del 1..·onoc;jmic!! 
to•. 

Lo que la mayoría de los alumnos scfial:in, es que se prívi -
legiaba la teoría dejando de lado, escasas posibilidades de 
llevar a la práctica la informaci6n que se les daba. Sin Embar 
go, cabe aclarar, que son los epresados de la primera y cuarti 
generaci6n. donde existen 6ste malestar. Mientras que ln c¡uinti 
gencraci6n, se muestran más conscientes, rcconocicnJo que, son 
ellos lo que deben de buscar la manera de integrar la informo
ci6n con actividades que les permitan reafirmar Jos dotas que 
tienen y llevarlos, -en primer instancia· a visualizar el pro
blema e:lucativo con un enfoque global y, de ahí poder investí · 
gar sobre un tema determinado con la profundidad que requiera 
el caso. 

Esto nos da pauta, para enunciar la amhivalenc1a con la -
que se 'formaron' los alumnos, en distintas 6pocas. 



En cuanto a la segunda respuesta: las que giran en torno 
a la participaci6n crítica. esta vinculada a otras preguntas 
realizadas dentro del mismo cuestionario: 9ué es Educaci6n? -
Qué es Pedagogía? Cuál es el campo de accion? Cuáles son sus 
líwites? .•• Donde los egresados reflejan -tal vez- la manera 
personal de cómo influy6 en ellos, todas las circunstancias -
que vivenciaron, como, la inccrtidurabre de la válide: de sus 
estudios -por ser una escuela de nueva creaci6n-, el que la 
planta docente era tan diversa: ingenieros, abogados, y pocos 
pedagogos. y, otro factor, podría ser una deficiente forma -
ci6n académica de su ciclo anterior inmediato, como lo señala 
Sylvia Cataño (80) 

En cuanto a la tercer respuesta: 'las que giran alrededor 
de la experiencia del docente' J al ccnsiderar al docente como 
su nexo con "El conjunto de conocimientos que se imparten en -
cada 6rea determinada, en un curso específico, que deben pro -
piciar ciertos aprendizajes aínimos derivador del dominio de 
un contenido específico. 11 (SI) Se :stá expresando, que se con
sidera que el docente requiere tener una preparación previa, -
que le permita: 

1.- Una instrumentaci6n didáctica. 
2.- Difundir cultura pedag6gica. 
3.- Coadyudar al desarrollo de un intelectual en el campo 

educativo. 

Cada una de estas v1s1ones supone una habilidad y prepara 
c1ón diferente. específica, del llamado 'formador' (82) -

De acuerdo a la preparaci6n que adquiera el mentorJ serán 
sus posibilidades de cxternar su criterio respecto a la mate -
ria que imparte, d&ndole m6ltiples enfoque• f empleando el ma
terial did,ctico que considere conveniente. 

Sin embargo "no hay una sola de las cuestiones que hcri1os 
abordado en este cuadro de la educación y la instrucci6n desde 
1935 que no desemboque antes o despu~s en el problema de la 
formaci6n d~ maestros. Las mejores reformas fracasarán sino se 
dispone de maestros de calidad y número suficientes". (83) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

CATAflO CALATAYUD, Sylvia et. al "La enseñanoa de la quími 
ca y su influencia en la formaci6n del bachiller". en. -
Foro Universitario, (STUNAM) No. 26 é~oca Il/México,1983, 
p.64 
DIAZ BARRIGA, Angel Didáctica y curriculum,Nvo.Mar,México 
1985. 
DIAZ BARRIGA, Angel "Evoluci6n de la formac16n de los pro 
fesores univ. en México" (1970-1987) .En. Foro Nac. sobre
formaci6n de ~rof. universitarios. ANUIES-SEP.UNAM 
P!AGIJ!, Jean sicología y Pedagogia, Edit. Sar.pe, Madrid 
1983 
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Este sefialamiento de Piaget, nos myestra lo relevante de 
la tarea del profesor y la responsabilidad tan grande que re
cae en 61, ya que: ''Cuanto mls se trata de perfeccionar la es 
cuela, más dura es la tarea del maestro y cuanto r.1cjores son
los métodos más difícil es su aplicaci6n" (84) 

Así para un maestro acostumbrado a ser un simple transmi 
sor de conocimientos, sin posibilidad de iniciativa y menos
aún de descubrimientos, las necesidades actuales de la socie
dad -tan súbitas- no le permiten reflexionar sobre las posi -
bles modificaciones de los 'moldes' ya establecidos, que por 
un lado; le dan seguridad y reafirman su autoridad, mientras 
que por otro; la mantienen atado a concepciones antiguas que 
no le permiten visualizar los problemas educativos desde otra 
6ptica, con la que pudiera estar más acorde a los requirimien 
tos del momento hist6rico en que viven. -

Aquí se involucraría, lo que se ensefia y c6mo se ensefia 
en las instituciones educativas, G6mez Oyarzon distingue 
tres tendencias educativas dentro de la Universidad: 

'' 1.- Los que estiman que la misi6n de la Universidad es 
producir eruditos y científicos, en la ensefian:a -
por disciplinas la piedra angular de la formaci6n 
intelectual. 

2.- Los que esperan que la Universidad alimente con 
personal calificado el sector profesional (cscue -
las de ingeniería. medici11a, etc.) 

3,- Aquellos para quienes la misi6n de la Universidad 
es formar hombres y mujeres cultos, sin preocupar
se de saber si se tratan de científicos de erudi -
tos o de especialistas, (85) 

Siendo necesario especificar, qué tipo de tendencia es la 
que regirá la vida académica del profesor, pues como se ve, e~ 
da tendría que emplear contenidos y métodos diferentes para 
lograr objetivos. 

Ante estas situaciones, el docente que tiene que 'cargar' 
con una serie de contradicciones que refleja la educaci6n es -
colar en un sistema social cerno el nuestro •• 

[84) Idem al anterior 
(85) CATAflO CALATAYUD, Sylvia ob. cit. 



Pues al maestro se le concibe como una persona que es -
'infalible'., en quién se deposita el vagaje cultural que -
transmitir~ a sus alumnos se le exige competencia en cuanto a 
la informaci6n que maneja; metodología. y operativi<lad, y to
do esto, sin reconocer que, la docencia: es una tarea titá -
nica, en la que tiene que emplear numerosas horas, si quiere 
desempefiarla de manera que realmente sea significativa para -
el alumno pues necesita creatividad, facilidad de comunica 
ci6n, emplear t6cnicas que hagan amena la clase y, que pueda 
mantener el inter6s de sus discípulos, sin que sea bien re -
munerada y, en muchas ocasiones necesitan "saturarse de 
horas-clase, en las que no se toma encuenta el ticrapo-sombra 
gue requiere para su preparaci6n" (86) 

Si a toJo lú antC'ri.or le agregamos las causas que están -
fuera de su control -como son las posibles aiccciones biol6 -
gicas-, ·que puedan rcpcrcutii· Jirccta o inJircctamcntc en el 
docente, tenemos que cualquier anomalía física que desgaste -
su energía, le distriga o le produ:ca inquietud o malestar, -
puede ejercer una perniciosn influencia sobre su comportamie.!!_ 
to en el aula; como pucder ser: las enfermedades frecuentes, 
deficiencias auditivas visuale~, afecciones cardíacas, tras
tornos digestivos, etc. 

Ante lo expresado, la importancia del docente en la vida 
del alumno -en este caso de los egresados- nos parece que son 
muchos los factores que inciden en In preparaci6n previa del 
docente, muchos de ellos solo él puede solucionarlos, pero, -
en otros casos, es la sociedad, quien tiene que señalar la me 
ta a seguir: continuar con lo que se d6 en la prSctica coti 7 
diana o, modificar las actitudes que se requieran para encarai 
narlas hacia otros senderos, que si bien no son garantía d~ ~ 
situaciones 6ptimas, si pueden permitir un espacio de refle -
xi6n que pueda ubicarlos dentro de lo que realmente persiguen 
en el campo pedag6gico y •.• c6mo llegar a esa pretensi6n. 

(86) AUIRRE LORA, María Esther "Consideraciones sobre la for
maci6n docenteº. En. Foro Universitario No. 2., época -
71, México, 1981 
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Para lograr dichos objetivos, no pueden realizarse de ma 
nera individual ·a mi parecer-, sino de conjunto ... "Hablar-:: 
de aprendizaje grupal, nos dice la maestra cdith Chehaybar, -
implica ubicar al docente y al estudiante como seres sociales 
integrantes de grupos: buscar el abordaje y la transformaci6n 
del conocimiento desde una perpectiva de grupo, valorar la 
importancia de aprender a interaccionar en grupo y a vincular 
se con los otros¡ aceptar que aprender es elaborar conocimieñ 
to, ya que éste no está dado no acabado, implica, igualmente-; 
considerar que la interacci6n y el grupo son medio y fuente -
de experiencias para el sujeto que posibilitan el aprendizaje 
reconocer la importancia de la comunicaci6n y de la dialécti
ca en las modificaciones sujeto-grupo, cte." (87) 

En este sentido, en la E~EP Arag6n, se reflejan varios -
trabajos de investigaci6n (88) donde intervienen maestros, -
egresados y prestadores de Servicio Social, ayudantes de pro
fesor, que enfocan su atenci6n hacia problemas determinados -
en un área específica, cuyos resultados tienen trascendencia 
en las actividades del docente-alumno, en la cotidianidad. 

(87) 

(88) 

PEREZ JUAAEZ,Esther C. "Reflexiones críticas en torno a 
la docencia". En. Perfiles Educativos No. 29-30, Mhico 
1985, p. 9 
cfr. Proyectos de investigaci6n. 



TERCER CAPITULO 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



En este Último capítulo, se analizará la formaci6n acadé 
mica que se propicio en la Escuela Nacional de Estudios Profe 
sionales Aragón (1976-1983), Tomando en cuenta que el término 
'formaci6n' es, un concepto propuesto como articulador (89), 
ya que se inserta en una totalidad y se entrelaza con otros -
conceptos. Así es, como se víncula con las actitudes (90) que 
expresan tanto el alumno como el docente y, 6stos a su vez, -
se refieren a los contenidos que maneja el maestro y, el a 
prcndizaje significativo que de ellos, hace el alumno. Con 
estos conceptos - para iniciar el análisis- y, otros que irán 
apareciendo, se está en posibilidad de reconstruir una reali
dad, induci6ndonos hacia la b6squeda de una teoría que expli
que la manera de encontrar la rcsoluci6n pertinente al proble 
ma. -

Es.pertinente dejar claro que la formaci6n académica en 
este cstudio,es entendida como una serie de en~ntos que mani -
fiestan la capacidad del egresado paro aprahenderl;i informa 
ci6n que se les proporciona en la ENEP-Ara 6 ón y;- poder dis 
cernir sobre las diferentes corrientes filos6ficas y su apli
cabilidad en nuestra sociedad. Posibilitando el egresado pa -
ra la elecci6n de una manera de actual acorde a su personali
dad, a sus principios y su postura personal ante los proble -
mas educativos 

Ya que nuestra investigaci6n trata sobre la forma~i6n a
cad6mica, iniciaremos este planteamiento, con la pregunta nú
mero cinco del cuestionario aµlicado a los egresados, que se 
refiere precisaraente a .•. las asignaturas cursadas durante la 
carrera, inquiriendo... ¿Cuáles le han proporcionado una ma
yor informaci6n? En su mayoría expresa: el 5rea de Didáctica 
y Organizaci6n. Si nos sometieramos s6lo a esta respuesta, se 
ría muy pobre nuestra invcstigaci6n, por ello nos remitimos i 
la pregunta seis, que a la letra dice: ¿Cuál es su fundamento? 
la respuesta de un elevado porcentaje es que son aplicables a 
la práctica laboral. 

(89) 

(90) 

R. ESPINOZA Y MONTES, Angel Pro)'ecto de investigaci6n so 
bre la formaci6n docente. (en proceso) ENEP-Aragon, 1990 
Este autor, señala que el t6rmino 'formaci6n 1

, implica -
cuando menos tres situaciones importantes: se inserta en 
una totalidad ( .• ) d& fa posibilidad de reconstruir una
realidad (,,), posibilita el uso concreto de una teoría. 
ANDER-EGG, Ezequiel T6cnicas de Investigaci6n social, -
19a. ed, Humanitas, Buenos Aires, 1983 (col. Guidence -
No. 6) ,La actitud es una tendencia a la acci6n adquiri
da en el ambiente en que se vive y derivada de experien
cias pc;rsona~cs y de factores especiales a veces muy 
comple¡os., •. 
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El término 'aplicable', nos conecta con las circuntan 
cias del contexto en el que se circunscribe su formaci6n, es 
decir, la influencia de una tendencia educativa que se vincu
la con el modelo modcrnizante, en el que estaban las llamadas 
1 Escuelas Nuevas' de fines de siglo XIX. "Enmarcadas en una -
6poca cuya visi6n del mundo es diferente, en concordancia con 
la estructura social, ecan6mica y política, ocasionando una -
expansi6n del capitalismo" (91) 

En este tipo de escuelas, se manifiesta cierta prioridad 
de lo técnico " •. que en Última instancia constituye una forma 
de cumplir reglas y procedimientos para lograr una mayor pro 
ductividad, no estimula la reflexi6n indiYidual y grupal, a 7 
isla a los profesores y alumnos entre sí, del contexto insti
tucional, educativo y social en donde se inscriben y de la 
multidcterminaJa conexi6n que tiene con diferentes intereses 
sociales" (92} 

Esto se vincula con los contenidos que se imparten en el 
área de Didáctica y Organizaci6n, cuyo enfoque es hacia la e
laboraci6n de programas, como una serie de instrumentos y re
comendaciones para mejorar y mantener un buen nivel de cfi 
ciencia, creando un patr6n de conducta~gencralizada, donde la 
tendencia educativa modernista propugno su modelo como "el -
mejor y Único modo de hacer las cosas" (93) privilegia la uti 
lizaci6n de técnica, instrumentos y medios educativos con el
fin de aumentar ''la eficacia del proceso ensefianza-aprcndiza
je-. Se centra en el c6mo enseñar y no en el .9.._!:!f, se hace po
co cuestionamiento dc--ra-tcoría y del conteniao; subyase una 
concepción educativa que no es explicita y se establecen -
normas universales <le acuerdo a las cuales, el docente aadr6 
resolver todo tipo de problemáticas educativas, indepen icn -
tes de la inst1tuc16n y del contexto en donde se enmarque 11 

(94). 

(9l}FLORES HERNANOEZ, Ma. Gpe, et. al. "Renoxiones en torno 
a la relaci6n maestroálumno que promueve un plan de estu
dios por asignaturas"": En. Memoria del foro de análisis -
del curriculum de la licenciatura en Peda o ia en la HNEP 

{92}~ Ana ob. cit. p' 65 
(93) Ib. 
(94)Ib. •el subrayado es mío, 
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Esta manera de percibir los problemas educativos, en un 
sistema econ6mico como el nuestro, donde estaba en sus ini -
cios el 'modernismo 1 y por ende, una expansi6n capitalista, 
hizo que, a la educaci6n, se le ubicara dentro de un proceso 
de oferta y demanda, donde las oportunidades de una real for
mación académica, son escasas y selectivas. Además de 'idea-
zar' el papel del profesor al considerar que éste, puede re -
solver 'todo tipo de problemas educativos independientemente 
del contexto e instituci6n 1 a la que pertenezca. Siendo ~sto 
totalmente falso, pues no se dan las mismas circuntancias en 
una escuela privada quecn l.U1a pública; ni asiste la misma -
poblaci6n estudiantil -puc~ en ambos casos pertenecen a dife
rentes niveles econ6oicos-, ni los docentes pueden tener los 
mismos intereses y motivaciones, ya que, haciendo alusi6n a -
un solo problema; los maestros que son bien remunerados -por 
16gica-, pondrán mayor empeño al realizar sus actividades ma 
gistrales, aunque pueden darse algunas excepciones, 6stas -
conformarían un grupo minoritario. 

El darle mucha importancia a lo "aplicablet1
, es decir, -

mantener la idea de que solo es Útil aquello que se puede 
•vender', hace que se 'comercialice' con diferentes profesio
nes que, de hecho pertenecen al ámbito de la reflexi6n, como 
es el caso de Pedagogía, por eso, para una empresa deternina 
da 11 elevar la productividad a base de sistematizar el csfuer:" 
za productivo de los obreros, medir con precisi6n los tiempos 
y movimientos en cada operaci6n y acudir a la departamentacifu 
forma., someter y y automatizar el esfuerzo humano, para ob -
tener mayor provecho, con fines utilitarios, fue uno de los 
fundamentos de Taylor" (95) 

Es pertinente aclarar, que si bien la Pedagogía -consi -
dero- es reflexiva, tiene como toda profesi6n dos ámbitos de 
acci6n: el te6rico y el práctico. Lo que aquí se critica es, 
la prioridad que se le dá a los conocimientos de aplicaci6n 
inmediata, sin la debida rcflexi6n que ~stos requieren, como 
lo menciona Ana Hirsch, esta tendencia educativa modernista 
se centré en el c6mo enseñar y no el qué, haciendo poco cues
tionamiento de la teoría y del contenido. 

(95) TAYLOR Federico Principios de la administraci6n cient1f~ 
ca, Ed. Herrero. 
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Es importante destacar que, las materias del área de Di
dáctica y Organizaci6n (96) se inclinan por el 'saber hacer', 
el 'estar capacitado', para realizar una actividad con un fin 
concreto, por lo que puede 'adaptarse' muy bien con este enfo 
que meramente utilitario, que venía gcst5ndosc desde finales
de los 70's con rasgos de un modelo anacr6nico,, que reflejan 
la permanencia de conceptos que a6n tienen validez después de 
casi 20 años). Así podemos hablar de las scgmentaci6n de cono 
cimientos, del sometimiento a la autoridad, las relaciones 7 
jerárquicas, relaciones de dependencia, cte. evidenciando un 
anquilosamiento en materia educativa pues "las universidades 
preparan ·profesionistas no p.:ira que sean capaces de crear 
riueva tecnología sino para que la adapten al extcior 11 (97) 

En esta relaci6n ccon6mica-educativa, se trata de ajusta 
el númcr·o d.e profcsionistas a las ocupaciones que existen en 
el mercado de trabajo viendo a la carrera de Pedagogía, como 
una capacitaci6n específica, que tiene como finalidad servir 
de mecanismo social de acuM.1lación y transmisi6n del conoci -
miento científico tecnol6gico de acuerdo a las necesidades de 
la producci6n, Así, se trata de resolver 'con una visi6n ilu
minista y modernista' (98) las cuestiones meramente técnicas, 
'pretendiendo con ello no solo la eficacia por s{ mismas sino 
que se constituyan de manera 'casi m~gica' en portadoras de -
un contenido científico' (99) 

Tenemos entonces, que los elementos que conforman las a~ 
tividades acad6micas 1 se tornan propicios para continuar con 
estereotipos y poca problematizaci6n de las causas que lo ge
neran. El entorno social, obstaculiza que se den las condicio 
nes para una nqrtura con lo establecido donde se manejan sabe~ 
res o conocimie:11..0S como acabados, sin cambios, como historia 
presente, se enseña con 'recetas oficiales'. 

De esa manera, emplean a la Pedagogía en un solo cncafio, 
en un enfoque mínimo de lo que puede abarcar su contenido gl~ 
bal, tiene que 'ceftirse' a las necesidades de su época, de -
jando que sus actividades de aprendizaje sean enfocadas al -
plano único y exclusivo de lo Útil, retrocediendo, al poner -
en vigencia los principios de organizaci6n que manejo Taylor. 
(100) 

(96) Estas asignaturas las conforman: Teoría Pedag6gica, Au -
xiliares de la comunicaci6n, Didáctica General, Práctica 
escolares, Organizaci6n educativa, Didáctica y práctica 
de la especialidad, Planeaci6n educativa, habi~ndose su~ 
~ndido el taller de radio y T.V. casi desde su inicio. 

(97) HIRSCH, Ana ob. cit. 
(98) GONZALEZ CASANOVA, Pablo ob. cit. 
(99) DIAZ BARRIGA, Angel ob. cit. 
(100) TAYLOR, Federico ob. cit. 
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en la administraci6n de empresas, y, quién concebía el hombre 
corno "engranes de la maquinaria )' no les atribuía más intere
ses que los propios de un ser irracional o sea el buscar la -
satisfacción de las necesidades primarias (,,,) el hombre es 
un ser perezoso e irreflexivo por naturaleza •• 11 (101) 

Esta manera del concepto del hombre, fue genialmente 
ridiculizada por Charles Chaplin al exhibir las implicaciones 
de la cnajcnaci6n de la conducta humana, al asumir un rol au
tomatizado. 

En medio de tantas contradicciones del sistema cscolar,
el estudiante es blanco fácil de todas las influencias de su 
entorno social, donde, puede comprender el proceso del cambio 
pero, no cstfi en condiciones para participar en el mismo : 
debido a su formaci6n acrítica, derivada de un Currículum rí
gido, semiflexible (conservador ) , establecido por el Sistema -
Universitario y cuyas asignaturas no generan en el alumno las 
condiciones para la crítica social. política, cultura, insti
tucional, económica .•. (102) 

Después de una serie de situaciones por las que tierc que 
pasar el egresado (y, posible futuro docente), por ese largo 
proceso de adaptaci6n a sistemas afiejos y no aptos a la esco
larización, se le exige una formaci6n acad~mica 1 eficiente 1 • 

Siendo que, se le ha obsequiado con circuntancias confusas de 
las que tiene que salir adelante como profesionalista. Donde 
se le 'enseña' a 'resolver problemas' de manera inmediata -me 
canizando, memorizando- pero, con muy pocos espacios de refli 
xi6n de situaciones que le permitan ser crítico, con argumen7 
tos s6lidos. 

Todo lo expuesto, nos vincula con un pasado, con la his
toria de cada egresado, ésa que se inserta en el contexto an
tes descrito y, cada cual vive de manera distinta •.• ''El hom
bre en su familia va a ser enseñado: tiene que aprender en 
forma constante los distintos símbolos y valores morales que 
su familia y grupo cultural tienen: su enseñanza va a estar -
condicionada a la amplitud de criterio educacional, prejuicios 
y convecionalismo que su familia tenga" (103) 

(101) 
(102) 
(103) 

ib 
FLORES HERNANDEZ, Ma. Guadalupe ob. cit. 
GUEMES TRONCOSO, Jos& Relaci6n de intendencia de psico
logía, sexo y sociedad. Bases para la educaci6n•scxual
y paternidad responsable, 5a. ed., México, 1981, 
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Esta acondicionamiento va a estar dado en funci6n de la -
capacidad que tenga el egresado de romper con las ataduras del 
pasado y tenga la entereza de enfrentarse a los eventos impre
decibles que 6sto le originarS, pero esto solo puede darse si, 
el individuo est' convencido de que su manera de actuar es la
que le conviene, si posee una s61ida convicci6n en lo que rea
liza. 

Aquí, se va a manifestar el tipo de personalidad que po-
see : 11 Cuando el hombre no lucha, cuando es indolente, cuando 
le da igual ser dirigente que dirigido, el J1ombrc pasa a per-
der su personalidad, a ser un desconocido, un don nadie; a ser 
parte de lo que se llama masa " (104) 

Ante esta situaci6n, nos percatamos que la cducaci6n, es
una pr~ctica social compleja, l!UC involucra móltiples ciernen-
tos que inciden durante mucho tiempo, en la constituci6n de la 
personalidad del individuo y, si éste no es orientado adecuada 
mente, pueden crearse situaciones conflictivas, no s6lo en -
cuando a las relaciones familiares, sino que tienen rcpercu--
si6n en el ámbito escolar. " El bajo rendimiento escolar y -
otras expresiones del fracaso de ln ~scucla son producto del -
sistema político-económico de las sociedades capitalistas, 
aunado a la obsoleta estructura escolar. P~ra superar el fra
caso escolar tendrán que cambiar las relaciones pedag6gicas en 
la escuela. Pero tambi6n la estructura social '' (105) 

El pretender modificar las relaciones pedag6gicas en la -
escuela - no es gratuito, ni innovador -, despóes de casi 20 -
afies de estar empleando la 'tendencia modernista' se están -
viendo algunos resultados, que no son del to<l1 lo que se espe
taba de ellos. Se manifiestan deficiencias académicas en los 
niveles de educaci6n del bachillerato, que siguen pareciendo 
en el nivel licenciatura de la carrera de Pedagogía en la 
ENEP Arag6n, como lo seftala Sylvia Catafio: 11 Las característi
cas generales de los alumnos mexicanos del nivel medio supe- -
rior son : 

- Nivel de razonamiento mayoritariamente en lo concreto
operacional. 
Deficiencias del lenguaje y poco desarrollo en sus ha
bilidades de lectura y rcdacci6n. 

(104) lb. 
(105) ILLICH, Ivln, Alternativas edit. Joaquín Nortíz, Néxico 

1977. 
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Insegu!idad~ producto naturalmente de sus experiencias -
previas, fracasos o notas bajas, devaluaci6n en el sis
tema educativo debido a sus relaciones-culturales. 

- Falta de confianza en su propio desarrollo, lo que debi 
lita sus motivaciones por su formaci6n profesional. -

- Carencia de método de estudio, 
- Formación anterior deficiente, que privilegi6 la raemo-

ria de conocimientos por relevantes y operantes. 
- Inhibiciones y/o falta de experiencia en trabajo grupal 
- Manejo inadecuado de operaciones fundamentales. 
- Son pasivos y acríticos, puesto que han vivido y se han 

acostumbrado a una sociedad sin cuestionarla 
- Perciben la realidad en forma fragmentada y no como un

tado, no muestran interés en aprender sino en aprobar
(106) 

Lo que expresa Sylvia Catafio, se vÍncula con el nivel so
cio ccon6mico del cual proviene el egresado, cuyas caracterís
ticas, son a veces, determinantes en las expectativas que ten
ga cada individuo. 

11 Con respecto a la clase social de procedencia, tanto ni 
ñas como adultos, es determinante la participaci6n de los mis7 
mos en la pr5ctica, ya que coordina la posibilidad de tr5nsito 
y permancencia en la estructura escolar. En el caso de los 
alumnos por la posibilidad que tengan de ascender en la estruc 
tura jerárquica o de seguir otros estudios. Es determinante~ 
tambi6n porque condiciona las expectativas que, no tenga de la 
escuela "(107) 

En estas metas que trata de lograr, tienen que ver con 
cierta solvencia econ6mica, reconocimientos profesional, etc., 
cuestiones 16gicas si pensamos que le ha llevado m&s de 17 -
años, el lograr realizar estudios superiores, sin embargo, pu! 
den incidir otros elementos, como puede ser, la ubicaci6n de 
la escuela. En el caso de la ENEP Arag6n, al estar está, en -
el Estado de M6xico, el tipo de pobloci6n que acude al plantel 
pertenece al nivel medio-bajo, de acuerdo a ciertas observacio 
nes realizadas en el lugar. -

(106) 

(107) 

CATAflO CALATAYUD, Syilvia et. al, " La enseñanza de la -
química y su influencia en la formaci6n del bachiller". 
En, Foro Universitario No. 26 México, 1983, p.6~ 
LAGRÁNGE, H., 11 A prop6s1to de la escuela" En. Lowy Mi
chel et. al. Sobre el método marsista, tr. Carlos Castro 
Grijalb\>.~iéxico, 1973 
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'' La ubicaci6n de la escuela, es otra de las circunstan· 
cias en las que se devuelve la pr&ctica escolar. Determina, • 
en la mayorías de los casos, el tipo de poblaci6n que acude a 
la escuela. Su ubicación implica, de alguna manera, cierta -
sclecci6n social ya que casi en todas las escuelos la pobla-
ci6n de las mismas se constituye a partir de la clase social
de procedencia " . (108) 

Lo que le dá ciertas peculiaridades en cuanto al mancjo
de lenguaje, vestimenta, comportamiento, manera de raccionnr
ante los problemas, etc., llevándonos ~sta, al plano emocio-· 
nal, donde pueden existir muchos niveles¡ desde el puramente· 
instintivo (como lo es un rcci6n nacido), hasta las 1 eleccio 
ncs intelectuales' •.. " A medida que el individuo se encuen-=
tra en un lugar más ubicado en la escala de la inteligencia y 
cducaci6n, se torna más capaz de rca1i:ar elecciones 'intelec 
tuules'. Esta es la capaciJaJ humJna m&s alta y tal vez se-~ 
ría justa decir que el desarrollo de este tipo de respuesta 
es el objetivo verdadero de la civill:aci6n, Je la cultura y 
de la educaci6n (109) 

Esto nos llevaría a una manera de pensar, diferentes de 
lo cnscftado, vl estar educado para enfrentar los problemas 
sin temor, el poder expresar claramente 3· ... sin sentir mie
do .:il ' que dirán' a ' equivocarnos r , el ser auténtico, el
defender nuestro punto de vista, aún cuando éste discrepe con 
otras personas, pues como decía Voltairc : 11 No estoy de 
acuerdo con lo que dices, pero lucharía hasta la muerte por -
defender tu derecho a decirlo " (110) 

Pero .•• es raro encontrar personas que puedan hacer suya 
esta frase, pues estamos acostumbrados a pcrmancer en la Zona 
del silencio : 11 El silenciar es más importante de lo que uno 
piensa, nos han enseñado a valorarlo: leer en silencio, saber 
callar, saber que decir y sobre toJa que no decir, Tambi&n -
nos han ensefiado a no pensarlo, a sentirnos absurdos si quere 
mos pensar en lo que no está) en lo que no es 6til, ni prictT 
co, ni productivo, si no cst5 es por algo. Para qu{ indagar = 
el por que no está, sencillamente se le expuls6 • (111) 

(108) 
(109) 

(110) 

(111) 

lb 
BEAL M. George et, al. Conducci6n dinlmica del grupo , 
Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1984 ( biblioteca de Psico
logía contemporánea No. 29 ) 
USTED Y LA LEY GUIA LEGAL FAMILIAR, Selecciones del Rea
der's Digest México, 1979 p. 72 
CARRIZALES RETAMOZA, César Uniformidad, marginalidad y 
silencio de la formaci6n intelectual. UAEM, More los, -
Serie: Debate Pedag6glco 11, 1988. 
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Este tipo de situaciones nos crea inseguridad como indivi
duos y cuando realizamos trabajos en •equipo', simplemente ex-
presarnos que es difícil laborar de ésa manera, queremos incul-
par a otros de nuestras fallas, pues no nos atravemos a mirar -
la real id ad " Muchos de nosotros nos sentimos inseguros dentro
de nuestros grupos. Quizás hayamos tenido dificultades al tra
bajar con otros integrantes del grupo. Deberíamos estar dis--
puestos a reconocer que algunos de esos problemas giran alrede
dor de nosotros, como individuos. Podremos tener dificultades
cn comunicarnos con otros¡ cuando hablamos parece que irrita-
mas a las personas. Podremos preguntarnos que es lo que otras 
personas, piensan realmente de nosotros y la tarea que estamos
hacicndo " (112) 

Ante estas circunstancias, que pueden manifestarse de mane 
ra aislada o ya en el trabajo grupal, es necesario adoptar una:' 
postura personal que nos permita 'conducir' a otros hacia el 
contexto que nosotros manejarnos, para que puedan entender lo 
que queremos explicar, ya que .•. 

"Un individuo es un conductor en cualquier situación so-
cial en la que sus ideas y sus acciones influyen sobre los 
pensamientos y la conducta de los demás '' (113) 

Y ~ar supuesto, no resulta nada f&cil hacer que los dem&s
entiendan nuestra postura, se requiere de un diálogo, de cierta 
disposici6n, de actitudes que permitan un entorno armonioso, 
propicio a nuestros planes y sobre todo de mucha responsabilidad. 
" La responsabilidad exige : un conocimiento , éste va a darnos 
luz hacia una clecci6n adecuada a nuestros intereses, motivaci
nes y bósqueda de metas definidas. Podemos elegir entre actuar 
de cierta manera v omitir tal acci6n. A medudo el acto más des 
tructivo es no haCcr nada " (114) -

Afortunadamente, por medio de los proyectos de investiga-
ci6n que se han realizado en la escuela, nos damos cuenta de -
que, los egresados han tratado de modificar lo que consideran -
que no marcha como se espera y, que su continua participaci6 n -
en este tipo de eventos ha dado fruto, pues se han logrado 
cambios significativos, como es el hecho de pa;ar de un Plan de 
Estuios por asignaturas - al inicio ~ al actual, que contempla
el curriculum por áreas. 

(112) BEAL M. George ob. el t. 
(113) !B 
(114) lB 
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Podríamos seguir ampliando las diversas per~pcctivas que -
puede asumir el individuo dentro· de un sal6n <le clases, pero 
éstas son s6lo una manera de manife::;tar su peculiar forma de re 
lacionarse con los demás, y dentro de las expresadas anterior-:" 
mente, tenemos ya un panorama Je lo extenso que puede resultar
este estudio, pues no s61o involucra situaciones vivcncialcs -
presentes, en el momento mismo de la impartici6n de las cl~ses, 
sino que, es un reflejo de todos y cada una de las circunstan-
cias espcc{ficas, es decir, su historia personal. Para concre
tar con la situaci6n del egresado de la Escuela Kacional <le E~
tudos Profesionales Arag6n, diremos que, a partir de las res- -
~ucstas a los cuestionarios, considero 9ue hubo todo tipo de 
eventos que influyeron en una acci6n apatica - por parte de la
primera gencraci6n - }' que fu6 modific6ndose, de acuerdo con -
las respuestas Je la cuarta cencraci6n, que ya muestran otro 
punto de· vista diferente dirla yo, de transici6n, entre una edu 
caci6n m&s activa que les ubica en otro contexto mSs real, de 7 
la postura de los egresados de una escuela de Educaci6n Supe- -
rior. Mientras que los egresados de la quinta generaci6n, mues 
tran en sus respuestas al cuestionario, nayor prccisi6n y dis-= 
tinguen entre educaci6n y pedagogía - cues~i6n que los anterio
res egresados confunden - , adoptando por esto una postura más
crítica, responsable y Je participaci6n en su formaci6n como -
profesionistas. !lacen alusi6n al Sistema de Enseñanza Nacional 
como un reflejo del acontecer dia1·io en el aula, donde se re-
quiere de un pro ~eser más capacitado para este oficio r de una
mayor participaci6n de los alumnos, en las cuestioncsinhcrentes 
a su estancia escolarizada, que repercuten en un buen desempc 
ño posterior. -

Una de las situaciones fundamentales en nue:"tra in\·cstiga
c1on cs 1 conocer que tipo de formación académica se propici6 -
durante los anos 1976-1985. Conforme a las respuestas de los -
egresados es, en la Docencia donde se pueden desempeñar mejor -
como Pedag1,.gos. Esto, por su formaci6n curricular y, por su · 
experiencia laboral. Así, tenemos que, un 52~ de los egresados 
trabajan en Instituciones dedicadas a la docencia y un 13\ en,· 
Instituciones dedicadas a la Psicopedagogía. 

Si tamaraos en cuenta que, el 25~ de los egresados encuesta 
dos, no trabajaba en ése tiempo, nos resulta evidente que el 
grueso de la poblaci6n de pedagogos egresados durante 1976-1983 
se incorporaron al gremio magisterial. Aquí, tendríamos que r~ 
mitirnos a las motivaciones aue tuvieron para elegir esta forma 
de vida, siendo que el Pedagogo tiene múltiples opciones para -
desempeñarse como profesionista, entre las que se cuentan, las
áreas de : 
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11 Planeación educativa, Evaluaci6n de sistemas educativos, 
Diseños curricular, Formaci6n de Profesores, Elaboraci6n de -
material didáctico, Elaboración de Instrumentos de tvaluaci6n , 
Orientaci6n Escolar y Vocacional, Administración de Institucio
nes Educativas, Capacitaci6n, Administraci6n de Recursos Huma 
nos, Educaci6n Especial, Educaci6n no Formal. " (115) 

Resulta también interesante que, el 15% de los egresados 
expresen que pueden desempeñarse como investigadores, siendo 
que c:>l Plan de Estudios inicial, tenía como objetivo: " que 
existiera una especialidad que se dedicara a formar docentes pa 
ra las distintas carreras de la facultad, hallando en la licen7 
ciatura de Pedagogía la opción p3ra dicho fin 11 (116) 

En cuanto a investigación se refiere, desde abril de 1981, 
en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Arag6n, se han 
suscitado una serie de Proyectos de lnvestigaci6n tendientes a 
la construcción de un marco teórico para la reestructuraci6n 
del Curriculum de Pedagog{a de la Escuela. Así, tenemos, "El
curriculum de Pedagogía: un estudio desde la perspectiva estu-
diantil''. Cuya finalidad era da detección de algunos problemas 
existentes en el curriculum vigente de la carrera. Este Proyec 
to se gesta en junio de 198:. -

Estas actividades por parte del egresado - sobre todo de -
la quinta generación - hace notorio su interés por inmiscuirse
más en su realidad como alumno y participar CJl lo que él conside 
ra el campo de la Pedagogía pues concibe a esta, como una carre 
ra que le dá la oportunidad de analizar, reflexionar, criticar, 
etc., todo lo que atañe a su forr:wción como profcsionista y , 
proponer nuevos caminos para llegar a la mejor comprensi6n del
ser huraano. 

Así, enmedio de muchas contradicciones, se puede decir que 
el egresado de 19i6-1983, se da cuenta de ciertas carencias de
su formaci6n acad~mica y, tal vez por ello, se inclina a la do
cencia, tratando de 'suplirlas' con su experiencia y, preten- -
diendo que no se repitan las mismas situaciones que ellos vivie 
ron. Tal \'C:, su idea del maestro sc::i 11 cor:to promotor de cam-:
bio y base a ello se establecen grupos de investigaci6n y desa
rrollo académico cuyo objetivo es la soluci6n de problemas que
afectan a la comunidad universitaria. (117) 

(115) GUILLE~ ~JENEYER, Benito Mercado de Trabajo de activida
des t&nico-profesionales del pedagogo. (Nemeo) Ponencia 
presentada en el encuentro de Colegios de Pedagogía , 

(116) Plan de estudios de 1959 (Anexo) 
(117) HIRSCH ADLER, Ana ob. cit. 
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Lo anterior, nos remitir;, a la articulaci6n de las acti
tudes del maestro con las del discípulo. Aunque amba~ tiene -
mucha similitud, puesto que se inicia corao estudiante r se con
tinúa como profesionista de acuerdo a la carrera que se elija, 
ésta tendrá que ser, necesariamente, el antecedente 16gico de 
aquellas ~ersonas que se dedican a la docencia - en nuestra in 
vestigaciOn concreta -, dados los anteriores elementos , Se rC 
quiere, saber que tipo de actitudes - dentro de circunstancia$ 
específicas, como lo es su labor magisterial - , le van impri
miendo un sello peculiar a cada docente. 

A) E1 Joccnte, como pnrte ae un~ sociedad 

''La sociedaa camoia al hombre moderado sus instinto~ je-
rarquizando sus deseos o inhibiendo muchas de sus motivaciones, 
la sociedad aprovecha al hom~ra integrlndolo a su n6cleo culti 
vando en- él sus temores o imponiéndole una reli&ión determina-= 
da, el hombre pues no puede ser considerado como njcno a la so 
ciedad, y por lo tanto, sujeto a Lis normas de la sociedad, eT 
hombre adem6s de su instinto grt=gario debe ser considerado co~ 
mo un ente social, }'por lo t3nto, sujeto a las no1·mas que la
sociedad impone a todos sus miembros ( .. ) el hombre debe vivir 
en sociedad a6n cuando este lo obligtic a una lucha constante
para mantener su individualismo '1 

• (118) 

Eseindividualismo que manificst;1 en todas sus actividades, 
en los momentos de conflicto, donde éste, es la fuente misma de 
la creaci6n 1 pues tiene que buscar nuevos caminos de soluci6n. 
"Si se pierde el sentido del conflicto a tra\·és de la resolu 
ci6n de éste, por medio <le métodos seniles, perder&, la enorme 
riqueza de continu~r íld~ir5ndose de todo lo que pueda realizar 
si, se le dá la oportuniJa<l justa a su creatividad potencial, -
esto, considero, es asunto de vida o muerte para cualnuier so 
ciedad cuando no haya suficientes personas con esa inquietud 7 
por 'crear' todo el entorno se vuelve r11tinario ( ... ) Cuando -
un ser es repetitivo o rutinario, su historia personal resulta 
insignificante • " (119) 

En el caso de egresados de la EXEP Arag6n, se percibe 
cierta inclinaci6n hacia nuevos enfoques, que les permitan ele 
var la calidad académica recibida, su partlcipaci6n activa de 
eventos de orden académico es notoria. ( Anexo ) • 

(118) 
(119) 

GUEMES TRONCOSO, José ob, cit. 
FRONDIZI, Risieri Introducci6n a los problemas fundamen 
tales del hombre, Fondo de Cultura Econ6mica, Madrid:' 
España, 1977, (breviarios No. 260 ), p.425. 
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Aunque también tendría que mencionarse, que algunos han e 
migrado en busca de nuevos horizontes. Este primer encuentro~ 
con el aspecto laboral, les evidencia sus carencias, limitacio 
nes y por qué no, la superaci6n adquirida como profesionista 7 
Existen casos también, donde después de una prolongada ausen-
cia, regresan a impartir clases en la instituci6n, mostrando su 
experiencia adquirida al paso del tiempo. " Si el hombre no -
fuera un ser constante en su formaci6n, tanto individual como
colectivamente, su capacidad creadora carecería de sentido '' -
(120)' 

Esa experiencia que posee ya el egresado al realizar tra
bajos acordes a su formnci6n académica - de acuerdo a los rc-
sultados del cuestionario -, se enlaza con la respuesta número 
quince, donde se resalta la importancia de que el docente pue
da explicar claramente qué espera obtener de sus discípulos, 7 

el empleo de métodos acordes al conjunto de factores ambienta
les, sociales, culturales e hist6ricos en que vivimos, es de-
cir, que se ubique en una realidad cambiante, de acuerdo al lu 
gar y momento en que nos hallamos y, que considere que no todO 
es trabajo, que también el cuerpo requiere de descansar y di-
vertirse para poder funcionar mejor. 

Otra de las respuestas que señalan a la misma pregunta 
- de las actividaucs de aprendi:aje promovidas en el sal6n de
clase ¿Cuáles han sido si~nificativas para su formaci6n? es -
1 Las que promueven la practica del conocimiento • 

cista manera de responder hace hincapié en lo ' Útil ', lo 
' concreto ' tema que ya tratamos al inicio de éste capítulo,
sin embargo, nos da pauta para insistir en el 1 encajonamiento 
en que puede permanecer ' el individuo si no logra una evolu-
ci6n mental en concordancia con su todo del medio social en -
que vive por lo que será difícil ver las cosas de otra manera
de como fue enseñado ..• 11 el hombre creerá las cosas por iraposi 
ci6n, por dogmatismo, pero nunca llegará a aceptar las cosas7 
por conclusión, por razonamiento, pues aun9ue llegara a él, -
siempre tendría una barrera mental a traves de los años for
mativos, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, que le impe 
dirán aceptar la verdau como tal" (121). -

(120) lb. 
(121) GUE~IBS TRONCOSO, José ob, cit. 
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Sin embargo, existe una tercer respuesta que es opuesta a 
la anterior, que menciona que, de las actividades de aprcndi:a 
je promovidas en el salón de cla~c, le resultaron significati~ 
vas para su formaci6n, aquellas que giran alrededor de la per· 
ticipaci6n crítica. 

Como ·hemos venido sef\alando, algunos egresados de la cuar 
ta y qui~ta generaci6n, son los que se avocan a estas situa 7 
ciones, donde pueden ser ellos participes de su formaci6n aca
demica donde esa serie de eventos que se relacionan para su fu 
tura desempeño como profesionistas, puede ser dialogado con 7 
quienes forman parte de la instituci6n donde realizan sus estu
dios y, en Última instancia, puedan generar los cambios que se 
consideren pertinentes. 

Me.parece oportuno hacer un recuento de las preguntas ele 
gidas y la forma en que se trabajar6n &stas dentro de la pre 7 
sentc tésis, para una mejor comprcsi6n de 13. misma. 

El análisis se realiz6, mediante el apoyo de los cuestio
nar.íos aplicados por el prof. Antonio Carrillo Avelar (Ob.Cit) 
de cuya valiosa informaci6n se desprende el intento de confron
tar los conocimientos que adquirieron los egresados en base a
las materias que cursaron y, el &rea en que se dcsarroll3n la
boralmente. En esta instancia, se puede señalar que, se consi
deraron tres macrovariablcs, a saber: 

a).- Situaci6n Académica 
b).- Satisfacci6n Personal 
c).- Situaci6n Laboral 

Estos cuestionarios fueron aplicados a 100 egresados de -
la primera, cuarta y quinta generaci6n. Integrado por 39 pre -
guntas, de las cuales 31 son abiertas y 9 de respuestas cerra
da. Las preguntas abiertas tienen como funci6n principal lo -
grar que e1 egresado reflexione en torno a los cucstionamien -
tos que se le presentan-·y, tengan ltbertad de expresar su punto 
de vista, en tanto que, las preguntas cerradas se incluyeron -
para poder· determinar una situaci6n complct~ en la que se en -
cucntran los egresados, conforme al período que se analiza. 

Para hacer más f5cil la interprctaci6n de los resultados 
se dividi6 cn:tres aspectos el cuestionario. 

1). - Situaci6n acad~mica.- En la que se manifiesta la re
ci6n pedag6gica maestro-alumno, la formaci6n te6rica 
práctica y la noci6n de evaluaci6n, que se conforma 
de'las preguntas 5, 6, 18, 19,3Z, 33 y 37. 
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1),- Satisfacci6n Personal.- al externar su opini6n al res 
pecto del perfil 'deseable' del pedagogo, así como -
los problemas académicos, administrativos para poder 
obtener su título. 

3),- Situaci6n Laboral.- Las preguntas están dirigidas a -
conocer las funciones especificas que realiza el egre 
sado laboralmente, si tienen relaci6n con la pedago 7 
gfa y, las expectativas que tiene para ejercer como -
profesionista. 

Haci6ndose la aclaraci6n que en el presente trabajo s6lo -
se realizará la s1tuaci6n académica. Iniciando con la pregunta 
No. cinco, que a la letra dice: ¿Qué asignaturas considera le -
han proporcionado maror formaci6n acad6mica? Respuesta: El área 
de Didáctica y Organ1zac1on. 

Pregunta So. seis: Fundamente su anterior respuesta 
Respuesta: Son aplicables a la práctica laboral 

Pregunta No. Quince: De las actividades promovidas en el sal6n 
de clases, ¿Cuál ha sido significativa en 
su formación? 

Respuesta: Las promueven la práctica del conocimiento 

Pregunta ~o. Diez y Ocho: ¿Cuál considera que puede ser el cam
po en que puede desempeñarse mejor -
el Pedagogo? 

Respuesta: En la Docencia 

Pregunta No. Diez y Nueve: Por qu'? 
Respuesta: Por su formaci6n curricular 

Pregunta No. Treinta y dos: Trabajas? 
Respuesta: Si [;5%) 

Pregunta No. Teinta y tres: D6nde? 
Respuesta: Instituciones dedicadas a la docencia (5Zt) 

Pregunta No. Treinta y siete: ¿Qué contenidos 
do de utilidad 
laboral? 

Respuesta: Las materias del área de Didáctica 

acad6micos han si 
en su desempefio -

y Organizaci6n, 

Es pertienente aclarar, que se emplearon dos cuestiona --
rios, El primero lo aplic6 el grupo de investigadores del Prof. 
Antonio Carrillo, y el segundo, se modific6 conforme al porcen
taje más elevado de respuestas, (cfr. anexos 7 y 8) 
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Conforme a los resultados obtenidos, es visible la impor-
tanci?que le dan a las asignaturas del 6rea de Didlctica y Orga 
nizaci6n, ya que sus respuestas se enfocan hacia 'lo práctico': 
el 'saber técnico• . En este sentido es acorde al contexto que
les circundaba, donde s~ privilegiaba lo t&cnico, siendo 16gico 
que trataran de integrarse al mercado de trabajo en base a los
conocimientos que tenían, y poner de manifiesto el que, hubiera 
terminado una carrera con alguna 'especialidad', es decir, el -
ofrecer sus servicios dentro de la competencia existente y 1 si
la empresa les pedía un 'saber hacer', las materias que inte -
gran el área de Didáctica y Organi:aci6n, es la que más se apro 
xima a 'sta petici6n, Sería cUe$ti6n de otra investigación m'i 

.profunda el saber si) el concepto que ellos r.ianejaron como 
1pr6ctica 1 en los cuestionarios, fué de una manera superfici.11 o 
si ha ido variando, introduciendo un sentido dialéctivo con la
tcoría., pues •... 11 sin teoría no es posible ajustar ning6n ins
trumento ni interpretar una sola lectura 0 (122) 

Respecto a la teoría que consideramo5 pertinente al proble 
ma de la formación académica que se adquiere en la ENEP Arag6n-; 
es la que concibe al hombre como ser creador. "Cuando lo defi
nimos de este modo, estamos aceptando implícitamente que es un
animal evolucionado, racional, espiritunl r simb61ico '1 (123) 

Para ampliar estJ defición 1 diremos que ne basta decir que 
el hombre es un ser evolucionado, sin sefialar que es lo distin
to de éste. Darwin 1 en su obra El origen de las especies, in-
tent6 explicar el mecanismo de la evaluci6n, que a su juicio -
tiene tres aspecto : la sclecci6n natur~l, la sexual y la 
transmisi6n de las características adquiridas por el individuo; 
Esta teoría se vi6 enriquecida por los experimentos de Ncndel t 
en la gen6tica, al conformar el car5cter evolutivo de las espe
cies y el mecanismo que las rige. 

Existen otros factores propios del hombre. Con la crea 
c1on de herramientas, lenguaje simb6lico, pensamiento abstracto 
y otras formas que lo separan del nniM3l, el l1ombre inicia una
evolución cultur3l que adquiere a ritmo acelerado, en contraste 
con su lento desarrollo biológico. Este tipo de evoluci6n mues 
tra el aspecto hist6rico·cultural del hombre, de gran significa 
do pues, precisamente el cat.alogarlo como animal evolucionado-= 
se debe a que : 1

' Es el 6nico animal que sabe que evoluciona. Y 
es el Gnico que se preocupa por su origen, naturalc:a y destino 
(124). 

Ya mencionamos que el ser humano es capáz de crear los sím 
bolos que usa y con ello puede enriquecer su cultura. Cuando-; 
el hambre crea símbolos matemáticos, esta crl1pleando su ingenio· 
en cuanto a un pensamiento abstracto que concreta al poder mane 
jar formulas creadas por 61 mismo y que le permiten generalizar 
diver5os fen6menos. " El símbolo implica un sentido que s6lo -
el hombre es capaz de proyectar. " (125) 
(iiij"p;fiühem,cit.por Bordiue,Pierre,et.al. EN El oficio del So 

ci6logo 9a. edici6n sJ1lo XXI edit., M6xico, 1986,p.55 -
(123) FRONDIZI, Eisieri º'·ciE.p.396. 
(124) Idem. p.391 
(125) ldem. p. 402 
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Así, de una reflcxi6n personal que puede generarse de una 
experiencia previa, concreta, el hombre es capaz de llevarlo a 
un plazo general y su vez, ése fen6meno puede ser percibido de 
diferente raanera, dándole distinto signiíicauoacorde a nuestra 
capacidad e interés personal. 

En esa búsqueda creadora, dentro de un nivel te6rico la 
ciencia es creadora porque busca modelos interpretativos que ex 
pliqucn las diversas áreas del conociniento humano, al buscar 7 
soluciones a problemas concretos pierde ese carácter de creati
vidad, para poner en relieve la 'utilidad' que pretende darle a 
la investigación -se podría decir, que es en un segundo mamen -
to, en el que el valor de lo realizado no trasciende la reali • 
dad, sino que 'experimcnta 1 para saber si se dará el cambio e -
fectivo, el problema es, cuando esa 1 utilidad 1 se aplica indis
criminadamente en grupos humanos con diferentes característi -
cas y, se quiere obtener los mismos resultados. 

En las respuestas de los egresados al cuestionario aplica
do, expresamos que, si bien la primera generaci6n se mostraba -
un tanto indiferente en cuanto a la formación académica recibi
da, la cuarta generaci6n ya estaba en otra postura, pues oscila 
entre lo tradicional y lo moderno y, a su vez, la quinta genera 
ción ya ~ostraba rasgos más críticos, amplios y fundamentados,
donde participaron ya de su formaci6n acad6micas al realizar 
proyectos de investigaci6n guiados por el interes de 'crear' 
las situaciones favorables para un mejor desempeño como estu 
diantes. Considero suficiente esto, como muestra de que: "El -
hombre, tiene en ciertos momentos cualidades ocaracterísticas 
que pueden modificar, dejar de lado e introducir otras nuevas''
(126) 

En el hombre, su creatividad, tiene dos dimensiones: se a
poya en el proceso hist6rico, y a la vez, apunta hacia el porve 
nir. Así, la creaci6n es un momento dentro de un proceso inin7 
terrumpido. Parte de algo ya existente y agrega algo nuevo •• 

ºLa creaci6n implica una ruptura , un replanteamiento, una -
transformaci6n de los moldes y can6ncs. Est~ llena además de 
incertidumbre, porque no se sabe d6nde ha de conducir". (127) 

Dicha ruptura, es de la que hemos estado hablando a lo lar 
go de nuestro escrito y que permite afirmar que, aunque cada ili 
dividuo posee una manera distinta de percibir las cosas, los 
problemas, de resolver sus inquietudes. etc. 

( (126) IB 
(127) lB 
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11 La crcaci6n no tiene fronteras fijas en el orden indivi -
dual ni en la cultura, no hay separación neta entre lo intelec
tual, emotivo y volitivo, ni tampoco entre la ciencia, el arte, 
y la filosofía" (lZB) , 

En esa intenci6n por comprender a sus $emejantes, por co -
nocer los problemas educativos y las alternativas viables de 
soluci6n •.• El será lo que sea capaz de alcanzar por sí mismo,
es decir, logrará su autodesarrollo, poniendo los límites que 61 
quiera o, avanzando según su propio esfuerzo y la necesidad que 
tenta de actuar para sobrevivir, para lograr sus anhelos. 

No podemos considerar que todo es 'perfecto' alrededor del 
hombre, pues 11As! como hay ambientes físicos y culturales y es
tructuras econ6mico-sociales que alientan o restringen la líber 
tad, tambi6n los hay que afectan la capacidad creadora del hom7 
bre •. (129). 

Pero si concebimos al hombre como ser creador, la educaci6n 
estará dirigida a alentar y fortalecer esta capacidad y todos a
quellos aspectos que contribuyan a ellos en los distintos campos 
iniciativa, cspontaneidad 1 espíritu crítico, apreciaci6n de los 
valores por cuenta propia y, todo lo que se relacione con el a-
crecentamiento de su vasaie cultural. Ahora bien, todo esto no -
se ~uede realizar si, no ;e modifican las estructuras jurídico -
políticas-ideológicas, respecto al concepto que se tiene del he~ 
bre, de sus posibilidades y el enfoque te6rico que se tiene que
emplear, de acuerdo a nuestras costumbres, de los recursos con -
los que se cuenta ( econ6micos y humanos ) para modificar esta 
situaci6n. En esta tentativa, se est6 llevando a cabo el Congre
so Universitario, donde se han manifestado múltiples opiniones -
respecto a los problemas educativos en el país. 

(128) IB. 
(129) IB. 
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El elaborar el presente trabajo, nos percatamos de ciertas • 
situaciones que podían servir como punto de partida para posterio 
res reflexiones, sin que se profundizarán por no ser éstas, obje~ 
to central de ésta investigación, pero que sin embargo, son impor 
rantes destacar. -

El indiscutible que el currículum tiene que estar bien defi· 
nido eri cuanto ' al tipo de hombre a formar ' , en nuestro caso ; 
el Pedagogo. Es elevado el porcentaje de egresados que sefiala a
éste profesionista como 'todologo' por la inteci6n de 'conocer mu 
chas asignaturas' y el escaso dominio de una sola área, en la que 
se conjuguen arrn6nicarnente teoría y pr&ctica. En el caso del -
lrea.de Didáctica y Organizaci6n ( la mis elevada, de acuerdo a -
la opini6n de los egresados), se manifiesta la 'inconformidad' · 
de haber tenido 'cxc~so' de teoría y escasa pr&ctica, de las ma-
terias que conformaban dicha Arca. Pero es visible que, si no hu 
biese sido por esa situación, no hubieran podido realizar una -~ 
práctica adecuada ya en el campo laboral. Y, sobre todo, siendo -
que la mayoría (52%) se detlic6 a la docencia (25% no trabajaba),
campo en el que se pueden asumir dos posturas a saber : o, se r~
produce lo aprendido, continuando con los mismos esquemas y conte 
nido5 o, se trata de buscar otras alternatívas que propicien c.am'=' 
bias que repercutan en las nuevas generaciones4 Esto, se di6 - -
paulatinamente • al modificarse el curriculum por asignaturas por 
el de áreas. Y, una de las cuestiones que se percibe dentro de -
los alumnos - actualmente - , es, su inter~s hacia la Política · 
Educativa, al pretender indagar sobre temas como: El funcionamien 
to de la lnstituci6n; cuestiones ambientales que afectan la Ense7 
fianza-aprendizaje en el aula ; como és el currículum individual· 
del docente; cuales son las causas de la apatía del estudiante ; 
desde que nivel escolar se genera una confrontaci6il entre maestro 
alumno; los motivos por los que se genera ésto, etc., Estas in-
quietudes, por parte de los alumnos de los primeros semestres de
la carrerJ. dan pauta :-r inn?stigaciones más profundas y con 'cono 
cimiento de causa ', que le imprimen un sello peculiar; de serie":' 
dad. Considero que deberla de aprovecharse esta habilidad y entu 
siasmo de parte de los alumnos, para porporcionarlc datos que leS 
puedan ser Útiles y lograr avances significativos en el área de 
investigaci6n, a más, de que su formaci6n pcdag6gíca, se verá re
forzada y, podrán tener un panorama más amplio de los problemas · 
que afectan la vida profesional, como Pedagogos. 

Otra situación, que tendría que observarse con sumo cuidado
es, Ja formaci6n cultural del profesíonista. Son muchas las defi 
ciencias que se levantan ante sí} al tratar de hacer investigaciO 
nes ' novedosas 1 

• Y, un primer obstáculo es t esa seguridad 17 
en la que trata de enmarcarse la mayoría de las inv.estigaciones,
es decir, partimos de hechos •conocidos': de una hostoricidad; de 
antecedente~ que nos permitan continuar el camino ' sin cuestio-
nar', el por que nos remitimos a ellos~ por lo general -
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En nuestro caso, el haber planteado cierta contextualizaci6n 
acerca de la ENEP A1·ag6n, y la procedencia de su Plan de Estudios 
fué, por una parte; por el desconocimiento de nuestros compañeros 
de carrera de &stos datos, situación que me pareci6:pertinente se 
ñalar 1 pues ésta institución forma parte de la UNAM, pero tiene -= 
peculiaridades que la hacen distinta, a manera de ejemplo : los 
mesa-bancos de los alumnos : no están sujetos al piso; no hay pla 
taforma para el profesor¡ se puede platicar con diversas autoridi 
des - en sus privados o, cubículos ) sin hacer 1 antesala 1 ( esto':"' 
se realiza desde el inicio y continua vigente ) ; existe plena 
disposición a resolver los problemas de manera individual y dili
gente por parte de estos funcionarios. 

Por otro lado, y a6n cuando tratamos de evadirlo : siempre -
caemos en un 'circulo vicioso 1 d6nde, desp6es de alejarnos del 
problema y tratar de darle diferente enfoque, no alcanzamos ha 
realizar la 'ruptura' de car,ctcr epistémico, pues estamos inmer
sos en una ideología que ' pregona por el cambio. la transforma-
ci6n )' modernización Jel Sistema Educativo" , pero que, en la -
realidad, sigue conservando - en muchos aspectos - el 'idealismo 1 

de varias J~cadas atr6s, y, que es tan supe1·ior a la lucha indivi 
Jual que ' nos envuelve ' y nos ubica de nuevo en un campo dondeT 
ni los alumnos - en la mayoría de los casos - asumen una postura
.:omo ' posibles profe~ionista5 innovadores ' que inicien como 
alumnos responsables, cumplidos, comprometidos consigo mismos - -
primero que nada -, con ese tiempo que invierten en el aula y fue 
ra de ella y, que muchas veces 11 se va al infinito'' .•• y, que 7 
los maestros - por m6Itiples problema~ -, pero sobretodo por fal
ta de vocaci6n, les da lo mismo: repetir esquemas estereotipados, 
contenidos añejados, etc,, que ... realizar las investigaciones -
necesarias para acercarse mis al grupo, conocer sus motiviaciones, 
habilidad~s, etc. 

Sin pretender caer en el idealismo (que tanto he criticado), 
considero que, ~i el profesor tiene un 'ayudante' , pueden entre
ambos realizar una tarea envidiable: aprovechar la cxperiencia
del maestro y emplear el Ímpetu del ayudante ( por ser de reciln 
egreso), así se podría conjugar Jos po~turas un tanto antag6nicas 
tal ve: sólo en aparienciJ -, p 0 r un lado, la visi6n de quibn ha
ejercido por ciertc tiempo el magisterio )' que le dá bases sufi-
cientes para conocer los problemas c¡ue se pueden presentar y, por 
otro laJo, el implemento de ciertas 't6cnicas' que sean necesa
rias para una ma)·or convivencia dentro del sal6n de clases, de 
acuerdo a lo ' percibido ' por el estudiante, que funge como 
'ayudante de profesor'. 
Así como ~l dialo~~r r~srecto a los contenidos que s~ mancjarAn 
dentro del ct1rso. Esto claro, sería cuesti6n de un profundo di&
logo entre ambos, para definir el papel del profesor y el del 
ayudante, así como las funcionesque realizarán cada uno y por se
parado, para darle un nuevo tratamiento a los problemas educacio
nal es. 
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Esta perspectiva no esta exenta de errare~, pero al menos 
permite

11
un enfoque ~ás ~ m~nos e~l,ctivo y, co:o Jic~ el re 

fran ..• dos personas p1ensan meJor que una .... 

Una de las posturas más insistentes de nuestra µarte, ha 
sido el estar en contra de ese llnmado 1 perfeccioni~mo' en el 

que solemos caer' Por una simple y sencilla ra:6n: como ~er hu 
mano: 'necesitamos de personas, medio ambiente y otros factorci 
m's 'para tratar de llegar a una auto5Uficiencia que dista de -
ser catalogada como 1pcrfccci6n 1 , ya q11e no se puede pedir una 
.cualidad que no existe en el ser humano, que. po1· naturalc:a 
-nose puede llegar n la excelencia, es deci1·, su autosuficicn -
cia la logra a trav6s de nuchos afias, y, esfuerzo y circunstan
cias muy especiales que fa.\·ore:.can su desarrollo, e~e proceso i 
ninterrumpido que le permite reali:ar diversas tareas y poder 7 
estar satisfecho consigo raismo, pero, corao dccíamo~ ante~, 6sto 
dista mucho de ser considerado 'perfecto'. De ahf que reitere -
mi postura en cuanto al concepto del hombre como ser evoluciona 
do que se ha preocupaJo por su pasado1 presente y futuro: que ~ 
es capa: de cntender~c empleando varios idiomas; p3T3 qui6n no 
son obstáculo lns distancias geogr6ficas, pues a través de los 
medios de comunicnci6n puede estar inforrna<lo <le lo que sucede -
en otras latitudcg 1 casi en el mismo momento en que ~stas su -
ceden, Y, no deshecha los datos recabados de su historia, sino 
que trata de aprovecharlos para su beneficio en el futuro, hace 
replanteamientos de los canóncs establecidos, aún cuando esto -
le cause incertidumbre, por no saber hacia donde le ha do condu 
cir Esto, pero, 6se momento creativo que implica una ruptura 7 
con muchos mitos~ trae aparejada una cierta satisfacción: acep
tar solo aquello de lo que uno est5 convencido; no por imposi -
ci6n, ni por constumbrc: s¿lo por convicci6n. 

Aunque no fue motivo de la presente investigaci6n ahondar
sobre el rubro "Satisfacción Personal" -que solo :=.e anuncia en -
los cuestionarios·, me pareci6 intcrc5antc 5efialar algunas carac 
terísticas 'deseables' del Pedagogo· de acuerdo con la oplni6n = 
de los egresados·, (Cuadro Ko. ~l. donde se plasman uno serie de 
peculiaridaJes y conocimientos que 'debe poseer' este profcsio -
nista, cuyo enfoque -en general- se Jirigc h:itia la docencia, 
tal vez por el alto porcentaje que labora en ése fimb1to, como }'a 
se mcncion6. Aunque podria tarnbi6n indagar~t:" que tipo de 'cuali
dades' (-) deberia poseer el alumno que ingresa a la Licenciatu
ra que Pedagogía, para que sea compatible a ~u personalidad, ha
bilidades e intereses personales y, n0 se torne ~a lo largo de 4 
años- una profcsi6n que solo se 11 eligió al a~ar", repercutiendo
ello en el ulterior desempefio de su quehacer profesioníll. 

(-) Cualidades, es empleado aquí, en el sentido amplio, que> es -
manejado por Bardien como 11 hábitos". 
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Respecto a lo que denominamos aquí ''Situaci6n Laboral''• --
podrían retomarse aspectos importantes, como lo es el hecho de -
dedicarse la gran mayoría (en ése periodo) a la docencia, siendo 
que el Pedagogo tiene un campo de acción bastante amplio pero ..• 
esto daría origen a otra investigaci6n, aqui, solamente lo sena
lamos, por parecernos interesante de abordar posteriormente, por 
alguien que le interese el tema. 
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P R O P U E S T A 

Si el Pedagogo está capacitado para conocer lo referente a 
problemas educativos, tendría que haber un profesional •pedago
go- en cada instituci6n educativa, formando parte del cuerpo di 
rectivo en cada una de las empresas donde se requiera su preseñ 
cía. Siendo de suma importancia, para evitar -en lo posibie- 7 
problemas derivados de una escasa inforraaci6n educativa. Como -
sus actividades pueden generarse desde el ámbito escol~T y ex • 
traescolar, puede ubicarse dentro de un" instituci6r., empresa -
compañía, etc, o fuera de ella, en los espacios recreativos, de 
cultura (museos), de alfabetizaci6n, educaci6n sexual, educa • 
ci6n especial etc, acorde a su especialidad, experiencia, inte
r6s, vocaci6n y conveniencia personal. 

Esto generaría fuentes de trabajo acordes a sus estudios y 
proporcionaría posibilidades de innovaciones respecto a su que
hacer, desde un emfoque real. 

Como ya señalamos, esto tendría que generarse desde un en
foque jurídico-pol!tico-ideol6gico, donde se conozcan las fun -
cienes del Licenciado en Pedagogía, reconociendo la importancia 
de éste profesionista en el desarrollo educativo del país. 

La manera de generar esta modificaci6n estructural seria -
por medio de una REFOR'IA al artículo 3o. Constitucional, donde 
se ORDENE que, desde e~ inicio de su escolaridad en pre-prima-
ria, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, pos-grado 
debe existir por lo menos un Pedagogo~ como especialista y t~~ 
nico que es -, que realice labores propias de su profesión. Lo 
mismo que en las empresas, sea requerido por las Unidades Orga
nizacionales en sus diversas áreas : Recursos Humanos, Capacita 
ción y Adiestramiento, Departamento de Personal, área de Educ~7 
ci6n Especial, Educación para la Salud, etc. Lo mismo que en r 
la denominada educación informal, por la influencia directa que 
tiene en la conformaci6n de una cultura general del individuo. 

Pues existiendo tantos problemas sociales que se originan 
por una falta de orientaci6n de personas versadas en asuntos -
educativos, se considera NECESARIO este enfoque jurldico, que -
contemple las circunstancias actuales y los requerimientos REA
LES de una sociedad en constante evoluci6n. Donde el PedaRogo 
sur!!c como fij!Ura auxiliar y preliminar para contrarrestar -
- dentro de los limites, como ser humano que es-, los ~randes 
males sociales ~ducativos que a todos ataften. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA 

~!AESTRIA EN PEDAGOGIA 

( 1957 ) 

l.· CANPO OCUPACIONAL. 

La enseñanza de la ciencia de la educaci6n. 
Orientador pcdag6gico. 
Psicotécnico. 
Consejero escolar. 

JI.· LINEAMIENTOS GENERALES. 

So organizada en a~os lectivos. 
· S6lo se podrá cursar 6 materias por semestre 
· Cada materia aprobada significa un crédito. 

7Z 



III, -

PLANES DE ESTUDIO 

AS! GNATURAS. 

Teoría pedag6gica. 
Historia Genera de la pedagogía 
Conocimiento de la infancia y 
de la adolescencia. 
Fundamentos bi6logicos y psicol6gicos 
de la pedagogía. 
Historia de la educaci6n en M6xico. 

T6cnicas de investigaci6n pedag6gica. 
Pedagogía comparada 
Antropometría pedag6gica. 
Psicopatología del adolescente. 
Organizaci6n escolar. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA 

MAESTRIA EN PEDAGOGIA. 
( 1957 ) 

A).- MATERIAS OBLIGATORIAS. 

l.- Teoría Pedag6gica. 
2.- Historia General de la Pedagogía. 
3.- Historia de la Educaci6n en M~xico 
4.- Conocimiento de la Infancia. 
5.- Conocimiento de la Adolescencia. 
6.- Fundamentos Biol6gicos de la 

Pedagogía. 
7.- Fundamentos Sociol6gicos de la 

Pedagogía. 
8.- Filosofía de la Educaci6n. 

B).- MATERIAS OPTATIVAS ( 6) 

l.- Didáctica. 
2.- Organizaci6n Escolar 
3.- Psicotécnica Pedagbgica. 
4.- Psicopatología de la Adolescencia. 
s.- Antropometría Pedag6gica. 
6.- Pedag6gica Comparada 
7.- Técnica de Investigaci6n Pedag6gica. 
s.- Orientaci6n Vocacional y Profesional 
9.- Filosofía de la Educaci6n. 
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C) • - MATERIAS SERIADAS. 

Teoría Pedag6gica. 
- Historia General de la Pedagogía. 
- Fundamentos Biol6gicos de la 

Pedagogía. 
Conocimiento de la Infancia. 

- Conocimiento de la Adolescencia. 
- Psicopatología del Adolescente. 
- Historia de la Educaci6n en México. 
- Pedagogía Comparada. 
- Técnica de la Investigaci6n 

Pedag6gica. 
- Psicotécnica Pedag6gica. 
- Orientaci6n Vocacional. 



PLAN DE 
DE 

ESTUDIOS 
LA 

MAESTRIA EN PEDAGOGIA 
( 195 9 ) 

1.- CAMPO OCUPACIONAL 

Se adapta el mismo perfil que correspondía a 
Ja maestría. 

II. - LINEAMIENTOS GENERALES. 

- Duración 3 años. 
- Materias durarían 2 semestres. 

Las optativas podrían seleccionarse 
de cualquiera de las carreras de la 
facultad. 
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ANEXO 2 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA 
EN PEDAGOGIA ( 1957 ) 



PRIMER AflO 

SEGUNDO AflO 

PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 
( 1959 ) 

Teoría Pedag6gica. 
Historia General de la Pedagogía 
Fundamentos Biol6gicos de la Pedagogía 
Conocimiento de la Infancia 
Corrientes de la Psicología Contemporánea 
Una Materia Optativa. 

Historia de la Educaci6n en México 
Didáctica General 
Fundamentos Sociol6gicos de la Educaci6n 
Conocimiento de la Adolescencia 
Psicotécnica Pedag6gica 
Una Materia Optativa. 
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TERCER ANO 

Organizaci6n Escolar 
Pedagogía Comparada 
Filosofía de la Educaci6n. 
Psicopatología de la Adolescencia, 
Técnicas de Investigaci6n Pedag6gica. 
Orientaci6n Vocacional y Profesional. 
Una Materia Optativa. 
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PLAN DE ESTUD !OS 

DE LA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

( 1966 ) 

l, - FINALIDADES 

A) Primordiales 

1.- Contribuir a la formaci6n 
integral de la persona. 

z.- Formar al pedagogo gene 
ral como profesionista 

3.- Formar al especialista de 
la pedagogía, lo mismo 
para la docencia que para 
la t6cnica y la adminis -
traci6n de la educaci6n. 

4.- Formar al investigador 
de la pedagogía 
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Al\EXO 3 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICE!\CIATURA 

EN PEDAGOGIA ( 1966 ) 



B) Secundarias 

1.- Contribuir a la formaci6n 
pedag6gica de los maes 
tres de las diferentes ei 
pecialistas de la ense 
ñanza media y superior. 

2.- Colaborar con la Universi 
dad en el estudio y reso
luci6n de las consultas -

que el Estado y las dive!. 
sas in~tituciones se le -
formulen 

l l. - ASPECTOS BAS 1 COS. 

Para cumplir con estas finalidades se ha tomado los -
siguientes aspectos: 

1.- Conocimientos acerca Jel educando. 
2. - Conocimientos te6ricos. 
3.- Conocimientos técnicos. 
4. - Conocimientos históricos. 

so 



III .- LINEAMIENTOS GENERALES. 

1.- La licenciatura constará de 
50 créditos. 

2.- Se cursará en 4 años. 

3.- Con;tará de 4 especialidades 

a) Psicopedagog(a. 
b) Sociopedagog(a. 
c) Didáctica r Organizaci6n 

escolar. 
d) Teoría e historia de la 

educación. 

4.- Primer año común a todas las 
especialidades 

IV. - PLAN DE ESTUDIOS. 

A. - MATERIAS CO~iUNES. 

PRIMER MO 

l. - Antropología Filos6fica. 
z. - Conocimiento de la Infancia. 
3. - Teoría Pedag6gica. 
4. - Psicología de la Educaci6n. 
5. - Sociología de la Educaci6n 
6. - Iniciación a la Investigaci6n Pedag6gica 
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SEGUXDO ASO 

l.- Conocimiento de la Adolescencia. 
2.- Didáctica General. 
3.- Psicot¿cnica Pedag6gica. 

TERCER ASO 

1.- Organi:aci6n Educativa 
?.- Orienta:!6n Educativa, focacional. 

y Profesional (1) 

3.· Historia General de la Educaci6n. 

CUARTO A~O 

l.· Filosofla de lo Educaci6n. 
JA.· Leglslacj6n ~ducativa ~exicana. 
ZB.- ttica Profesional (en el !do. oemestr0) 
i.- Historia General de la Educaci6n. 
4.· Historia de la Educaci6n en Nlxico 

SEGu:;oo A'.\O 

s .• ESPECIALIDADES orc101;ALES 

PSICOPEDAGOG!A 

l.- Práctica Je la lnvestigaci6n Psicopedag6gica. 
2. - EHadística ,\plicada a la Educaci6n, 
3.- Psicología del Aprendi:aje~ 



TERCER AAO 

4.- Psicopatología del Escolar. 
5.- Psicología Contemporánea (genéüca, dinámica 

y diferencial). 
6.- Laboratorio de Psicopedagogía. 

CUARTO ASO 

7.- Sistemas de Educaci6n Especial. 
8,- Mhodos de Direcci6n )' Ajuste del Aprendi:ajc. 
9. - Orientación Educativa, Vocac~_on~l :r~ pr'ofC's i.o -

nal. (IIJ 

SOCIOPEDAGOG !A 

SEGUNDO A~O 

1.- Práctica de la Investigaci6n Sociopedag6gica. 
2,- Estadística Aplicada a la educación. 

3A.- Psicología Social. 
3B.- Teoría y Práctica de las Relaciones Humanas. 

TERCER MO 

4.- Mejoramiento de la Comunidad. 
SA.- Sistema Educativo Nacional 
SB.- Organismos Nacionales e Internacionales 

de Educaci6n. 
6.- Auxiliares de la Comunicaci6n. 
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SOCIOPEDAGOG!A 

ShGUNDO A~O 

1.- Práctica de la Investigaci6n Sociopedagógica. 
2.- Estadística Aplicada a la Educaci6n. 

3A.- Psicología Social. 
3B.- Teor[a y Práctica de las Relaciones Humanas. 

TERCER A.~0 

~.- Mejoramiento de la Comunidad, 
SA.- Sistema Educativo ~acional. 
5B.- Organismos Xacionales e Internacionales 

de Educación. 
6.- Auxiliares de la Comunicaci6n. 

CUARTO AllO 

7.- Técnica de la Educación Extraescolar. 
SA.- Problemas Educativos de América Latina. 
SB.- Economía de la Educación. 
9A.- E\'aluaci6n de Acciones r Programas Educativos. 
9B.- Planeaci6n Educativa. 
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TEORIA E HISTORIA 
DE LA EDUCACION 

SEGUNDO ANO 

l.- Historiografía General (enfoque pedag6gico) 
2. - Historia de Ja Filosofía. 

3A. - Axiología. 
3B.- Epistemología de la EJucaci6n. 

TERCER Af;O 

4. - Pedagogía Campa rada. 
SA.- Sistema Educativo Nacional. 
SB.- Organismo Nacionales e Internacionales 

de Educación. 
6.- Textos Clásicos de la Pedagogía. 

CUARTO AAO 

7.- Problemas Contemporáneos de la Pedagogía. 
8.- Historia de la Educaci6n Latinoamericana. 
9.- Pr&ctica de la Investigación Pedagógica, 

Bibliográfica y Documental. 
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DIDACTICA Y ORGANIZACION 
ESCOLAR 

SEGUNDO A~O 

l.- Laboratorio de Didáctica. 
2.- Estadística Aplicada a la Educaci6n. 
3.- Psicología del Aprendizaje. 

TERCER ASO 

~.- Pedagogía Comparada. 
5A.- Sistema Educativo ~acional. 
SB.- Organismos Nacionales e 

Internacionales de Educaci6n. 
6.- Auxiliares de la Comunicaci6n. 

CUARTO ASO 

7.- Teoría y Práctica de la Direcci6n 
y supcrvisi6n Escolares. 

8.- ~létodos Je Direcoi6n y Ajuste 
del Aprendizaje. 

9A.- Evaluaci6n de Acciones y 
Programas Educativos. 

9B.- Planeaci6n Educativa. 
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PLA.X DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

ENEP-ARAGON 
( 1976 ) 

l.- Qué es y qué hace. 

Es un profesionista que se dedica a: 

- Planear sistemas y procedimientos educativos 
acordes a las necesidades de la sociedad. 

Organizar el funcionamiento de Instituciones 
educativas de cualquier nivel, 

- Administrar los recursos materiales y huma -
nos de los centros escolares de los diversos 
niveles. 

La docencia de la teoría, métodos técnicos de 
la educaci6n y disciplinas afines. 

La investigaci6n de los fen6menos que ínter -
vienen en la educaci6n. 
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A N E X O 4 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICE~CIATURA EN PEDAGOG!A 
ENEP-ARAGON 

(197 6 ) 



II, - OBJETIVOS, 

- Contribuir a la formaci6n integral de la persona 

Formar científicamente a los profesores en e>ta 
disciplina, 

- Contribuir a la formaci6n pedag6gica de los 
profesores de las diferentes disciplinas que se 
imparten en la enseñanza media y superior. 

Colaborar con la Universidad en el estudio y re
soluci6n de las consultas que sobre educ3ción se 
formulen, en el Estado u otras Instituciones. 

SS 



PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER ANO 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

ENEP-ARAGON 
( 1976 ) 

Antopología Fiios6fica. 
Conocimiento de la Infancia. 
Iniciaci6n a la Invcstigaci6n Pedagógica. 
Psicología de la Educaci6n. 
Sociología de la Educación. 
Teoría Pedagógica. 

SEGUNDO AAO 

Auxiliares de la Comunicación. 
Conocimiento de la Adolescencia. 
Didáctica General. 
Estadística Aplicada a la Educaci6n. 
Prácticas Escolares. 
Psicotécnica Pedag6gica. 
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TERCER ARO. 

Desarrollo de la Comunidad. 
Orientaci6n Educativa, Vocacional y Profesional. 
Organizaci6n Educativa en México. 
Prácticas Escolares. 
Teoría y Práctica de la Investigaci6n Sociopedag6gica. 
Pedagogía Experimental. 

CUARTO ARO. 

Filosofía de la Educaci6n. 
Sistemas de Educaci6n Especial. 
Didáctica y Práctica de la Especialidad. 
Economía de la Educaci6n. 
Legislaci6n Educutiva Mexicana. 
Técnicas de Educaci6n Extraescolar. 
Taller ne Comunicaci6n Educativa. 
(Radio, Fotografía y Televisisi6n). 



NIVEL: 
TOTAL DE CREDITOS: 

OBLIGATORIOS: 
OPTATIVAS: 

MATERIAS: 
SE)iESTRES LECTIVOS: 

PLAN DE ESTUDIOS 
VIGENTE: 

PEDAGOGIA 

Licenciatura 
z.¡.¡ 

168 
76 

58 

s 

1982 
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La Licenciatura persigue las siguientes finalidades: Pla 
near sistemas u procedimientos educativos acordes a las necesida 
des de la sociedad y su desarrollo; Organizar el funcionamiento
de las Instituciones Educativas de cualquier nivel; administrar 
los recursos materiales y humanos de los centros escolares de 
diversos niveles; superar y/o evaluar el rendimiento obtenido de 
la teoría, m6todos, t&cnicas de la educaci6n r disciplina afines 
y la investigaci6n de los fen6menos que intervienen en el proce
so complejo de la educaci6n. 

II.- OBJETIVOS 

1.- Contribuir a la formaci6n integral de la perso
na. 

z.- Formar científicamente a los profesores en esta 
disciplina. 

3.- Contribuir a la formaci6n pedag6gica de los pro 
fesores de las diferentes disciplinas que impar 
ten en la enseñanza media superior. -

4.- Colaborar con la Universidad en el estudio y re 
soluci6n de las consultas que sobre educaci6n 7 
le formule el Estado u otras Instituciones 



A:\EXO 5 

PLAN DE ESTUDIOS EN LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 
ENEP·ARAGON 

( 1976 ) 

(VIGENTE) 



III.- PERFIL DEL PROFESIONAL 
EN PEDAGOGIA 
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El profesional en Pedagogía estará capacitado para planear, 
programar, supervisar y controlar las actividades de formaci6n -
pedag6gica. 

IV. - CAMPO DE TRABAJO 

El profegionaI en Pedagogía podrá desarrollar las siguien -
tes actividades: Elaboraci6n de Planes y programas de estudio, 
investigaci6n y elaboraci6n de técnicas de enseñanza, disefio y 
realizaci6n de planes pedag6gicos de formaci6n y capacitaci6n de 
personal académico ••• etc. Su campo de desarrollo puede abarcar 
tantp instituciones pÓblicas o privadas que directa o indirecta
mente tengan relaci6n con la educaci6n, como instituciones de en 
señanza media superior, clínicas de conducta, centros de planea-=
ci6n educativa, o bien centros de formaci6n de personal especia
lizado. 

CLAVE 

1001 
10U2 
10U3 
1004 
1005 
1006 

\". - ~IATERIAS OBLIGATORIAS 

PRIMER SE.\IESTRE CREDITOS 

ANTROPOLOGIA F!LOSIFICA 4 
CONOC. DE LA INFANCIA 1 4 
rn1c. A LA INVEST. PEDAG. (!) 6 
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 1 4 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION l. 4 
TEORIA PEDAGOG!CA I 4 

TOTAL 26 



CLAVE 

0014 
0082 
0466 
0765 
0973 
0986 

~ 

0040 
0079 
0160 
0196 
0420 
07 41 
0773 

~ 

0041 
0080 
0161 
0197 
0421 
0742 
0774 

SEGU!\DO SEMESTRE ~ 

ANTROPOLOGIA FILOSOFJCA ll 4 
CONOC. DE LA INFANCIA ll 4 
!NJC. A LA llll'EST. PEDAGOG!CA ll 6 
PS!COLOG!A DE LA EDUCAC!O~ JI 4 
SOC!OLOG!A DE LA EDUCACION 11 4 
TEOR!A PEDAGOGICA II 4 

TERCER SEMESTRE 

AUXIL. DE LA COMUXIC. 
CONOC. DE LA ADOl.ESC. 
DJDACTJCA GENERAL l 
EST. APLIC. A LA EDUC. l 
HIST. GRA. DE LA EDUC. l 
PRACT. ESCOLARES l·l 
PS!COTECN!CA PEDAGOGICA l 

CUARTO SEMESTRE 

AUXIL. DE LA COMIJC. 11 
CONOC. DE LA ADOLEC. JI 
DJDACTJCA GENERAL JI 
EST. APLJC. A LA EDUC. !I 
HIST. GRAL. DE LA EDUC. II 
PRACTICAS ESCOLARES l·Z 
PSICOTECNICA PEDAGOC!A IJ 

TOTAL 26 

CREDJTOS 

4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 

TOTAL 30 

CREDITCl 

4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 

TOTAL 30 
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CLAVE QUINTO SEMESTRE CREDITO 

0352 HIST. DE LA EDUC. EN MEX. 
0699 ORGANIZACION EDUC. I 
0705 ORIENT. EDUC. VOC. Y PROF. 
0743 PRACTICAS ESCOLARES II-1 

TOTAL 16 

CLAVE SEXTO SEMESTRE ~ 

0353 HIST, DE LA EDUC. EN MEX. II 
0700 ORGANIZACION EDUCATIVA II 
0706 ORIENT. EDUC. VOC. Y PROF. !I 
0744 PRACTICAS ESCOLARES II-2 

TOTAL 16 

~ SEPTIMO SEMESTRE CREDITOS 

0162 DIDAC. Y PRAC. DE LA ESPEC. I 
0220 FILDSOFIA DE LA EDUC. I 
0574 LEGISLACION EDUC. MEXICANA 

TOTAL 12 

CLAVE OCTAVO SEMESTRE CREDITOS 

0163 DIDAC. Y PRAC, DE LA ESP. II 
0204 ETICA PROFESIONAL DEL MAGISTERIO 
0221 FILDSOFIA DE LA EDUCACION II 

TOTAL 12 
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VI. - ASIGNATURAS POTATIVAS 

So. SEMESTRE 

~ ~ ~ 

0562 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA I (COORD. DE GRUPOS DE 
APOYO AL APRENDIZA_ 
JE) 

2"56Z LAB. DE PSICOPEDAGOGIA (EDUCACION SEXUAL) 
2564 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA (PROBLEMAS DEL LEN--

GUAJE) 
2566 LAll. DE PS!COPEDAGOGIA (PSIC. GENETICA Y -

EDUC.) 
2605 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA I (DETEC. Y DIAG. DE 

PROBLEMAS DE APRENU.) 
2607 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA I (PSICOANAL!SIS Y 

EDUC.) 4 
0762 PSICOLOGIA CONTENPORANEA I 4 
0768 PSICOLOGIA DEL APREND. Y LA NOTIVACION 6 
0771 PSICOLOGIA SOCIAL 8 
0761 PSICOFISIOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION 6 
0988 TEORIA Y PRACT. DE LA INVEST. SOCJOPEDAGOGICA 8 
OH3 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD I 4 
2987 ·Pt:DAGOGJA EXPERIMENTAL l 4 
0558 LABORATORIO DE DIDACTICA J 8 
0714 PEOAGOGIA COMPARADA I 4 
1571 PEDAGOGIA CONTEMPORANEA I 4 
0968 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 4 
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60. SEMESTRE 

CLAVE ~ CREDITOS 

0563 LABORATORIO DE PSICOPEDAGOGIA II (COORDINA-
CION DE GRUPOS DE APOYO AL APRENDIZAJE) II. 

2563 LABORATORIO DE PSICOPEDAGOGIA II (EDUCACION 
SEXUAL) II 

2565 LAB; DE PSICOPEDAGOGIA II (PROBLEMAS DEL -
LENGUAJE). 

2567 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA II (PSICOLOGIA GENE-
TICA Y EDUCACIOON) 

2606 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA II (DETECCION Y DIAG-
NOSTICO DE PROBLE 
MAS DE APREND.) -

2608 LAB. DE PSICOPEDAGOGIA (PSICOANALISIS Y -
EDUC.) 4 

0763 PSICOLOGIA CONTEMPORANIA II 4 
0995 TEORIA Y PRACTICA DE LAS RELACIONES HUMANAS 8 
0772 PSIPATOLOGIA DEL ESCOLAR 6 
0144 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD I I 4 
0989 TEORIA Y PRACT. DE LA INVEST. SOCIOPEDAGOGIA II 8 
2988 PEDAGOGIA EXPERIMENTAL II 4 
0559 LABORATORIO DE DIDACTICA II 8 
0715 PEDAGOGIA COMPARADA I I 4 
1572 PEDAGOGIA C01'TEMPORANIA II 4 
0698 ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

DE EDUCACION 



g; 

7o. SEMESTRE 

~ MATERIA QiliQlIQi 

1569 TALLER DE COMUNICACION EDUCATIVA (TV, EDUCATIVA) 
1573 TALLER DE INYESTIGACION PEDAGOGICA I 
1577 TALLER DE DIDACTICA I (ELABORACION DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL) 
2568 TALLER DE DIDACTICA (EDUCACION DE ADULTOS) 
2570 TALLER DE DIDACTICA (METODOLOGIA DE LA LECTOES 

CRITURA) 
2572 TALLER DE DIDACTICA (CIBERNETICA PEDAGOGICA I) 
2610 TALLER DE DIDACTICA (ELAB. DE PROGRA-"t~S PARA SU· 

JETOS CON PROBLE~L\S DE 
APRENDIZAJE) 

2612 TALLER DE DIDCTICA (HISTORIA DE DIDACTICA I) 
2614 TALLER DE DIDACTICA (ANALISIS DE CONTENIDOS I) 
2616 TALLER DE DIDACTICA (DIDACTICA LABORAL !) 
2618 TALLER DE DIDACTICA (PROBLEMAS DE LA DOCENCIA I) 
1579 TALLER DE ORIENTACION EDUCATIVA I 
0707 ORIENTAC!ON EDUCATIVA, VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

I I· l B 
0969 SISTENAS DE EDUCACION ESPECIAL I 6 
0169 ECONOMIA DE LA EDUCAC ro:; 4 
0974 TECNICAS DE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 4 
1567 TALLER DE ORGANIZACION EDuCATIVA l 4 
0207 EVALUAC!ON DE ACCIONES Y PROGRAfL\S EDUCATIVOS 6 
0993 TEORIA Y PRACT. DE LA DIRECC. Y SUPERVISION 

ESCOLAR I 
1575 SEMINARIO DE LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION I 



So. SEMESTRE 

1570 TALLER DE COMUNICACION EDUCATIVA II (TV. EDUC.) 
1574 TALLER DE INVEST. PEDAGOGICA II 
1578 TALLER DE DIDACTICA (ELAB. DE MAT. AUDIOVISUAL· 

II) 
2569 TALLER DE DIDACTICA (ELAB. DE ADULTOS) 
2671 TALLER DE DIDACT!CA (METODOLOGIA DE LA LECTO·ES 

CRITURA -
2573 TALLER DE DIDACTICA (CIBERNETICA PEDAGOGICA II) 
2611 TALLER DE DIDACTICA (ELAB. DE PROG. PARA SUJE 

TOS CON PROBLEMAS DE APREN 
DIZAJE -

2613 TALLER DE DIDACTICA (HIST. DE LA DIDACTICA II) 
2615 TALLER DE DIDACTICA (ANALISIS DE CONTENIDOS) 
2617 TALLER DE DIDACTICA (DIDACTICA LABORAL II) 
2619 TALLER DE DIDACTICA (PROBLEMATICA DE LA DOCEN · 

CIA II) 
1580 TALLER DE ORIENTACION EDUCATIVA II 
0708 ORIENT. EDUCATIVA VOC. Y PROF. II-2 
0970 SISTEMAS DE EDUC. ESPECIAL ll 
0755 PROBLE!IAS DE EDUC. DE AMERICA LATINA 
0975 TECNICAS DE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR II 
1568 TALLER DE ORGANIZACION EDUCATIVA II 
0719 PLANEACION EDUCATIVA 
0994 TEORIA Y PRACT. DE LA DIRECC. Y SUPERV.ESCOLAR 

II 
1576 SEMINARIO DE LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION II 
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Haciendo un breve recorrido respecto a los proyectos de in
vestigación que se han realizado en este plantel, nos percatamos 
que existe un marcado interés por parte de los alumnos, los ma -
estros y las autoridades en cuanto a las posibles modificaciones 
del currículum se refiere. Tratando de encontrar las posibles -
carancias para solucionarlas, proponiendo diferentes v!as para -
ello. 

Las indagaciones que se han realizado han dado origen a di
versos proyectos en los que destacan: 

1).- El currículum de Pedagogía: un estudio exploratorio 
desde la perspectiva estundiantil, Cuya finalidad era 
la detección de algunos problemas existentes en el cu
rrículum vigente de la carrera. Este Proyecto se gesta 
en junio de 198Z. 

De acuerdo a los resultados de este estudio se mencio
na que: 

a).- Deficiente en la formación conceptual del Pedagogo. 
b).- Excesiva desestructuraci6n de las asignaturas que for

man el plan de estudios y falta de ejes conceptuales. 
c).- Deficiente formación teórica-instrumental que habilite 

un buen dcse¡;¡peño profesional. 

Para lo cual se constituye posteriormente un proyecto 
general. 

Z).- Proyecto general tendiente a la construcción que un ' 
marco teórico para la restructuraci6n del currículum 
de Pedagogía de la ENEP-ARAGON 



A N E X O 6 

PROYECTOS DE LA INVESTIGAC!ON DE LA 
ENEP -ARAGON 
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FINALIDAD. La conformacicin de un marco de referencia para el 
análisis del campo profesional. 

Con los resultados de este marco de referencia se preten 
día identificar las prácticas profesionales del Pedagogo, su7 
objetivo, funci6n, nivel te6rico y técnico con que se reali·
zan y el espacio social al cual están dirigidas así como su -
relevancia. 

Se manejan como categorías comunes en los distintos pro
yectos: 

a).- Práctica Profesional. 

b). - Profesi6n. 

e).- Formaci6n Social Mexicana. 

d).- Proyecto Socio-Educativo. (94). 

3). - Desarrollo, contingencias r estado de avance de los
diferentes proyectos de Investigaci6n Currícular en· 
la carrera de Pedagogía de la ENEP·ARAGON. 

Bajo el sustento de un Proyecto Eocio·Educativo, se origi 
na la presente invcstigaci6n. Tratando de profundizar el mane7 
jo de los conceptos iniciales, reestructurando y ampliando con 
tenidos, métodos. técnicas, et~., hasta llegar a manejar los e 
lementos básicos para proponer una reconceptualizaci6n de la 7 
noci6n: Evaluaci6n curricular. 

Estos trabajos son una muestra de lo que es el fen6meno -
de la Evaluaci6n Curricular en la realidad educativa concreta. 

(94) Cfr. LARA LOPEZ, Ana Laura, ob.cit. 
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Constituye un aporte te6rico-práctico concreto para la 
construcci6n de la Teoría Curricular en M~xico. 

4),- Las actividades profesionales que son demandadas 
por el Aparato Productivo y el Sector Público Pro-
ductivo como instancias que demandan la acci6n pro
fesional del Pedagogo, 

OBJETIVO: Analizar el Campo Profesional del egresado de
Pedagogía, 

Este proyecto qued6 inconcluso por haberse desintegrado
el equipo de trabajo, desconociéndose los resultados del mis
mo. 

5).- Desarrollo hist6rico de la carrera de Pedagogía en
México. 

FINALIDAD: Indagar sobre el Campo Científico-Técnico, a
través del estudio de la evoluci6n hist6rica
del campo disciplinario de la Pedagogía, 

E3ta investigaci6n conform6 un primer documento-borrador 
constituído en agosto de 1987, en el que se contempla el desa 
rrollo hist6rico de temas como: Objetivos de Trabajo, La Uni"=" 
versidad Medieval y La Universidad de Salamanca, El Humanismo 
Pedag6gico, La Real y Pontificia Universidad de México, etc.
(95). 

6),- Estudio Comparativo de los diferentes planes de es
tudio de la Carrera de Pedagogía. 
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PRETENSION: Llevar a efecto una comparaci6n entre la estructu 
raci6n formal y el contenido que presentü.n los dI 
ferentes planes de estudio para la carrera de Li
cenciado en Pedagogía en las diferentes Universi
dades de la zona Metropolitana. 

RESULTADO: No existe un registro del proyecto de manera ofi
cial. Así que, no se tienen resultados de este es 
tudio. -

7).- La formaci6n que posibilita el Currículum de Pedago 
gía desde la perspectiva de sus egresados. -

FINALIDAD: Indagar la relaci6n existente entre la formaci6n
propiciada por el Currículum de Pedagogía de la -
ENEP-ARAGON )' cada una de las prácticas Sociales
de la profesi6n que están realizando los egresa-
dos. 

RESULTADO: El Pedagogo que promueve el Currículum de la 
ENEP-ARAGON, se caracteriza por ser un maestro 
Teórico de la Educación v desvinculado de una 
práctica educativa concr~ta. (96). 

(96). Carrillo Avelar, Antonio, ob.cit. 



PRHIER CUESTIONARIO 

1.- Desde su punto de vista ¿que entiende por Pedagogía? sin 
incluir el término educaci6n. 

1.- Estudio de la formaci6n integral del individuo 
2.- Estudio del proceso enseñanza-aprendizaje 
3.- Estudio de la conducta humana 
4.- Estudio de la apropiaci6n de conocimiento 
5,- Estudio de la educaci6n 
6.- Otros 
7.- No contest6 

2.- Desde su punto de vista ¿qué entiende por Pedagogía? sin 
incluir el término educaci6n (consideración de la peda -
gogfa como ciencia o como disciplina no científica) 

1. - Es una ciencia 
2.- No es una cienc~a 
3.- Otros 
4.- No contestó 

3.- ¿Qué entiende por educaci6n? 

1.- La formaci6n integral del hombre 
2.- La transmisi6n de conocimientos 
3.- El proceso de transformación social 
4.- La modificaci6n de la conducta humana 
S.- El productor ideol6gico de las relaciones estructura 

les 
6,- Otros 
7.- No contesto 

4.- En su opini6n ¿qué características profesionales debe 
reunir un pedagogo 

1.- Debe ser reflexivo y analítico 
2.- Debe ser te6rico 
3.- Debe ser asistencial 
4.- Debe ser pr~ctico 
5.- Debe mostrar capacidades y actitudes integrales 
6. - Debe ser te6rico-prktico 
7.- Otros 
8, - No contest6 
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ANEXO 7 

PRIMER CUESTIONARIO 



S.· De las asignaturas cursadas durante la carrera ¿cuales
considera que le han proporcionado una mayor formaci6n 
académica? 

l.- Area didáctica y organizaci6n. 
1.- Teoría Pedag6gica. 
2.- Auxiliares de la Comunicaci6n. 
3.- Didáctica General. 
4.- Práctica Escolares. ,s.- Organizaci6n Educativa. 
6.- Didáctica y Práctica de la Especialidad. 
7.- Taller de Televisi6n. 
8,- Planeaci6n Educativa •• 

2.- Area Sociopedagogía. 
1.- Sociología de la Educaci6n. 
2.- Desarrollo de la Comunidad. 
3.- T6cnica de cducaci6n Extraescolar. 
4,- bconomía de la Educaci6n. 
S.- Legislaci6n Educativa. 

3.- Area de Psicopedagogía. 
1.- Psicología de Ja Educaci6n. 
2.- Conocimiento de la infancia. 
3.- Conocimiento de la Adolescencia. 
4.- Psicotécnica Pedag6gica. 
s.- Orientaci6n, Educativa Vocacional y Profesional 
6.- Psicología Contemporánea. 
7.- Sistemas de Educaci6n Especial. 

4.- Area de Investigaci6n. 

1.- Iniciaci6n a la investigaci6n Pedag6gica. 
z.- Estadística Aplicada a la Educaci6n. 
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3.- Teoría y Práctica de la Investigaci6n.Sociopeda 
g6gica. -

4.- Pedagogía Experimental. 
S.- Taller de Investigaci6n Pedag6gica. 

S.- Area Hist6rico-Filos6fico. 

1.- Antropología Filos6fico. 
2.- Historia General de Ja Educaci6n. 
3.- Historia de Ja Educaci6n en México. 
4.- Filosofía de la Educaci6n. 
S.- Otras. 
6.- No contestó 



6.- De las asignaturas cursadas durante la carrera ¿cuales -
le han proporcionado una mayor formaci6n académica? 
¿Porque? 

1.- Son aplicable a la práctica laboral. 
Z.- Son básicas para la formación profesional. 
3.- Manejan elementos teórico-prácticos. 
4.- Permiten entender la problemática educativa. 
S.- Tuvieron una conducci6n eficiente. 
6.- Otros. 
7.- No contest6 . 

. 1:- De las asignaturas que curs6 durante la Licenciatura 
¿Cuáles considera que necesitan una revisi6n curricular 
en ~uanto a contenidos?. 

AR E A 

l. DIDACTICA Y ORG. 

Z. SOCIO-PEDAGOGIA. 

3. PSICO-PEDAGOGIA. 

ASIGNATURAS 

1.1 Teoría Pedag6gica. 
l.Z Auxiliares de la Comunicaci6n 
1.3 Didáctica Genera. 
1.4 Prácticas Escolares. 
1.5 Organizaci6n Educativa. 
l. 6 Didáctica y Práctica de la Es 

pecialidad. 
1.7 Taller de T.V. 
1.8 Planeaci6n Educativa, 
1.9 Taller de Radio. 

2.1 Sociología de la Educaci6n. 
z.z Desarrollo de la Comunidad. 
2.3 Técnicas de Educaci6n Extraes 

colares. -
2.4 Economía de la Educación. 
Z.5 Legislaci6n Educativa. 

3.1 Psicología de la Educación. 
3.Z Conocimiento de la Infancia. 
3.3 Conocimiento de la Adolescen-

cia. 
3.4 Psicotécnica Pedagógica. 
3.5 Orientación Educativa, Vaca 

cional y Profesional. 
3.6 Psicología Contemporánea 
3.7 Sistemas de Educación Espe 

cial. 
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4. INVEST!GACION. 

5, HISTORICA·FILO 
SOFICA, -

6. OTRAS, 

7. NO CONTESTO. 

ASIGNATURAS 

4.1 Iniciaci6n a la Investigaci6n 
Pedag6gica. 

4.Z Estadística aplicada a la e · 
ducaci6n. 

4.3 Teoría y Práctica de la In -
vest. Sociopedag6gica. 

4.4 Pedagogía Experimental. 
Taller de Investigaci6n Peda· 
g6gica. 

5.1 Antropología Educativa. 
5,Z Historia General de la Educa· 

ci6n. 
5.3 Historia de la éducaci6n en · 

México I. 
5.4 Filosofía de la Educaci6n. 
5.5 Etica Profesional del Magist~ 

rio. 

S.· De las asignaturas que curs6 durante la Licenciatura ¿Cuá 
les considera que necesitan una revisi6n curricular en 7 
cuSnto a contenidos?. -
(Fundamentaci6n de la re;puesta). 

l.· Carentes de actualizaci6n. 
2.· Repiten contenidos. 
3.· Presentan una desvinculaci6n te6rica·práctica. 
4.- Duraci6n insuficiente del curso. 
5.- Carente de objetivos y contenidos definidos. 
6.- Otras. 
7.- No contestó 
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9.- De las asignaturas que curs6 durante la Licenciatura ¿Cuá 
les considera que necesitan una revisi6n curricular en ~ 
cuanto a ubicaci6n.? 

1 , !JI DACTI CA Y 
ORGANIZACION, 

Z. SOCIO·PEDAGOGIA. 

3.- PSICO·PEDAGOGIA. 

4. INVESTIGACIDN. 

1.1 Teoría Pedagogíca, 
· l.2 Auxiliares de la Comunicaci6n 

1.3 Didáctica General. 
1.4 Prácticas Escolares. 
1.5 Organizaci6n Educativa. 
1.6 Didáctica y Práctica de la e! 

pecialidad. 
1.7 Taller de T.V. 

2.1 Sociología de la Educaci6n. 
2.2 Desarrollo de la Comunidad. 
2.3 Técnicas de la Educaci6n ex -

traescolar. 
Z.4 Economía de la Educaci6n. 
2.5 Legislaci6n Educativa. 
Z.6 Planeaci6n Educativa. 

3.1 Psicología de la Educaci6n. 
3.2 Conocimiento de la Infancia. 
3.3 Conocimiento de la Adolescen-

cia. 
3,4 Psicotecnia Pedag6gica. 
3,5 Orient. Educ. Voc. y Profesio 

nal. -
3.6 Psicología Contemporánea. 
3.7 Sistemas de Educaci6n Espe 

cial. 

4.1 Iniciaci6n a la Investigaci6n 
Pedag6gica. 

4.2 Estadística aplicada a la E 
ducaci6n. 

4.3 Teoría y Práctica de la In 
vestigaci6n Pedag6gica. 

4.4 Pedagogía Experimental. 
4.5 Taller de Investigaci6n Ped.!! 

g6gica. 
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5. H!STORICO-F!LO
SOFICA. 

6. OTROS 

7. NO CONTESTO 

5.1 Antropología Filos6fica 
5.2 Historia General de la Educ. 
5.3 Historia de la Educ. en Méx. 
5.4 Filosofía de la Educ. 
5.5 Etica. Prof. del Magisterio 

10. De las asignaturas que curs6 durante la Licenciatura ¿Cu6 
les considera que necesitan una revisi6n curricular en -
cuanto a ubicación. 
(Fundamentaci6n de la respuesta) · 
1.- Se infiere que la Teoría se concibe como: 

l. - Buena 
2.- Regular 
3.- Mala 
4.- Deficiente 

1.- No tienen secuencia 16gica 
2.- Deberían situarse en los Últimos semestres 
3,- Deberá situarse en semestres intermedios 
4.- Son pertinentes en los primeros semestres 
S. - Otras 
6.- No contest6 

11.- ¿Qué opina ;obre la formaci6n te6rica pr6ctica recibida? 
1.- Existió una vinculación teoría-práctica. 
2.- Hubo predominio total de la teoría 
3.- Solo en ocasiones predomin6 la Teoría 
4.- Hubo predominio total de la pr6ctica 
S.- Solo en ocasiones predominó la práctica 
6.- Otras 
7. - No con te~ tó 

12.- Se considera que el egresado concibe la teoría como: 
l. - Buena 
2.- Regular 
3.- Mala 
4. - Deficiente 

13.- Se considera que el egresado concibe la pr6ctica como: 
l.· Buena 
2.- Regular 
3,- Mala 
4, - Deficiente 
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14.- Se infiere que el egresado concibe la práctica como: 
l.· Buena 
z.- Regular 
3.- Mala 
4. - Deficiente 

15.- De la forma como los docentes planean las clases ¿Cuál -
considera la más recomendable 

16.-

l.- D6nde se domina el tema 
2.· D6nde se manejan elementos técnicos 
3.· D6nde se elabora material didáctico 
4.- 06nde se promueve la reflexi6n y particiáci6n de los 

alumnos 
5.- 06nde existe presentaci6n previa de lecturas 

De la forma en que los docentes planean la clase ¿Cuál . 
considera es la más recomendable? Característica princi· 
pal de la experiencia significativa 
1.- Aquella que 

docente 
el dominio de la clase se centra en el 

2.- Aquella que el dominio de la clase se centra en el 
alumno 

3.- Aquella que el dominio de la clase se centra en el 
maestro-alumno 

4.- Centrada en las tácnicas de la enseñanza 
5. - Otras 
6. - No contest6 

17.· De las actividades de aprendizaje promovidas en el sal6n 
de clase por los profesores de la Licenciatura. ¿Cuáles 
han sido significativas para su formación? 
l.· Las que giran en torno a la experiencia del docente 
2.· Las que propician la participaci6n grupal 
3.- Las que promueven la práctica del conocimiento 
4.· Las que generan la participaci6n crítica 
S.· Las que conducen a la investigaci6n 
6.· Otras 
7.· No contest6 

18.- Que opini6n tiene con respecto al procedimiento de eva • 
luación empleado en la carrera 
l. - Buena 
2.- Regular 
3,- Mala 
4.· Otras 
s.- No contest6 
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19.- Fundamentaci6n de la opini6n que tiene con respecto al -
procedimjento de evaluaci6n empleado en la carrera. 
1.- Estructura 
z.- Poco estructurada 
3.- No estructurada 
4.- Otros 
5.- No contestó 

20.- Fundamentación de la opini6n que tiene con respecto al -
procedimiento de evaluación empleado en la carrera 

21. -

22.-

23.-

1.- Se determina por aspectos cuantitativos 
z.- Abarca aspectos cuantitativos preferentemente 
3.- Abarca aspectos cuantitativos como cualidativos 
4.- Otros 
S.- No contest6 

Cual considera que es el procedimiento ideal para reali
zar la evaluaci6n. 
l.- La que se centra en los criterios establecidos por -

el profesor 
2.- La que se centra en los criterios del alumno 
3.- Participación del maestro y alumno 
4.- El que privilecia la entrega <le trabajos, reportes,-

exámenes 
5.- Otros 
6. - t\o con tes té 

Fundamentad 6n 
1.- Por su formaci6n curricular 
z.- Por su experiencia laboral 
3.- Por su autosuficiencia 
4. - Otros 
5.- Xo contest6 

A su juicio ¿En cuáles áreas del sector educativo, tanto 
privado como público tendría limitaciones para ejercer -
su profesi6n? 
1.- Capacitación 
2. - Planeación 
3.- Orientación Vocacional 
~.- Educaci6n Especial 
S.- Docencia 
6.- Administración Escolar 
7.- Disefiador de Material Didlctico 
8.- Investigaci6n 
9.- Otros 

10.- ~o contest6 
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24.- Fundamentación 
1.- Por su formacíón curricular 
2.- Por su experiencia laboral 
3,- Otros 
4.- No contest6 

ZS.- Si su respuesta es afirmativa ¿C4ánto tiempo tard6 en 
hacerlo después de haber concluído la Licenciatura? 
l. - Menos de un año 
2,- Un afio 
3. - Dos años 
4, - Tres años 
5,- Más de tres años 
6.- No es titulado 
7.- No contest6 

Z6.- A qué atribuye el tiempo transcurrido para titularse 
1,- No acreditación de idioma 
z.- Cuestiones familiares 
3,- No contaba con asesor de Tésis 
4.- No contaba con tiempo suficiente 
5,- Por falta de Servicio Social 
6.- No contaba con alementos Académicos para realizar -

la Tésis o tesina 
7.- Trámites administrativos 
8, - Otros 
9.- No contest6 

27.- Cuál es la causa de su falta de titulaci6n 
1.- Cuestiones familiares 
2.- ~o cuento con Asesor de Tésis 
3.- Trámites Administrativos 
4,- No cuenta con tiempo suficiente 
5.- No cuenta con elementos académicos para realizar la 

Tésis o Tesina 
6. · Le faltan los Idiomas 
7.- Adeuda Materias 
8,· No ha realizado el Servicio Social 
9.- Otras 

10,- No contest6 

28.--¿Ha acreditado los Idiomas? 
1.- Los dos 
2. - Sólo uno 
3, - Ninguno 
4.- No contest6 
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29.- En caso de no haber cumplido con el requisito, señale la 
causa principal 

30. -

1.- El horario en que se imparte no es accesible 
2.- Xo dispone de tiempo 
3.- Lo (s) está cursando 
4.- No lo(s] piensa cursar 
5.- Otros 
6.- Ya cumpli6 el requisito 
7. - No contestó 

¿Realizó su Servicio Social? 
l. - SÍ , - Lo está realizando 
3.- No 
4. - Xo contest6 

31.- Si su respuesta es negativa, indique el principal motivo 
l.- Xo encuentra donde hacerlo 
2.- Está efectuando los trámites 
3.- No dispone de tiempo 
4.- Otros 
5.- Ya le rcali:ó 
6.- Xo contestó 

32.- ¿Adeuda Materias? 
J. - SÍ 
2.- Xo 
3.- So contestó 

33.- ¿Cuales materias adeudas? 
1.- Arca de Didáctica 

l.l Teoría Oedag6gica 
1.2 Auxiliares de la Comunicaci6n 
1.3 Didácti~a General 
l.~ Prácticas Escolares 
1.5 Org~ni:aci6n E¿ucativa 
l.6 Didáctica y Práctica de la Especialidad 
1.7 Taller de T.V. 

2.- Area de Sociopedagogía 

2.l Sociología de la Educaci6n 
2.2 Desarrollo de la Comunidad 
2.3 T~cnicas de Educaci6n Extraescolar 
2.4 Economía de la Educaci6n 
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3.- Area de Psicopedagogía 

3.1 Psicología Educativa 
3.2 Conocimiento de la Infancia 
3.3 Conocimiento de la Adolescencia 
3.4 Psicotécnica Pedagógica 
3. 5 Orientación Educatil·a, Vocacional 
3.6 Psicología Contemporánea 
3.7 Sistemas de Educación Especial 

4.- Area de Investigaci6n 

Profesional 

4.1 Iniciación a la Investigación Pedag6gi~a 
4.Z Estadística Aplicada a la Educación 

·4.3 Pedagogía Experimental 
4.4 Taller de Investigación Pedagógica 

s.- Area Histórico-Filosófica 

5.1 Antropología Filosófica 
5.2 Historia General de la Educación 
5.3 Historia de la Educación en Mlxico 
5.4 Filosofía de la Educación 

6. Ninguno 

.., No con tes t6 

34.- ¿Trabaja actualmente? 
l.· Si 
2.- No 

~.- Situaci6n Laboral 

35.· ¿Función principal que realiza en el trabajo? ¿Donde? 
1.- Instituciones dedicadas a la docencia 
Z.- Instituciones dedicadas a la investigación 
3.- Insituciones dedicadas a la educaci6n especial 
4.- Instituciones dedicadas a la planeaci6n 
S.- Instituciones dedicadas a la administración 
6.- Instituciones dedicadas a la psicopedagogía 
i.- Instituciones dedicadas la capacitaci6n 
8.- Instituciones dedicadas la difusión cultural 
9.- Instituciones dedicadas a la promoción social 
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10.· Trabajo independiente. 
11.· Trabajo ajeno a la profesi6n. 
12.· Otros. 
13.· No conest6 

36.· ¿Qué puesto desempeña? 
l.· Director. 
2.· Subdirector. 
3.· Jefe de Departamento. 
4.· Jefe de Oficina. 
S.· Jefe de Secci6n. 
6.- Docente, analista, orientador) investigador, etc. 
7.· Otros. 
8.· No trabaja. 
9.· No contesto. 

37.· Actividades profesionales mSs importantes que realiza 
(anote la primera). 
l.· Docente. 

1.1. Planeaci6n del curso. 
1.2. Conducci6n didáctico del curso. 
1.3. Evaluaci6n del curso. 

2.· Investígaci6n. 

2.1. Análisis participativo, 
2.2. Sistematizaci6n de informaci6n. 
2.3. Realizaci6n de estudios socioecon6micos. 
2.4 Elaboraci6n de proyectos. 

,,. Instructor. 

3.1. Detecta necesidades de instrucci6n. 
3.2. Realiza trámites administrativos. 
3.3. Elabora o imparte cursos. 
3.4. Selecci6n de personal. 

4.· Administrador educativo, 

4.1. Auxiliar del centro de c6mputó, 
~.2. Elaborador de gráficas y material didáctico 
4.3. Organizador del banco de datos. 
4.4. Realizaci6n de ex1menes profesionales. 
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5,- Asesorami~nto Pedag6gico. 

5.1 Asesoramiento didáctico. 
5.2 Resoluci6n de problemas de recursos humanos 

6.- Elaborador de programas. 

6.1 Organiza el programa 
6.2 Elabora y promueve cursos. 
6.3 Da fundamentaci6n. 
6.4 Elabora guía didáctico. 

7.- Orientaci6n Vocacional. 

7.1 Aplica pruebas psicopedag6gicas 
7.2 Supervisi6n de unidades de aparo psicopedag6gi_ 

co 

8.- Otro 
9.- No trabaja. 

10.- No contest6. 

38.· hn funci6n de las características del lugar donde labo 
ra señale cuales podrían ser las actividades profesioñ! 
les a desempefiar por el pedagogo. 

1.1. Planeaci6n del curso. 
1.2. Conducci6n didáctico del curso. 
1.3. Evaluaci6n del curso. 

2.- lnvestigaci6n 

Z.l. Análisis participativo. 
2.2. Sistematizaci6n de informaci6n. 
2.3. Realizaci6n de estudios sociecon6mícos. 
2.4. Elaboraci6n de proyectos. 

3.- Instructor. 

3.1. Detecta necesidades de instruccí6n. 
3.2. Realiza tr~mites administrativos. 
3.3. Elabora e importe cursos. 
3.4. Selecci6n de personal. 
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4.- Administrador Educativo • 

.4.1 Auxiliar del centro de cómputo 
4.2 Elaboraci6n de gráficas y material didáctico. 
4.3 Organizador del banco de datos, 
4.4 Realizaci6n de exámenes profesionales 

5,· Asesor pedag6gíco. 

5.1 Asesoramiento pedng6gico 
5.2. Resolución de problemas de recursos humanos 

6,- Elaborador de programas. 

6.1 Organiza el programa 
6.Z.Elabora y promueve cursos. 
6.3 Elabora guía didáctica. 
6.4 Da fundamentación. 

7,- Orientación Vocacional 

7.1 Aplica pruebas psicopedag6gicas 
7.Z Supervisi6n de unidades de apoyo psicopedag6gico 

B.- Otro 
9.- No trabaja 

10.- ~o contestó 

39,- En su opinión ¿ A partir de qu~ afio puede un estudiante -
de Pedagogía desempeñarse Profesionalmente ? 

l.. A partir del ler. año 
2.- A partir del 2do. año 
3.- A partir del 3er. año 
4.· A partir del 4o. año 
S.· Sólo despúes de haber egresado. 
6 •• :lunca 
7.- Otro 
s .• No contestó 
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40.- ¿ Qu~ contenidos acad~micos han sido de utilidad para su 
desempeño profesional ?. 

l.- Area de Didáctica y Organizaci6n. 

l.l Teoría Pedag6gica 
l.2 Auxiliares de la Comunicaci6n. 
l,3 Didáctica General 
1.4 Prácticas Escolares 
l.5 Organizaci6n Educativa 
1.6 Did&ctica y Práctica de la Especialidad 
l.7 Taller de T.V. 

2. - .A rea de Sociopedagogía. 

2.l Sociología de la Educaci6n. 
2.2 Desarrollo de la Comunidad 
Z.3 T6cnicas de la Educaci6n Extraescolar 
2.4 Economía de la Educación. 

3.- Area de Psicopedagog!a 

3.l Psicología Educativa 
3.Z Conocimiento de la Infancia 
3,3 Conocimiento de la Adolescencia 
3.4 Psicot~cnica Pedag6giga 
3.5 Orientaci6n Educativa, Vocacional y Profesional. 
3.6 Psicología Contemporánea 
3.7 Sistema de Educaci6n Especial 

4.- Area de Investigaci6n. 

4.l lniciaci6n a la Investigaci6n Pedag6gica. 
4.2 Estadistica Aplicada a la Educaci6n. 
4.3 Pedagogía Experimental. 
4.4 Taller de Investigación Pedag6gica. 

S.- Area Hist6rico-Filos6fica. 

5.l Antropología Filosófica. 
5.2 Historia General de la Educación 
5. 3 Historia de la Edm<ci6n en México 
5.4 Filosofía de la Educación. 

6. - Ninguna 
7.- No contest6 
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4.1- De acuerdo a su experiencia profesional ¿ Qué contenidos -
académicos deberá incluir el Plan de tstudios de la Licen· 
ciatura en Pedagogía ?. 

l.· Menciona materias. 
2.- Menciona contenidos distintos al Plan de Estudios y 

materias. 
3.- Ninguno 
4.- Otros 
5.- No contest6. 

42.- Contenidos que deben incluirse. 

1.- Area de Didáctica. 

1.1 Teoría Pedag6gica 
1.2 Auxiliares de la Comunicaci6n. 
1.3 Didáctica General 
1.4 Prácticas Escolares 
1.5 Organizaci6n Educativa 
1.6 Didáctica y Práctica de la Especialidad 
1.7 Taller de T.V. 

2.- Area de Sociopedagog!a, 

2.1 Sociología de la Educaci6n. 
Z.2 Desarrollo de la Comunidad 
Z.3 Técnicas de la Educaci6n Extraescolar 
2.4 Economía de la Educaci6n. 

3.· Area de Psicopedagogía. 

3,1 Psicología de la Educaci6n. 
3.Z Conocimiento de la lnfencia 
3.3 Conocimiento de la Adolescencia 
3.4 Psicotécnica Pedag6gica 
3.5 Orientaci6n tducativa, Vocacional y Profesional 
3.6 Psicología Contemporánea 
3.7 Sistemas de Educaci6n Especial. 
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4.- Area de Investigaci6n. 

4.1 lniciaci6n a la Investigaci6n Pedag6gica. 
4.2 Estadística aplicada a la educaci6n. 
4.3 Pedagogía Experimental. 
4.4 Taller de Investigaci6n Pedag6gica. 

5.- Arcas Hist6tico-Filos6fica. 

5.1 Antropología Fi1os6fica 
5.Z Historia General de la Educaci6n. 
5. 3 Historia de la Educaci6n en Mhico 
S.4 Filosofía dela Educaci6n 

6,- Ninguno 
7.- Otros 
8.- No contest6 
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A N E X O 

SEGUNDO CUESTIONARIO 



SEGUNDO CUESTIONARIO. 

Pregunta 1.- ¿Qué es la Pedagogía?. 

48 Estudio de la formac16n integral del individuo. 
33 Estudio del proceso enseñanza-aprendizaje. 
10 Estudio de la Educaci6n. 

3 Diversos. 

Pr~gunta 2.- ¿Se considera a la Pedagogía como Ciencia?. 

82 Es una Ciencia 
15 No lo mencionan 

3 Diversos. 

Pregunta 3.- ¿Qu6 se entiende por Educaci6n1 

46 
24 

9 
9 
7 

La formaci6n integral del hombre 
el producto ideol6gico de las relaciones estructurales 
La modificaci6n de la conducta humana 
El proceso de transformaci6n social 
La transmisi6n de conocimientos. 

Pregunta 4,- ¿Qué características profesionales debe reunir un 
Pedagogo?. 

20 Poseer capacidad para planeaci6n, programaci6n, super
visi6n e investigaci6n. Disposici6n y agrado por la -
lectura, Sistemático. 

15 Poseer amplio criterio, facilidad de expresi6n oral y 
escrita, acervo cultural, manejo adecuado de la infor
maci6n y dar soluci6n a problemas imprevistos. 

13 Saber enseñar 
12 Tener capacidad de análisis, síntesis y crítica 
10 Mostrar capacidades y actitudes integrales en su desem

pei\o laboral. 
10 Habilidad en el manejo de grupos, conocimiento de los

tipos de liderazgo, facilidad para entrablar r fomen-
tar relaciones humanas : Ser líder. 
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Creativo 
Versátil, predipuesto al cambio, con iniciativa, inov! 
do, emprendedor. 
Poseer conciencia ética y profes ion al. 

Pregunta 5.- De las asignaturas cursadas durante la carrera 
¿Cuáles considera que le han proporcionado una mayor 
formaci6n académica?. 

30 
10 
25 
22 
13 

Are a 
A rea 
A rea 
A rea 
Are a 

de did6ctica y Organizaci6n 
de Sociopedagogía 
de Psicopedagogía 
de Investigaci6n 
de historia y Filosofía. 

Pregunta 6.- Fundamente su anterior respuesta. 

33 Son a2licables a la práctica laboral 
Z2 Son básicas para la formaci6n profesional 
14 Tuvieron una conducci6n eficiente 
11 Permiten entender la probleru&tica educativa. 
7 Son b'slcas para la formaci6n personal 
6 ~!anejan elementos teoría-pr&ctica. 
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Pregunta 7.- De las asignaturas que curs6 cuáles considera que -
necesitan una revisi6n curricular en cuanto contenidos. 

33 
12 
12 
10 
18 
15 

Area Didáctica y Organizaci6n. 
Area Sociopedagogía 
Area Psicopedagogía 
Area Investigación 
Areas Hist6rico-Filos6fico 
Todas, 



Pregunta 8.· ¿Cuáles son sus ra:ones, para la anterior respue~ 
ta?. 

16 Repiten contenidos 
14 Enfoque muy limitado 
13 Requieren una revisi6n curricular constante, pues fal

ta un perfil del Pedagogo definido y uno de bibliogra· 
fía reciente 

10 Aislan la informaci6n con contexto práctico. 
10 No apartan nada concreto 
12 Carentes de objetivos y contenidos definidos 

8· Oesvinculaci6n Teoría-Práctica 
14 Se pierde en embigUedades, 

6 No lo logran objetivos. 

Pregunta 9.- De las asignaturas que curs6 durante la Licencia
tura ¿Cuáles considera que necesitan una revisi6n cu-
rricular en cuanto a ubicación ¿. 

30 
Z5 
15 
15 
15 

A rea 
A rea 
A rea 
Are a 
Are a 

didáctica y organizaci6n 
de Sociopedagog!a 
de Psicopedagog{a 
de Investigación 
de Historia y Filosofía. 

Pregunta 10.· Externe su fundamento a la anterior respuesta, 

15 Se requiere relacionar las materias en un todo 
12 Se requiere cambiar taller de la radio y T.V.; r prfic

ticas escolares por Asesoría de Tesis. 
13 Se requiere dcf inir el tipo de Pedagogo que se preten-

de crear 
10 Se requiere trabajar con mayor amplitud cada área 
10 Hay poco campo de acci6n 
10 Contenido improvisado 
12 Aislan la informaci6n del contexto 

8 La causal: La deficiente formaci6n profesional del do
cente. 
No se conoci6 su objetivo. 
Problemas econ6micos. 
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Pregunta 11. - ¿Qué opina sobre la formaci6n Te6rico-Práctica r~ 
cibida ?. 

18.- S6lo en ocasiones predomin6 la práctica. 
17 Es un reflejo del sistema educativo nacional 
15 Insuficiente de acuerdo a los requerimientos reales del 

campo profesional 
12 Escasa y mal conducida 
10 Total predominio de la teoría 
10 s610 la pr~ctica preserva los conocimientos 
10 Existen textos valiosos que no se emplean 

8 Hace falta trabajo de campo, investigaci6n directa de -
conocimientos. 

Pregunta 12. Se considera que el egresado considera la teoría -
como. 

11 Buena 
30 Regular 
17 Mala 
45 Deficiente. 

Pregunta 13. - Se considera que el. egresado concibe la práctica 
como 

40 Buena 
12 Regular 

5 Mala 
41. Ueficiente. 

Pregunta 14.- De la forma como los docentes planean las clases 
¿Cuhl considera la más recomendable?. 

60 Donde se promueve la reflexi6n y participaci6n de los 
alumnos 

18 Donde se elabora material didáctico 
23 Donde existe presentaci6n previa de lecturas. 
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Pregunta 15.- Mencione las características m's importantes de -
las experiencias m's significativas (en relaci6n a la
planeaci6n de la clase), 

20 Primero investigar y luego poner en práctica la infor
maci6n recabada. 

20 Donde se revisa conjuntamente la bibliografía (maestro. 
alumno} y se relaciona con la realidad. 

17 Depende de la personalidad del maestro. 
10. Depende de las características del grupo 

9 Las que toman en cuenta las inquietudes del alumno 
9 Contestar cuestionarios previos al tema 
9 Ser claro y conciso 
8 Disipar duUas en el momento que surjan 

8 Externar conclusiones al final de cada clase 
5 Planes flexibles en el aspecto metodol6gico. 

Pregunta 16.- De las actividades de aprendizaje promovidas en -
el sal6n de clase ¿Cuáles han sido significativas para 
su formaci6n ·¡. 

42 Las que promueven la práctica del conocimiento 
35 Las que giran en torno a la experiencia del docente 
29 Las que giran en la participaci6n crítica 
14 Las que conducen a la investigaci6n. 

Pregunta 17.- ¿Qué opini6n tiene con respecto al procedimiento -
de evaluaci6n en la carrera?. 

41 Buena 
18 Regular 
20 Mala 
16 No contest6 
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Pregunta 18.- Fundamente su anterior respuesta. 

18 Es mecánica y memorista 
15 No ex is te una evaluaci6n continua 
13 Evaluación de la eficiencia de la ensefianza (Maestro

alumno) 
Se requiere hacer una diferenciaci6n entre acreditaci6n 
y evaluaci6n 

10 Desacuerdo entre la evaluaci6n y lo aprendido realmente 
10 Los exámenes objetivos no son formativos. 

9 Poner una letra o número no quiere decir que se haya 
aprendido 
Se dá a la asistencia una jerarquía que no tiene (Calif) 
Se evalúa según el estado de ánimo, criterio, simpatía -
del profesor. 

Pregunta 19.- ¿Cuál considera que puede ser el campo en que pue
de desempeñarse mejor el Pedagogo ? 

35 Docencia 
16 Investigación 

9 Orientaci6n Vocacional 
4 Capacitaci6n 
9 Ninguno 
~ Todos 

10 No contestó. 

Pregunta 20,- ¿Porqué lo considera así?. 

50 Por su formaci6n cirricular 
12 Por su experiencia laboral 
12 Se puede desempenar en cualquier área: Por recomendaci2 

nes. 
10 No contest6 
12 La formación del personal docente no fomenta otras áreas. 

Pregunta 21.- A su juicio ¿Cuáles serían las áreas donde tendría 
limitaciones para ejercer su profesión de Pedagugo?. 
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32 Educaci6n Especial 
21 Investigaci6n 
18 Capacitaci6n 
21 Planeaci6n 
15 Orientaci6n Vocacional 
10 No contest6. 

Pregunta 22.- ¿En qué se basa, para su anterior respuesta? 

30 Ni se conoce la profesi6n, por lo tanto tampoco lo que 
ppede realizar el Pedagogo 
Se dá preferencia a egresados de la Normal Superior pa 
ra desempeñar las funciones del Pedagogo ( limitan su
campo de acci6n ) 

25 No hay un currículum que garantice el correcto desempe 
ño en un área determinada -
Es hostil el área de trabajo del Pedagogo dentro del -
gobierno; tiene que obedecer lo estipulado en sus polí 
ticas e interés, sin cuestionar nada. -

28 La Educaci6n o preparaci6n para el trabajo no solo se 
adquiere en la escuela 

10 No contest6 

Pregunta 23.- ¿ts usted titulado? 

75 No 
10 Si 
12 No contest6 

Pregunta 24. - ¿Cuánto tiempo emple6, dosp'.ies de haber conluído la 
Licenciatura?. 

65 No es titulado 
5 Un año 

10 No contest6 
5 Tres años. 
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Pregunta 25.- ¿A.qué atribuye el tiempo transcurrido para titu
larse?. 

22 Trámites administrativos 
33 ·No contaba con elementos académicos para realizar la 

Tesis o Tesina 
35 No contest6. 
10 No contaba con tiempo suficiente. 

Pregunta 26 ¿Cuál es la causa de su falta de Titulaci6n? 

30 No contaba con elementos académicos para realizar la 
Tesis o Tesina 

25 Trámites administrativos 
8 No cuenta con Asesor 

10 Adeuda Materias 
34 No contest6 

Pregunta 27 ¿Ha acreditado los idiomas ? 

70 Los dos 
13 S6lo uno 

7 Ninguno 
10 No contest6 

Pregunta 28.- En caso de no hacer cumplido el requisito sefiale 
la causa principal. 

10 El horario en que se imparte no es accesible 
4 Los está cursando 

70 Ya cumpli6 el requisito 
16 No dispone de tiempo. 

Pregunta 29.- ¿Realizó su Servicio Social 

63 Si 
12 Lo está realizando 

9 No 
10 No contest6 



128 

Pregunta 30.- Si su respuesta es negativa, indique el principal 
motivo 

63 Ya lo realiz6 
37 No contest6 

Pregunta 31.- ¿Adeuda materias? 

73 No 
12 Sí 

Pregunta 32.- ¿Qué materia adeuda? 

19 
8 

15 
14 

4 .. 
26 
27 

Area de Did~ctica y Organizaci6n 
Area Sociopedagogía 
Area de Psicopedagogía 
Arca de Investigaci6n 
Area Historia-Filosofía 
No contest6 
Ninguna 

Pregunta 33.- ¿Trabaja actualmente? 

75 Si 
14 No 

Pregunta 34.- ¿D6nde? 

52 Instituciones dedicadas a la Docencia 
13 Instituciones dedicadas a la Psicopedagogía 

7 Instituciones dedicadas a la Administraci6n 
5 Trabajo independiente 
9 Investigaci6n 
7 No contest6. 
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Pregunta 35.- ¿Qué puesto desempeña? 

SS Docente, Analista, Orientador, Investigador, etc. 
4 Jefe de Oficina 
4 Je fe de Secci6n 
6 No trabaja 

12 No contestó. 

Pregunta 36.- Actividades Profesionales m&s importantes que re! 
1 iza. 

ZS Docencia 
18 lnvestigaci6n 
10 Orientaci6n 

S Elaborador de Programas 
5 Asesor Pedag6gico 

14 No contest6 
No trabaja. 

Pregunta 37.- in su opini6n ¿A partir de qué año puede un estu 
diante de Pedagogía desempeñarse Profesionalmente?. -

38 A partir del 4o. año. 
Z6 S6lo despóes de haber egresado 
9 A partir del 3er. afio 

10 A partir del ler. año. 
8 No contestó 

Pregunta 38.- ¿Qué contenidos académicos han sido de utilidad -
para su desempeño profesional? 

37 
4 

19 
lZ 

5 
10 

8 

Area de Did~ctica y Organizaci6n 
Area de Sociopedagogía 
Arca de Psicopedagogía 
Area de Investigaci6n 
Areas Historia-Filosofía 
No contest6 
Todo. 
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Pregunta 39.- De acuerdo a su experiencia profesional ¿Qué conte 
nidos académicos deberá incluir el plan de estudio de 7 
la Licenciatura en Pedagogía?. 

20 Menciona s6lo materias 
5 Menciona contenidos distintos al plan de estudios y ma

terias 
7 Ninguno 

15 No contest6 
16 Otros. 

Pregunta 40.- Específique (otros ) 

18 Sobre métodos de aprendizaje 
10 Participaci6n en la formulaci6n del plan de estudios. 
22 Complementar la Educaci6n formal e informal 
10 Realizar actividades específicas. 
29 Realizar prácticas profesional que habiliten al est~ 

diante, en su desempeño laboral 
15 Actualizar contenidos por área 

2 Realizaci6n de guiones audiovisuales. 
S Poder llevar a cabo la detección de necesidades. 



C U A D R O NO. 

,\lgunas variables respecto a la formaci6n -de los cgresa<los- 1 en el aspecto 

TCOR 1 CO· PRACTICO 

Insuficiente de 
acuerdo a los 
requerimientos 
rea 1 es del campo 
profesion;tl 

S61o en ocasiones 
prcdomin6 la pr6E_ 
ti ca 

Es un reflejo <lcl 
sistema educativo 
Nacional 

PLANEACION 
(La más recomendable) 

Uondc se promueve 1 a 
reflexión y partici· 
paci6n de los alum
nos. 

Donde existe la prc
sentaci6n previa de 
lecturas 

Donde se elabora el 
material didáctico 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
(Caractcríst icas) 

Primero investigar y lu~ 
go poner en práctica 

Donde se revisa conjunta
mente la bibliografía 
(maestro-alumno) y se re
laciona con la realidad 

Depende de la personal 1- -
dad de 1 macs tro 

Depende de las caracte
rísticas del grupo. 

ACTIVIDADF.S DE 
APRENDIZAJE 

Las que promueven 
la práctica del • 
conocimiento 

Las que giran en 
relaci6n a la par 
ticipaci6n crítica. 

Las que giran en 
torno a la experien 
cia del maestro. -

Las que conducen n 
la ínvestigaci6n. 



Campo en que puede 
desempeñar MEJOR 
el Pedagogo 

DOCENCIA 

Investigaci6n 

Orientaci6n 
Vocaciona-, 

C U A D R O NO. 

RELACION ENTRE LA PROFESION Y SU DESEMPE~O LABORAL 

Fundamcntaci6n 

Por su formaci 6n 
CURRICUl.AR 

Por su cxpcrienci a 
Laboral 

Lugar 
Donde 
Trabaja 

Ins ti tu to 
dedicada 
a la 
DOCENCIA. 

Psi copcdagogí a 

Invcstigaci6n 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

DOCENCIA 

INYESTIGACION 

Oricntaci6n 



AS !GNATURAS 

DIDACTJCA Y 
ORGAN l ZAC ION. 

l'Sl~OPEDAGOG!A 

!NVEST!GACION 

lllSTORJA Y 
F!LOSOFIA 

SOCJOPEDAGOG!A 

C U A D R O NO. 

ALGUNAS VARIABLES DEL CONJUNTO DE EGRESADO, POR ASIGNATURAS. 

Que proporcionaron 
Mayor 

Pormaci6n Ac"démi-
ca. 

80 

76 

7S 

31 

20 

Que necesitan una 
revisi6n Curricu
lar en cuanto Con 
tenidos. -

NUMERO DE EGRESADOS 

6S 

30 

zs 

33 

30 

Que neccsi tan 
una rcvisi6n 
Curricular en 
cuanto Ubicn
ci6n. 

30 

IS 

IS 

Z7 

zs 

Contenidos 
Académicos 
de Utilidad 
Laboral. 

37 

19 

IZ 



Perfil 

a)• -

b) .-

e)• -

d) .-

e)• -

f). -

g) .-

h) .

i). -

C U A O R O rlO. 

" Deseable 11 del Pedagogo según los egresados cnCucstados. 

Poseer capacidad para plancaci6n programaci6n, supcrvisi6n e investigaci6n. 
Disposici6n y agrado por la lectura. Ser sistem6t~co. 

Poseer amplio criterio, facilidad de expresi6n oral y escrita, acervo cult~ 
ral, manejo adecuado de la informaci6n y dar soluci6n a problemas imprevis
tos. 

Saber ensefiar. 

Tener capacidad de análisis, síntesis y cdticn. 

Mostrar capacidades y actitudes integrales en su desempeño laboral. 

Habilidad en el manejo de grupos, conocimiento de lo~ tipos de liderazo. 
Facilidad para entablar y fomentar relaciones humanas : Ser líder. 

Que sea creativo. 

Versátil, predipuesto al cambio, con iniciativa, innovador, emprendedor. 

Poseer conciencia ética y profesional. 
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