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1.- INTRODUCCION. 

Uno de loe niveles educativos que afronta graves problemas en la 

acb.Jalldad dentro del ámbito nacional, ea la educación secundarla, pocos han 

aido loa CéUTlbioe que a nivel curricular ha e>eperirnentado, y éatos han tenido 

poco Impacto en la educación que reciben le. adolescentes. En kJe, últimos 

aí\CJe. el problema del bajo nivel académico que presentan los egresado-. de 

eate nivel educativo, ae hace pmtente cada vez que miles de 8ab.ldlantea •on 

rechazados de •- lnatttuclonea de educación media superior. Esta athaaclón 

ea el reflejo de loe problema• que enfrenta la secundarla en nuestro país. 

Sin enlbargo, corno lM'la reapueata a loe probleniaa que enfrenta la 

secundaria, han •llM"'gldo algunas e"J>erfenciaa en eate nivel educativo que han 

b-atado de auperarfoe, buacando la vinculación de los conlenidoa con fa 

realidad de loa adoleacentea y su COIT1Unldad,, asl COIT10 proporcionando 

educación media básica a zonas rurales. Ante esta afb.aaclón y en la 

búsqueda por conocer aquella• experiencias que brinden una educación 

relevante, conocf a partir de la Maestra Mercedes Rulz el surgimiento y 

deaarrollo de una experiencia en educación secundarla denoirnlnada •1nst1b.d.o 

Patria de Chalco• qua ae presentaba ante mf corno una experiencia 

Innovadora en tanto que la forma de abordar los contenidos, el papel del 

maeatro y del alumno era diferente a la relación tradicional que •e neva a 

cabo en una secundaria oficial, asf corno la vinculación de loe contenidos con 

la COll'lt.Ktldad. Conocer eata experiencia me Impacto y motivo el deseo por 

lnveatlgar: ¿et.no era poelble el surgimiento de eate tipo de experiencia•?, 

¿qué poalbllltaba au deaarrollo?, ¿qué Impacto tenla en los alumnos y en la 

comunidad?.. Eataa pregwlta.a constituían el principio de lo que habría de 

Investigar a fondo en la presente teals. 

Asimismo, la educación secundarla es un campo sobre el que existen 

pocas inveatigacionea que den cuenta de au aib.Jación a nivel hiatórico y 

actual. Las investigaciones que en torno a este campo se han producido son 

poco conocidas y por ende en pocas ocasiones ae lea reto.nao para realizar 



modfflcaclonea a los planes y programas de estudio. o para generar 

attematlvaa pedagógicas en este campo educativo. 

En laa lnveatigaclcanes realizadas en cuanto a la secundaria. los 

eapeclallatas consideran que la secundaria es una campo que enfrenta 

graves problemas. en el cual no ha habido cambios significativos. a pesar del 

proyecto de Modemizaclón educativa• implementado el sexenio anterior. 

entre loe princlpalea problemas que enfrenta están: carencia de una 

Identidad. deserción. reprobación. enciclopedismo. masificación. 

Irrelevancia de los contenidos. 'falta de preparación del personal docente. 

bajos niveles académicos. 'fragmentación del conocimiento. tiempo 

lnauftclente por el exceso de contenidos . 

ReaUzando un anitlisis de las modalidades educativas y el 

cocnportamienlo de la matricula en la educación media bSsica. se encuentra 

que no obstante. que la matricula en este nivel educativo ha experimentado 

l.R'la tasa de crecimiento de 3.8. superior a la de los años 70s. no ha logrado 

atender la gran demanda de educación secundaria. debido principalmente a 

que la educación primaria ae ha extendido a zonas rurales. localidades 

dlaperaaa y comunidades indígenas. generando en estas zonas por primera 

vez demanda de educación aecundarta que dfficllmente puede atenderse con 

laa modalidades de educación existentes. 

Ar/be ..a. prob .. rnáltica .t'lrman loe ~Lalistae (<191 Departamento ele 
~ac:.-Ed~ del O.nin:> de Eal:uclk:. Educat:nto.. y la Uni'Y9rúdad Pedagógica 
~icxal) qLm - ~río qa.t para c::1LBlquiier l'Wfonna adi.::ativa ee b:>lne en c;:...,nta: 

• La participación de km ~ .alwn"°' pad,... de hlmllla. aub:>rtdadee 
ecl~ •n•I d.._ñD yop.rmción de"-'~• pla.._y pn:19rarnae de ..ta..fio • 

• P'n::lpc:Jrcionlllr educ.c::lón acon::l9 a la:a canM:t#n.tic:.as de loa ad06e9c•....._ aua 
-d...._._.._c:let'ormación y•llugar~~n. 

• Brindar ...._ -.duoación v-n.rnl a loe alwnnoa. ~6-r.to el d99.ltnollo de las 
habil~ ~ ..U.q&m a.. fonnac:.ióneepeciali:zada • 

• Propon;tionar oonoc:imie'1ib:Ji9 reloevantea a too olumnioie. ~ oon ou ....... rielad • ....
pn::ab-~ y au vida comwtitaria. 



Si tornamos en cuenta lo anterior resulta incongruente la reforma 

realizada al articulo 3ero .• en cuanto a la obligatoriedad de la secundaria 

puesto que no ae cuenta con loa recursos necesarios para praporclonar 

educación primaria en zonas rurales y por ende para cubrir la demanda que 

generan los egresados de este nivel educativo para recibir educación 

secundarla. Es entonces prioritario elevar el nivel de eficiencia terminal en 

prlnlarfa, y lograr un equUibrlo en el coheficlente de absorción de secundaria 

tanto en zonaa ruralea cmno urbanas. 

Sin embargo, a pesar de estos aspectos y tambien COfllo una respuesta 

a eBo., han surgido diversas experiencias educativas en el nivel aecundarfa 

en v....-loe eat.ad09 del pal•. Estas e>cpertenclas buacan dar aoluclón al 

problema de ampUar la cobertura educativa a bajo costo. de ofrecer 

educación de calidad acorde con las necesidades de loa educandos, de fa 

c01J1unidad1 de la Interrelación entre la escuela y la COfTlunfdad 

Por esta razón, fa presente tasia tiene corno finalidad anallzar fa 

experiencia en educación secundaria '"Instituto Patria de Chateo". a partir del 

referente teórico-metodológico del Proyecto Alternativas Pedagógicas y 

Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL) a fin de conocer cuáles 

aon loa aspectos en que preaenta Innovación eata experiencia en relación a 

la educación tradicional. qué ea lo que posibilitó au surgimiento y deaarrolto, 

qué efesnentoa de eat.a experiencia nos indican que ae b-ata de una attemativa 

pedagógica, a fin de aportar algunos element.oa que permitan repensar cuál 

ea la función de fa educación aecundaria en la acbJafidad, y qué aepectos ea 

necesario modificar para proporcionar educación de calidad. 

CCWI base a lo anterior. este trabajo ae dividió en 3 capitulas. El primero 

ea una revlelón hiatorlográflca de fa educación secundaria en nuestro país, 

destacando aquellos periodos en los que ae dieron mcxnentoa significativos 

que fueron configurando la sib.Jaclóo actuaJ de la educación media bé'isica; asi 

cQll'lO las política• educativas que ae han generado y la modificación al 

articulo tercero. Estos aspectos nos permiten entender porque se han 

generado e>eperienciaa educativas ajenas al sistema educativo oficial. 



. 
En el segundo capitulo se presenta de manera general el referente 

teórico-metodológico del proyecto APPEAL, en el que se describe el 

aurgfmiento del proyec-to. las categc:x-ías de análisis. la sistematización de 

e1Cperfenclaa a partir de una tipología y la concepción de educación desde el 

proyecto APPEAL. Allimismo. ae presenta la aiatematizacfón de laa 

e)ICJ>erfenclaa educativas que se han venido generando en la educación 

aecundaria en loa últimos añoe. a partir de loa conceptos ordenadores que 

presenta APPEAL (de ubicación, contexto y pedagógicos). Estas experiencias 

aportan elementos innovadOl"es en cuanto al diseño, operación y desarrollo 

de alternativas pedagógicas, que buscan elevar la calidad de la educación y 

hacer algnfficaUvoa loa contenidos que se Imparten. vlnculandolos con las 

problemáticas de la comunidad. 

EJ tercer capíb.Jfo es el análisis de fa experiencia educativa en 

educación secundarla .. lnstib.Jto Patria de Chafco". para lo cual fue necesario 

conocer loa antecedentes de la experiencia. las funciones de la inatib.Jclón 

promotora, el contexto histórico y social de la propuesta educa6va, y el 

anéllsls de la experiencia educativa dividido en tres etapas de estudio, que 

aon laa etapaa de aurglmlento, desarrollo y transformación de la e"Jlerfencfa. 

!-· 



s 
CAPITULO 1. REVISION HISTORIOGRAFICA DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

ENMEXICO. 

La educación secundaria en México desde au surgimiento hasta 

nuestros diaa ha tenido con110 uno de aua objetivos proporcionar educación 

integral al educando (considerando la etapa de desarrollo en la que ae 

encuentra el adolescente), vinculando la educación secundarla con la 

primaria y la preparatoria. cOfllo también proporcionando educación técnica. 

Sin embargo. dependiendo del contexto hiatórico-aocial en el que se ha 

desarrollado la educación secundaria ae le ha dado a ésta distintas 

finalidades y para lograrlo ha sido necesaria la adaptación o modHlcacfón 

curricular. Estos cambios no siempre ae dieron en un clima de b-anqullldad, 

en cuanto a au aceptación, sino se han dado momentos de tensión que han 

influido en el desarrollo de la educación secundaria. 

A lo largo de este capíh.do ae presenta una reviafón historiográfica de 

los antecedentes de la educación secundarla. que si bien no logran ser una 

reconstrucción histórica de la educación secundaria•. si nos permite conocer 

cuales han sido fil:s finalidades que se le han dado a la secundarla a Jo largo 

de su historia: loa periodos en loa cuaJea se han producido cambios a nivel 

curricular; la postura de las autoridades educativas ante los problemas de 

este nlvel; y entender el surgimiento de experiencias en educación 

secundarla que buscan dar solución a algunos de los problemas que ésta 

presenta. 

• pcwq.._ r.llonl.ardo •I ,...reo t.órioo ,...todológico de APPEAL (Alta~ Ped-aóaic::-. y 
Pr09pect:iva Educativa •n Alnéiric.- Lati,_) paira -r1o - r.qW.re de ..., a..-lieia hietórico a 
partir del c.._I podamc:11t COtnpriender a- oondicionea de pn:xt...::ción. cJrc~ión y .-o,. -
decir. ~r-- h9c,., edl.a=ativo • partir et. &a. lu:::,._ por la f-aemonla en a- cu.i
- 1..cribió y- irmc:rib9. 
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1 .1 ORIGEN DE LA EDUCACION SECUNDARIA EN MEXICO. 

En torno a la educación secundarla existen algunas lnvesUgacionea que 

dan cuenta de eDa a nivel hi•tórico. sin embargo. ae le aborda deade la 

historia oftclal presentando fechas Importantes en que ae hicieron decretos, 

fundaclonea. c81Tlbloe., etc. aln presentar un anállsla critico de ellos. Ante esta 

altu.aclón fue necea.arlo buscar Información que presentara en alguna 

medida un análisis histórico que no cayera en lo museológfco. de esta forma 

loa trabajoe. de Ernesto Meneaea en torno a la• tendencias educativas 

ollclalea en México. ae preaentan corno una fuente de Información aceptable. 

que a lo largo de este capitulo ae presentan, aai corno otros autores que en 

la blbRografia ae encuentran anotados. 

La educación aecundarfa en nueab-o pala Uene au origen en 1915, fecha 

en la cual ae celebró el Congreso Pedagógico de Veracruz cuyo objetivo 

prlnclpal, de acuerdo a Hen-ero Moreno aalstente aJ Congreso (citado por 

Erneato Men ... ea) 1 era vlncular la primaria auperfor con la preparalt:>rla con el 

fin de evitar la numero.a deserción que ae registraba enb-e eatoa doa niveles. 

Según Erneato Meneaea la creación de la secundarla era el principio de 

la popufartzaclón de la enaeñanz.a. lo cual ae lograrla realmente cuando la 

escuela llegara a todas laa claaea aoclales, en los niveles: primario y 

-cundarfo. con una adecuada vlnculaclón entre cada uno de eUoa y la 

adaptación cuidadosa para reaponder a las neceaidadea de la vida 

conternporAnea. Se buscaba que fuera popular debido a que la educación 

eataba ausente en el campo y en lugares alejados (Meneses, E. 1986). 

El punto máa Importante del Congreso fue la creación de la enseñanza 

secundaria, cuyo objetivo era c0111pletar el ciclo Iniciado en la primaria 

elelnental y superior. En el proyecto de la secundaria. presentado por la 

Conüalón integrada por el Ingeniero Justinlano Agulllón, el profesor Julio S. 

1 :MENESES. Ernesto. TqidrncjH Ec:tiu:11jyp Oficja!'C'1 efJ Mt?qco 1911·1934 CEE., Máico, 1986. p. 154 
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Montero. el doctor Enrique Herrera Moreno y Manuel F. Nájera. el plan de 

estudios proporcionaría educación lntelecb.Jal a travéa de las cienclaa 

abatractaa o de obaervaclón almple (matemáticas). ciencias experimentales 

(ffalca. química). de claslficaclones o inductivas (biología) y laa ciencias 

concretas (aociologia): ademas. culb.Jra moral, cultura fialca y culhlra 

eatéUca. 

Aalmiamo, el plan de eatudfoa ae dividió en doa tipos: a) con una 

duración de tres años y b) con cuatro años, ae tenia la libertad para seguir 

curaos CCWI las materias que ae eligieron, excepto en el caso de las seriadas. 

& Importante señalar según destaca Ernesto Meneses que debido a 

que no alcanzó el tiempo para cubrir toda la agenda que ae habfan fijado, ae 

desarrollo ob"'o Congreso en Jalapa en el mlamo año, en este Congreso ae 

generó la Ley de Educación Popular del Estado de Veracruz. en la cual ae 

deshecho la expresión de •instrucción ptibllca" lo que mosb"'aba un cambio en 

cuanto a la función de la eacuela y del maeab"'o. Se buscaba desarrollar en el 

educando aua actib.Jdea y diapoafclonea innatas y adquirir otras. El maestro 

ae convertía en educador más que en Instructor. En este congreso se buscó 

la educación Integral del nlf\o y se prescribieron normas precisas sobre la 

educación secundarla. asl COC'Tlo se le desligo de la preparatoria (que estaba 

deaUnada a los eahldlos profesionales). Se tenia corno fin de la secundarla la 

formación del h01T1bre con la educación Integral Iniciada en la primaria. 

(Meneaea, 1986) 

Es aaf corno en Veracn.a ae encuenb-an loa primeros Indicios acerca de 

la enaef\anza secundaria. debido a que desde 1916 varias secundarias 

funcionaron en este estado. 

No obstante, la educación secundaria no logró extenderse a todo el 

pata. y ea hasta 1923 cuando a partir de una propuesta de reorganización de 

los eab.Jdlos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). ea presentada la 

secundarla corno uno de loa dos ciclos que la conformarían. 

La propuesta de reorganización de los estudios de la EN!P fue realizada 

por el Doctor Bemardo Gáatelum Subsecretario de Educación Pública. al 
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Consejo Universitario (siendo menester recordar que Ja ENP dependia de la 

Secretaria de Educación Pública, por ello eata últin-ia pocHa Intervenir en loa 

asuntos de la preparatoria) preaentando varios propósitos, de loa cuales 

pueden deatacarae: 

... Realizar la obra correctiva de defecto. y desarrollo general de loa 

eatudlantes iniciada en la primaria. 

- Fortnar conciencia de aollda.ridad • 

- Formar hábitos de cohealón y cooperación social. 

- Proporcionar actividades. ejercicios, enseñanzas con un fln 

vocacional. 

Ea decir, que a partir de tales propósitos el eab.rdlante tendrfa la 

poalblldad de descubrir su vocación y desarrollarla. 

La secundaria ae conatib..lyó COfTIO una continuación de la primaria, no 

obHgatorla y con duración de tres años, enfocada a enseñanzas sobre: 

medloa de comunicación lnt.elechlal de la humanidad; la naturaleza, física, 

qufmica, blologfa: la cuantificación de los fenómenos; la vida social; loe 

medios de producción, clrculaclón y distribución de laa riquezas; la práctica 

de un oficio; ejerclcloe y actividades neceaariaa para estar sano. A b-avés de 

eetae enseftan:zaa ae buscó proporcionar educación Integral a loa alumnos, 

pero también que el esb.Jdlante al egresar b.Jvlera los conocimientos de algún 

oficio, para poder aer útil a la aocledad en caso de no continuar esb.Jdlando 

una carrera. 

La preparatoria unlvereltarla por au parte se planteó con una duración 

de 1 o 2 años, dando preparación profesional para el eab.Jdlo de carreras 

universitarias. 

Enb-e los motivos por los cuale• se propuao dividir loe eetudlos de la 

ENP, ee tiene: desviar a muchoa jóvenes de las carreras liberales, a fin de 

eatimulartoa para Ingresar e11 Institutos de enseñanza técnica, corno también 

proporcionar conocimientos que permitieran a loe alumnos dedicaree a una 

actividad productiva. De esto puede destacarse que se tenia corno propósito 

la vinculación de la educación con el trabajo. 



9 
No obstante. es Importante destacar que la ENP desde 1914 trató de 

reorganizar aus planes y programas de estudio. lo que explica las constantes 

refonnaa reaJtzadaa a éstos. que no negaron a concretara.e. pues aún no 

terminaba de conocerae loa aclertos y desventajas de un reforma cuando se 

adoptaba otra. Eato ocaaionó segUn señala Ernesto Meneses. que la opinión 

pública proteatara por la lneatabllldad en los programa& de estudio 

preocupadoa por loia perjuicios o beneficios que b"aerian para la educaclón 

de los estudiantes. Vaaconcelos que estaba a cargo de la ENP. corno una 

reapueata a las protestas que ae daban a conocer a través del diario a 
Uolversal (Meneses. 1986) dló la razón a los que censuraban el frecuent.e 

cambio de programas. ya que corno afinna Ernesto Meneses además de 

perjudicar a. loe alumnoa. quitaba seriedad a los mismos. programas, pues se 

conocia que duraban el mismo tiempo que el funcionario que loe. ponia en 

vigencia. 

A pesar de la deaconflanz.a. por los constantes cambios realizados a loa 

programas y planes. el plan propuesto por Gást.elum fue aprobado por 

Vasconcelos. quien lo prontulgó et 17 de diciembre de 1923. de esta forma se 

dividieron loa estudios en 2 clctoa; la secundarla con tres ai\oa de duración 

proporcionando preparación general para la vida; y la preparatoria para las 

profesiones. 

La secundarla y la preparatoria quedaron fistcament.e separo.das. la 

primera fue ubicada en los edificios de San Pedro y San Pablo y el de San 

Gregoño. mientras la segunda conservarla el nombre de Ea.cuela Nacional 

Preparat.oria y seguirla en San lldefonso. 

La educación secundarla se constlb.Jyó corno una lnstib.Jclón con 

métodos propios para el periodo de ta adolescencia. fte>dble en sus sistemas, 

proporcionando estudios que permitieran a loa alumnos dedicarse a d\veraas 

actividades una vez que egresaran o desertaran de ta secundaria. Estas 

caracteríaticaa hicieron imperiosa la necesidad de crear un Departamento de 

Enseñanza Secundarla. del cual paso a depender et ciclo secundarlo de la 

Preparatoria y no de la Unlvereidad. 
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Una de las razones por las cuales se separó la secundarla de la 

Pr-eparat.oria. fue establecer en todo el paia la segunda enaeñanza para todoa 

y deaviar a muchoajóvenea de las carreras liberales. 

La flloaOfia que ae algUió para la enaeñanza secundarla partia del 

criterio democrático, .. qua e>dge que todoe tengan las miamaa opOf""b.lnidadea 

de educación .. (Meneaea, 1988). Pero teniendo en cuenta que la secundarla 

apenaa empezaba y no e>datia un número auftclente de pla:ntale• para Impartir 

eat.e tipo de educación, aólo un pequeño número de la población tuvo acceso 

aeata. 
La organización del alatema de escuelas secundarlas f'ederalea se 

conaolkló con loa decreto-. presldenclalea del 29 de agosto de 1925 y del 22 

de diciembre del mismo ai\o, en el primero se aeñaJa la creación de dos 

planteles educativos de secundarla y en el segundo •e da vida independiente 

y personalidad propia al ciclo denominado secundarlo. ea decir. a loa tres 

prirnerois aftoa de estudios de la antigua Escuela Nacional Preparatoria. 

Con eataa autorizaciones la Dirección de Enseñanza Secundarla 

contó con cuatro planteles de educación secundarla. dos de nueva creación y 

las dos ya existentes que habían aldo consttb.Jfdo. por los ciclos secundarlos 

de la antigua Ef\IP y de la Escuela Naclonal de Maestros. 

El decreto del 22 de diciembre de 1925 que autorizó la creación de la 

Dirección de Educación Secundarla. dló facuttades a ésta para encargarse 

de la Dirección T9cnica y Admfniatrativa de las escuelas aecundartaa 

partfculare• o de loa cfcfoe o curaoe aecundarloa que fonnaban parte de laa 

eacuelaa preparatorias particulares y de la acción educativa de loa estados. 

denb"o de las leyes y crfterfoa establecidos en lo concerniente a las escuelas 

aecundarfaa. Por elfo pasaron a depender también de la Dirección de 

Educación Secundarla. el cfclo secundario nocturno de la antigua ENP 

nocturna y el ciclo secundarlo nocturno de la Escuela Nacional de MaeafToa. 

A principios de 1928 ae creó una eacuela especial para señoritas de 

educación secundaria. por las presiones ejercidas por los padres de familia 

que demandaban educación para aua hijaa en plantelea no mixtos. 
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Para 1928 eJdstian 6 escuelas secundarlas federales, las cuales eran 

atendidas por 431 maestros quienes solian ser: médicos, abogados, 

Ingenieros. normaliatae. 

Deade que la SEP se hizo cargo de ta educación secundarla, no fue alno 

hasta 1928 cuando ae modificaron los planes y programas de eahldio. En loa 

nuevos programas •e presentaban en fonna precisa las finalidades; los 

-pecti:. máa aobresallentea de acuerdo a la nahlrale:za. palcológlca de loa 

eetudlanlee, el tiempo y duración de las clases; la aubdivialón de loa capituloa 

que abarcaban; dirección específica sobre la Interpretación y aplicación de 

loa aspectos más Importante•; corno también blbllografia amplia de acuerdo 

a cada capitulo. 

La Secretaria de Educación Pública preocupada por dar educación 

Integral a los alumnos, Incluyó en sus programas el aspecto de higiene y 

cultura fislca, por tanto organizó equipos para practicar distintos deportes. 

ae claalflcaron alumnos por estab.Jra, peso, eata.do de a.alud, y ae les asignó 

horario para recibir clases de cutb.Jr-a fialca, artística, lit.eraria, cívica. La 

dlsclpllna también ae atendió; se suprimieron alumnos irregulares. En cuanto 

al plan de eatudioa ae establecieron 3 grupos de materias a cur-aarae: 

obllgatortaa, optativas y electivas. 

1.2 ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIO DE PROBLEMAS DE EDUCACION 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA. 

En "1928 en el mes de novlembr-e ae celebr-6 en el D. F. una asamblea 

general de estudio de problemas de educación secundarla y pr-eparatorla. 

que tue convocada por la SEP para: buscar el acercamiento de todos loa 

maestros de educación secundarla del país; fomentar la mejor lnt.erpr-etaclón 

del concepto que se tenia de este tipo de educación y propiciar el eab.ldio de 

los problema• máa Importantes de la educación posterior a la primaria. Los 

puntos a tratar eataban referidos a: a) los contenidos y significados de la 

educación secundaria en nuestro paia en dletintaa épocas; b) la educación 
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secundaria en paises extranjeros; e) el plan de estudios y sus problemas; d) 

postulados; e) principios; f) sugerencias. 

La asamblea ae desarrolló para establecer acuerdos aobre loa 

objetlvoa y organización de la secundarla. conocer los principales problema• 

que ae preaentaban con el fin de proponer augerenclaa. 

En laa dellberaclonea a...-gldaa de eata asamblea ea planteada la 

secundarla c01110 1.K1a agencia aoclal que refleja la palcologfa del pueblo. por 

ende aua postulados ae referían a que esta educación debía subordinarse a 

las neceaidade•. Ideales de la sociedad donde funciona. formularse de modo 

que ae adapte a laa diferencias lndlvk:lualea de loa alumnos. armonizar loa 

Intereses lndlvldualea con loa aocialea. Corno se observa se priorizaba la 

relación entre educación y sociedad. 

Laa concluaionea obtenidas fueron en términos de considerar al plan y 

programas de eab.Jdio cotno medios para preparar a los alumnos para la vida, 

para adquirir conocimientos. cultivar habilidades. tener en cuenta la 

claalftcacl6n de laa materias ccxnunos. optativa•. electivas. el tiempo de 

trabajo. la ftnalldad del alumno, asf ccxno en las modtflcaclones al plan de 

eatudioa debian participar los diferentes agentes educativos: maestros, 

padrea. delegados eatudlantfles. gremios. (Meneaes.1986) 

De igual manera, aef\ala Meneaea que en la Asamblea ae planteó la 

necesidad de que la secundarla debia estar conectada con la primaria por 

una parle y con la preparatoria por la otra en lo referente a los programa.a. 

métodos, conb"ol aoclal de loa alumnos. fundarse en la palcologfa de loa 

estudiantes. ser popular y vocacional (Meneaea. 1986). 

También ae destacó la necesidad de los exámenes y la forma de evaluar 

mensual y bimestralmente. 

Un aspecto relevante que también se señaló fue la Importancia de 

sentar lea bases para expedir una Ley Orgánica de la Enseñanza Secundarla 

y Preparatoria, aduciendo que era necesario definir loe objetivos, precisar au 

orientación, untftcar el crtterlo en cuanto al funcionamiento • organización. 
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tendencias de la enseñanza secundaria, favorecer y mejorar la formación del 

cuerpo docente, dar validez. legal a loa estudios correspondientes. 

1.3 CREACION DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y 

REFORMA A LOS PLANES DE ESTUDIO. 

En 1932, con Baaaola cocno Secretarlo de Educación Públlca, la 

Dirección de Eacuelaa Secundarias se convirtió en Departamento. dado el 

desarrollo que la secundarla tenia. COITIO se mueab'"a en los siguientes datos: 

Añoa Inscripciones 

1926 3680 

1927 5604 

1928 7625 

1929 7671 

1930 8228 

1931 10432 

1932 10345• 

Las funciones que ae asignaron al Departamento fueron: f01T1ento, 

organización y dirección de la secundaria en cuanto a : gobiemo, 

orientación de las escuelas en el D. F. , estados, territorios; la inspección y 

control de las particulares; la articulación de la secundarla con la primaria y la 

preparatoria; la orientación y guía de las secundarias.. de los estados, 

registro, revalidación de las mismas. 

En esta mismo año ae realizó una revisión del plan de estudios 

concluyendo que este plan debia pn:xnover la conservación de la salud de los 

estudiantes. mejorar y ampliar la educación impartida por la primaria a fin de 

dar culb.rra integral. mejorar la personalidad mor-aJ de los individuos, 'formar 

conciencia cívica, encauzar la vocación. Bassols sostenia que la educación 

debía buscar una mayor correspondencia con las necesidades y exigencias 

2 Ib.kl. p. 6!i0 
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de la vida económica. por ello se le daba una Importancia especial a la 

enaeñanza técnica. 

Desde la creación de la secundaria se mantenía el énfasis en la 

arUculaclón de la secundaria con la primaria y la preparatc:xia. el contenido 

del plan de eatudloa debla •er una continuación de la primaria, con la 

diferencia que debía ser acorde a la edad. neceaidadea de los alumnos, al 

alto grado de conoclmlentoa que debía enaeñarae. 

El plan de eab.Jdioa de la secundaria debía estar organizado de tal 

fortna que presentara diversas salidas en cada uno de los años 

escolarea, de esta forma al un aJumno abandonaba la escuela al término de 

alguno de los tres añoe, pudiera llevar conocimiento. que le fueran útiles. 

EJ 29 de diciembre de "1931, el Presidente Pascual Ortfz Rubio firmó el 

decreto revisado de incorporación para escuelas secundarias privadas. Por 

este decreto el gobiemo tenia conb-ol aobre laa escuelas Incorporadas que 

estuvieran en manos religloaaa .. Con esta ley ninguna organización religiosa 

podia estar a cargo de una escuela secundaria .. Se prohibía a los mlnisb""os de 

culto impartir clases y enseñar religión. Con ello todas las escuelas 

aecundarlas incOl"poradas a cargo de rellglosoa podían perder su 

Incorporación y con ello la vaJldez de aus esb.Jdios. 

En 1934 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. cuando la secundaria 

tenia 10 añoa de existencia se generó una reforma educativa, que alcanzó 

también este nivel educativo. Así en base a ésta, Juan B. Salazar Jefe del 

Departamento de Enseñanza Secundarla en eae entonces adaptó la 

aecundaria a los propósitos del articulo tercero constitucional corno a los 

postulados del Plan SexenaJ: el problema del campo. del b-abajo, del 

crédito agrícola, y de la interpretación de la patria mexicana. Eatoa 

postulados de acuerdo a Ernesto Meneses exlgfan hombres expertos para 

afrontar la b-ansformación del régimen y la estructura social. Ea decir, se 

buacaba adecuar la educación a las necesidades del país en ese m01T1onto. 

Por ello el Jefe del Departamento de Enseñanza Secundarla, consideraba que 

este nivel era un ciclo poaprfmario, coeducativo, prevocacfonal, obftgatorlo, 
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popular, democrático. aoclalista, racionalista, pril.ctico y experimentaJ. A 

partir de eataa caracterfaticas ae daba el perfil del egresado de secundaria, 

que debla aer un joven con un firme concepto de responsabilidad y 

aolldarldad con laa claaea trabajadoras, de modo que al terminar su carrera 

prol'ealonal ae orientara al servicio cornunlt.a..rio (Meneaes, 1988). 

Por auparte, Enrique Beltrán (citado por Meneses, 1988) de 'forma mas 

pre.claa aeflialaba las finalidades de la secundarla soclallata, que consistían 

en: la biológica, ae tenia corno propósito hacer un hombre sano, fuerte, 

equlllbrado, con un pleno dominio de sus facultades tanto mentales COITIO 

emotivas, pero además, que fuera un factor de producción de los elementos 

lndlapanaablea para aus necesidades; la económica, al sihlar al hombre 

dentro de la realidad de una vida activa, donde cada Individuo debla 

elaborarse y adquirir los medios necesarios para au desarrollo y la 

conservación de la especie. al mismo tiempo que contribuyera al progreso y 

bienestar colectivo; la social. elevar al hombre a la categorfa de ser aoclaf. 

vinculando a las necesidades de Ja colectividad: y por Ultimo la culhlraJ. a 

través de conservar la tradición científica. artística y moral de la humanidad, 

recttflcarfan las condiciones de Injusticia. 

La población que aalatia a la secundaria aoclallst.a estaba conformada 

en un 76 .. "T°Jb por obreros, un 19.86 % de la clase media, y un 3.44o/o de la clase 

alta. 

El plan de eshldlos de la secundaria socialista estaba conformado por 

materias c0010: español. cutb.Jra cfvlca, geografia, biología, matemáticas, 

ldl01'1"1a Inglés o francés, prácticas y ejercicios dentro de los cuales se tenían 

talleres, trabajos de gabinete y práctica de laboratorio. 

A través de las materias Impartidas y los ta.llenas se buscaba que el 

sujeto ae diera cuenta de la atb.Jaclón econÓfTllca. política, social en la que se 

encontraba el pais para que tornara conciencia de ello y adquiriera hBbHos 

aoclalea y de vida ciudadana. 
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Cabe destacarse que se buscaba existiera mayor convivencia enb"e 

profesores y alumnoa, motivo por el cual los profesores de planta formaron 

comisiones de biblioteca, esb.ldloa, aseo, dlaclpllna, etc. 

Con respecto a la reforma educativa, en eUa también ae dlsponfa 

organizar por eapecialidadea los colegios de profesores, loa cuales 

formularían loa programas de acuerdo a la nueva orientación educativa, las 

necesldadea de loa eab.ldlantea, terminar con el .enciclopedismo y un hecho 

in'lportante vincular las materias con la vida real aai COITIO los talleres y 

laboratorios. Asimismo, se buscaba que las mate..-laa b.Jvieran relación entre si 

hasta formar unidades orgilnicaa globales. 

Ea Importante señalar que existía un Consejo Escolar que designaba 

COfllltés mixtos de a cuerdo al número de actividades que la escuela 

desarrollaba, en los cuales tos estudiantes encontraron alguna actividad que 

respondiera a sua intereses. Entre algunos de los cocnités que se 

desarrollaron tenemos: de promoción de la campaf'la atfabettz.adora; de 

fomento de la campaña contra el alcoholismo: de conlbat.e contra la• 

auperaticiones: de protección del árbol. jardines y paseos; de cooperativas 

de consumo y producción. 

En 1937. se acoc-d6 que las escuelas secundarlas fueran grab.Jttas y se 

hicieron algunaa modlflcaciones al plan de esb.Jdlos. al Introducir materias 

electivas cuyo tiempo de trabajo a la semana no podria ser menor de 32.30 

horas. Loa talleres que se llevaron en tercer año eran considerados para laa 

carreras de lngenleria. en cuanto a las carreras de ciencias sociales fueron 

necesarias laa materias. de geografia y prácticas socialistas. 

Con respecto a la preparación de los maestros se creó un lnstih.rto para 

este fin. El lnatihlto ofrecía curaos por correspondencia para maestros de 

aecundarlaa foráneas. tenia un plan de eab.Jdlos ftexlblea. además lmpart:ia 

materias cc:xnunes a todas las especialidades. corno de carácter doctrinarlo 

con el propósito de fortalecer la orientación socialista de la educación. y de 

tipo cultural y metodológicas. 
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Entre 1939 y 1940 cuando ya ae habla consolidado el Dep...-talnento y 

•e hablan rnultlpUcado l.- plantelea de educación aecundaria, (caono -

muestra en los algulentea dab>a) ae creó un tipo de aecundarla Unica con 3 

añoa de duraclcln~ 

ESCUELAS SECUNDARIAS EN 1939 - 1940.ª 

P\.ANTELES ALUMNOS 

OFICIALES EN D.F. Y 35 11707 

ESTADOS 

POR COOPERACION. 16 888 

PARTICULARES EN EL 94 8460 

D.F. Y ESTADOS. 

TOTAL 1 145 21055 

El tipo de &ecundarla que se propuso según el Art. 61 de la Ley 

Reglamentaria del Art.. S° conautuclonal • La educación aecundarla ea una 

contlnuactón de la primaria. por lo que debe entenderse corno la at.nna de 

c:onoc:lrnlentos. habilidades. aptitudes y fonnas de conducta que deben 

poseer todos los habitantes del pala para: a) eat.ar en condiclonea de 

aatlafacer sua propias necesidades.: b) lncorporarae a ta sociedad con la 

capacldad lndl•penaabte en et manejo de lnatrument.oa y de laa forma• 

elementales del trabajo y la cultura; y c) hacer estudios superiores•.• 

El Departamento de Enseñanza Secundarla para dar unidad al 

sistema, •e convirtió en Dlrecc\ón General de Segunda Enseñanza con 

varios organismos .. Lo que trajo consigo una reorganización quedando 

'ºª ptant.elea de enseñanza aocundar1a agrupado• de 'ª algutent.a 

forma: 

- prevocaclonales. 
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- para obreros. 

- de cultura general. 

Sin embargo. afirma Ernesto Meneses que no todo Iba bien en las 

aecundarlaa, pues en el periódico el Nacional ae anunció que los 

maeatroa Jovlta Elguero, Juan G. Olguín y Joae Arteaga 

presentaron un dictamen de los. defectos graves de las secundaria&, 

entre loa que ae señalaban una ausencia de graduación en los 

programa• de geografía, matemáticas, etc.; falta de adaptación y 

doaiflcaclón de los textos: un número reducido de estudiantes de 1 er 

año pasaban a 2do.; falta de coordinación y flexibllidad(Meneaes, 

1988). 

En 1940 loa maestros no aceptaban grupos mayores de 50 

alumnos, lo que traia como consecuencia que loa padrea de familia se 

preocuparan por aenUr que sus hijos se quedarian sin escuela. 

1.4 CONFLICTO ENTRE LA SEP Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MEXICO CON RESPECTO A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y LA 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (ENP). 

Una vez que la secundarla pasó a depender de la SEP. la Escuela 

Nacional Preparatoria quedó trunca impartiéndose en un ciclo de 2 

años. Esta situación ocasionó que en 1929 la ENP pretendiera la 

Incorporación de laa secundarlas a ella. lo cual no fue permitido. 

aduciéndose que las secundarlas no formaban para la Universidad. 

eate proyecto durante varios años no volvió a tocarse. hasta que en 

1935 apareció en Excélalor (de acuerdo a Ernesto Meneses, 1988) la 

noUcla de que la Universidad Nacional de México reformarfa el plan de 

estudios de la ENP para ampliar el bachillerato de 5 años. Se buscaba 

en el nuevo plan arUcularlo con los programas vigentes de secundarla. 

Para las escuelas particulares esto representó ta oportunidad de 

librarse de la enseñanza aoclallsta, por lo que sollcltaron au 
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incorporación a la ENP ya que la Universidad Nacional de México 

(UNM) había ganado el conflicto cuando se le trató de imponer el 

aoclall•mo y suprimir la libertad de catedra. 

Como respuesta a ello el Secretarlo de Educación Pública poco 

después realizó varias declaraciones. en una de las cuales señaló 

que la secundarla no servia de preparación para las 

profesiones llbaralea, no obatante ello, poateriormente declaró que 

habia tres tipos de enaeñanza secundaria: 

- Ja que preparaba para la técnica. 

- la que fue un antecedente para estudiar una carrera 

cJentiflca, y 

- la que correapondia a actJvldadea estéticas. 

Con ello ae contradecía el Secretario de Educación Pübllca y la SEP 

Invadía el campo que anteriormente habia sido sólo de la UNM. 

Estas declaraciones provocaron desconcierto tanto en el Rector 

de la UNM como en la Confederación Nacional de Estudiantes quienes 

protestaban por la contradicción de las declaraciones del Secretarlo 

de Educación Pública. 10 dlaa deapuéa (febrero 25 de 1935) el Consejo 

Universitario aprobó el Reglamento de Incorporación de Enaeftanzas 

Preparatorias que establecia requisitos tanto para loa planteles que 

quisieran depender de la UNM como para el personal docente de laa 

mismas. 

Cuando se pensaba que por fin la preparatoria artJcularia loa 

clcloa de secundarla y de preparatoria. el Presidente Cárdenas 

expidió un decreto en el que estableció que ninguna Institución ya 

fueae de cultura media o superior , podria Impartir educación 

secundarla ain autorización expresa de la SEP (Art. 1 ero.). Agregando 

en el art. 2do. que comprendia toda educación secundarla aquella 

educación que ae enlazara con la educación primaria o la tuviera como 

antecedente necesario. Impartiera conocimientos generales, pero 

además que ningún eat.ableclmlento de educación media superior 
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podria recibir alumnos regulares. irregulares o de otra clase. a 

Individuo• que no hubieran terminado la educación secundaria en 

escuela oficial o en escuela autorizada por el Estado para ello. 

Con esto señala Ernesto Meneses la UNM se encontraba ante un 

dilema pues las declaraciones del Secretario de Educación Pública 

reafirmaban que la secundaria no preparaba para las carreras 

llberalea ')I la UNM no podía ofrecer una educación adecuada al 

reeervarae esta función la SEP. Por ello. la UNM preparó una solicitud 

de amparo de la JustJcla Federal con el fin de que la ENP pudiera 

poner en prácUca au plan de estudios de 5 años. Sin embargo. la 

Suprema Corte de Justicia no lo aprobó y la UNM no podría tener 

aecundarla. No obstante t.alea problemas. la UNM haciendo uso de su 

autonomia. a la semana siguiente el Consejo Universitario aprobó que 

ae Impartieran cursos libres de capacitación en espera de 

transformarlos en curaos de preparat.orla de 5 años más adelante. 

cuando el Presidente Cárdenas estuviera dispuesto a resolver el 

problema (Meneses. 1988). 

Para el mes de junio cambió el gabinete. y el nuevo Secretarlo de 

Educación Pública Vé.zquez Vela prometió estudiar este conflicto. al 

grado que al siguiente dia Inició las pláticas con el Rector dela UNM 

Ocaranza. Las pláticas. t:uvieron frutos puesto que la SEP quizás 

t.omando en cuenta la gran demanda de Instrucción secundarla y la 

ayuda que las escuelas de ext.enalón podrian dar, no se opuso al 

derecho de la Universidad a Instituir su cJclo preparatorio completo. 

Sin embargo. Ocaranza tuvo que renunciar a su cargo por 

deaórdenea y el asunto no volvió a tocarse. 
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1.5 REFORMAS AL PLAN DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA 1943 A 1960. 

En 1943 durante el gobierno de Avlla Camacho, el plan de 

estudios fue modificado, la reforma estaba basada en 5 puntos: 

- Eliminar loa métodos didácticos de tipo memorlat.a., que solo llevaban 

a la repetición de conocimientos. 

- Suatllulr laa tarea• en casa por el estudio dirigido en la escuela con 

el conaejo del profesor. 

- Formar grupos móviles, para aligerar los programas conservando 

temas auat.ancialea, aaociándoloa con asignatura• afines, de Igual 

forma presentando cada unidad de tal modo que se Integrara la 

teoria con la práctica. 

- Fortalecer el civismo, la historia patria y universal. 

Con estas reformas o modlflcaclonea se buscaba proporcionar 

educación en la que el eat.udiante fuera máa reflexivo, tuviera una 

vlnculaclón con la práctica. 

En el plan se suprimió el curso de Informaciones y prácticas 

soclallat.aa por el de educación civlca: moral, economia y aoclal. 

La SEP sustentaba la tesis de que la unidad nacional exlgla un 

ciclo secundarlo unificado, prácUco y ampllo. 

En la educación secundarla se reiteraba el fin de proporcionar 

educación capaz de responder a la• necesidades del pala. De est.a 

forma en el Universal (citado por Meneses, 1991) se manifestaba que 

la secundarla era una lnatltuclón de cultura general, al servicio de loa 

adolescentes con carácter prevocaclonal y cuya función social 

conslstfa en la superación de la comunidad con la cual estaba en 

contacto. Repitiendo que la escuela secundarla era necesaria para la 

transformación de las condiciones materiales y culturales en México. 

El gobierno por su parte señaló que Impulsaba la educación 

secundarla con diversos tipos de escuelas: Industriales. comerciales, 

de arte del hogar. A fin de preparar a la juvent:ud para promover la 
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producción Industrial del país. uno de los principales propósitos del 

gobierno.º 

La educación •ecundarla llevaba 32 años de existencia. Desde su 

aurgimlento y en au posterior desarrollo se planteaba como propósito 

que proporcionara educación acorde con la etapa de desarrollo físico 

y mental de la adolescencia, asi como por las necesidades del 

eatudlante y la aocledad. 

De acuerdo a Ernesto Meneses en este periodo se concibe a la 

adoleacencla como una etapa conformada por 2 periodos. entre los 

cuales la• diferencias aon minlmas por lo cual debe ser considerada 

como una unidad vJtaL De esta forma la secundarla y la preparatoria 

cuya duración abarcan esta etapa, no debían estar separadas. Así la 

educación media estaba destinada a la formación de adolescentes 

durante la etapa escolar comprendida entre el término de educación 

primaria y la Iniciación de la enseñanza superior. Comprendia un clclo 

completo: secundarla con 3 grados y fa preparatoria con 2 ó 3 gro.dos. 

Con ello se terminaba el divorcio entre ambas (Meneses, 1991). 

El objetivo general de la enseñanza media era entonces 

promover el deaenvolvlmlento armónico del alumno, a fin que también 

participara en au formación, afirmando a partir de la ampllaclón de su 

cultura y la expresión de au trabajo, actitudes que asegurarán au 

convivencia social en la libertad, la democracia, la justicia y la paz. 

En 1959 durante la Segunda Asamblea Plenaria del Consejo 

Nacional Técnico de la Educación, estableció la necesidad de realizar 

una reforma a loa planea de estudio de secundarla, Torrea Bodet 

propuso las baaea para tal reforma .. 

En 1960 entró en vigor el plan de estudios de secundarla, 

contaba con 1 O materias en cada grado, con el objetJvo de eliminar el 

enciclopedismo y el exceso de materias de loa planea anteriores. 

s .bdENESE:J, Ernesto. TendendH educativas ofidale• en Mrnco. 1964· l 976. p. :S4 
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Laa materias ae distribuyeron por grado en 6 asignatura• y 

cuatro acUvldadea,, aaignó una hora de Información vocacional para 

evitar fracasos y frustraciones debida• a la falta de Información de la• 

poaibllldades de estudios auperlorea. 

En eate mlamo afto ae celebró la Conferencia Nacfonal 

Informativa de Educación Secundarla con 23 repreaentantes de loa 

eatadoa del pala y de loa dlrectorea generales de educación. La 

Importancia de esta conferencia ea que a partir de ella se inició el 

procedimiento de evaluaclonea,, que solamente era aplicada a laa. 

acUvidadea, convenciéndose loa maeatroa de la necesidad de 

extenderla a taa aalgnaturaa. 

La opinión pública ante el anunció de la reforma expresó que ae 

mostraban preocupados por la actitud de loa maestro• ante ella, puea 

afirmaban que tenfan temor de que loa docentes no la llevaran a cabo. 

Por ello era neceaarlo ae les exigiera el cumplfmfento de la frase 

•honradez del empeño, superación de sectarismos demagógicos, 

genuina voluntad de pedir opinión del magisterio naclonal y de los 

padrea de familia•.• 

1.8 LA TELESECUNDARIA. 

En vista a la gran demanda de educación secundarla, la 

necealdad de extender la acción escolar a lugares afejados donde no 

había escuelas, ni maeatroa de nivel secundarlo, ae Introdujo la 

teleaecundarfa que se Intentó utilizar en 1964, cuando el titular de la 

Secretaria de Comunicación y Transportes Joaé Antonio Padilla, 

preaentó un proyecto de televlalón educativa con seis estaclonea 

enlazadas con las neceaarlaa repeUdoraa para cubrir la zona central 

del país. De eataa tranamlaionea ae realizó la promesa de hacer una 

evaluaclón tanto de la alfabetJzadora por TV como de la secundarla. 
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Pero. para 1970 no se hablan publfcado todavía los resultados de 

dicha evaluación. 

En el periodo de Agustln Yai\ez como Secretarlo de Educación 

PUbllca (régimen de Dfaz Ordaz) anunció que tomarla como modelo de 

televiaión educativa el aiatema de Italia, señalando que a veces, ae 

obtenfan mejores resultados con la educación Impartida por un medio 

audfovlaual como la televlafón y en menor tiempo con loa métodos 

tradlclonalea. En 1966 •e anunciaba que ae infcfarian las clases de 

secundarla con ayuda de filmaciones de procedencia Británica e 

Ita.liana dobladaa al eapañol. También ae Incluirían fllmacfonea de 

maaatroa mexicanos de Idiomas. Con la televfalón educativa ae 

ahorrarla la construcción de nuevos planteles, pues loa miamos 

edificio• de primaria ae utilizarían para ello en horas librea. En 1988 la 

Prenaa presentó laa flnalldadea de los cursos por televialón según los 

cualea: debla atender a la enaefíanza en fugare• donde no habla 

pfantelea de eae nivel o en altloa rebasados por el cupo de 

Inscripción; servir de enaeftanza complementarla a las escuelas 

aecundarlaa, cuando el maestro fo creyera conveniente; dar 

oportunidad de superarse peraonalmente en el eat.udfo a quienes· lo 

buscaran, al tomar el curso en aua caaaa y acreditarlo después por 

examen. 

Laa tranamlaionea se destinaron a laa teleaufaa atendidas por 

maestros eepeclaliat.aa deaempeftando la función de monitores. El 

contenido era el mismo que ae llevaba en laa secundarlas con la 

ventaja de haber eliminado la verborrea. 

El 2 de enero de '1968 quedó Incluida dentro del aiatema 

educaUvo nacional y dotada de valldez ofJcial. 

Con la creación de la teleaecundaria ae trató de dar cobertura a 

la demanda de educación secundaria en lugares alejados o de dificil 

acceso. 
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Por otra parte. en cuanto a la melodologia que se desarrollaba 

en la educación secundaria en eate periodo. era el denominado 

•enaeftar produciendo• conalatente en reallzar acUvldade• 

tecnológicas deatlnadaa a que el alumno comprendiera la producción 

en aerie, la necesidad de aupervlalón, de adquirir la destreza en el 

manejo de inatrumentoa, equipos y planear el trabajo. Se buscaba que 

loa adoleacent.ea supieran operar y controlar taa máquina•, con el fln 

de producir en menos tiempo máa, con mejor calidad y de acuerdo a 

tiempos y movimientos programados. De esta forma el aprendizaje 

capacitaba al estudiante para que al egresar pudiera incorporarse a· 

un empleo remunerado, a comprender con mayor facilidad los temas y 

problemas de loa estudios auperlorea. 

El fln principal del alatema educativo era orientar la educación 

hacia el trabajo educativo. 

En 1970. el Grupo de Trabajo de Ciencia• do la Educación 

coordinado por el lnatltuto Nacional de Pedagogla, criticó la 

metodologla de .. enseñar produciendo.. ya que no estaba lo 

auflclentemente experimentado. era empleado por maeatroa 

carentes de gu•a. orientación, apllcadoa sin loa recursos suficientes 

(Meneaes, 1991). 

Por otra parte, durante este sexenio la educación secundarla 

tuvo un crecimiento considerable. debido a que aumentó el número de 

planteles, como se observa en el siguiente cuadro. 
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EDUCAClON CICLO CICLO IN~OS INCREM::ENTOS 

MEDIA 1964 1970 ABSOLUTO ... 
ESCUELAS 2783 4379 1'596 :57.3:5 

FEDERAL 482 999 :517 107.2S 

ESTATAL :507 817 310 61.14 

UNA!\4 1 l 

INICIATIVA 1793 2'562 769 42.89 

PRIVADA 

ALUMNOS 607632 11921!53 !5&4!521 96.20 

FEDERAL 241669 '588887 347218 143.67 

ESTATAL 133602 243796 110194 82.48 

UNA!\4 2678 2398 -280 -10.45 

INICIATIVA 229683 3:57072 127389 5'5.46 

PRIVADA 

1.7 RESOLUCIONES DE CHETUMAL. 

En 1974 como parte de la Reforma Educativa del Sistema 

Educativo Nacional. ae planteó la necealdad de reformar el currlculum 

de aecundarla. Se pretendia dar mayor énfasis a la Integración de 

contenidos y reemplazar el aprendizaje memoríatlco tradlclonal. por el 

desarrollo del pensamiento critico y reflexivo del alumno. 

E•ta reforma de la educación media báalca, ae Inició con una 

aarle de reuniones cuyo propósito fue obtener un dlagnósUco de la 

situación educativa en esto nivel . 

Aai uno de loa antecedente• de loa acuerdos de Chetumal es el 

Informe final de la comisión de la Reforma educativa presentado en 

mayo de 1971 por la Subcomisión de Educación Media. en el cual ae 

describen loa problemas de orden cuantitativo y cualitativo que 

..,lbid. p. :S4 
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presentaba la educación media y se planteaban ciertas polftJcaa para 

resolverlos. En el Informe ae aeñalaba que había problemas tale• 

como: orientación prematura de preparación para el trabajo., 

deaconociendo la Inmadurez palcológlca del adolescente para 

afrontarla, laa limitaciones legalaa para la contratación de menores de 

edad, además de ser la secundarla propedéutica. proyectada a 

eatudloa auperlorea. 

Con respecto a loa contenidos y metodología de la enaeftanza de 

la educación secundaria ae señalaron loa algulentea problemas: falta 

de contfnufdad entre primaria y secundarla; una gran diferencia entre 

la programación por áreaa de la educación primaria y el parcelamlento 

por materia• eapeciflcaa y eapeclallzantea de la secundaria; recargo 

lnneceaario de materia• de eatudio; una decidida tendencia 

humanisUca en el plan de eatudios de '1960; etc. 

Por lo anterior ae propuso realizar Innovaciones currlcularea. 

Para proaegulr con la reforma educativa ae realizaron seis 

seminarios regionales organizados por el CNTE y efectuados en '1974 

en varios lugarea del país, en loa cuales participaron representantes 

de eacuelaa federales. estatales y parUcularea. 

El último de loa seminarios fue realizado en Chetumal Quintana 

Roo en agosto de 1974. donde la Asamblea Nacional Plenaria del 

Conaejo Nacional Técnico de Educación, preaentó al Secretarlo de 

Educación Pública laa reaoluclones o recomendaciones para reformar 

al ciclo medio básico. Este documento fue aprobado por el Secretario 

de Educación Pública. 

La educación en eate documento ea planteada como• ... uno de 

loa mecanlamos de movllfdad y transformación hacia modo• de 

convivencia mas dignos y justos entre personas y naciones. No sólo 

debe actualizarse para Ir al parejo con loa avances clentlflcoa sino que 

debe modificar su organización para ofrecer una justa distribución de 



28 
oportunidad e a educativas• .8 Se trata de una concepción en la que se 

ve a la educación como un medio de movflidad que debe Ir al parejo 

con loa avances cientlfJcoa y a las necesidades del pala. pero que 

proporcione a la mayoria de la población educación. 

Loa objetJvoa planteados son en término• de proporcionar una 

educación Integral del educando. el conocimiento y valoración de su 

realidad para transformarla. su concentlzación en cuanto a los 

problemas demográficos. además de capacitar al alumno tanto par 

ingresar al campo laboral como para el acceso a otro nivel educativo. 

Aafmlamo. ea Importante señalar quo ae destaca la necesidad de 

evaluar afatemátlcamente loa resultados progresivos de la misma. a fin 

de modificarla según requiera. 

Ef fin de fa secundarla conaiatia en ofrecer una formación 

general de ingreao al trabajo. El plan de estudios ofrecía dos 

eatructuraa: una por área• de aprendizaje, y otra por asignatura• o 

materia•, en ellas se profundizan loa contenidos esenciales de 

primaria e Incluía actividades curriculares o extracurrlculares fuera 

de la escuela. 

Loa programas de estudio tenlan un carácter de tipo 'formativo y 

orientador, aai como también debla impulsar el desarrollo de las 

capacidades cognoacftfva, afectiva y pslcomotrlz del adolescente. 

Flnalmente ae señala en el documento que la duración de este 

clclo ea de trea aftoa y comprende tres modalfdadea: secundarla 

aaoofarfzada, teleaecundaria, secundaria abierta. La primera se 

proporciona como: secundaria general para adolescentes: secundarla 

general para b-abajadorea, secundaria tecnológlca. Esta última 

comprende 4 tipos: técnica Industrial, técnica agropecuaria, técnica 

pesquera y técnica 'forestal. 

• ~OZIZQUJERDO, Ca:rloa. fr~•ent~ y f\.ltwo d~ la ~ducación aecundaria. p.6S 
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En un diagnóstico del slst.ema educativo nacional realizado en 

1977, con respecto a la educación media báalca y a la• reformaa en 

base a las re•oluclonea de Chetumal ae señalan loa siguientes 

problemas: 

- Loa cambios de métodos, planes y programa• ae realizaron ain previa 

Investigación y experimentación,, ocasionando en maestros y padres 

de famllla desconfianza y confusión .. 

- Loa criterios didácticos no reapondian a las caracteriaticaa de loa 

educandos y a sus lnt.ereaea. 

- Se limitan tanto la autoreallzaclón como la participación de lo• 

alumnos. 

- La reforma educativa en su Implementación no ae acompañó de un 

sistema de evaluación .. 

- La preparación de maestros por áreas, de lenguas extranjeras, de 

educación tecnológica era deficiente. 

1.8 MODIFICACION AL ARTICULO TERCERO. MODERNIZACION 

EDUCATIVA. 1989-1994. 

En el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994. ae 

aefiala con respecto la educación secundarla que para que exista una 

educación de calidad era necesaria la artlculaclón de los tres grado• 

coherentemente. Asimismo. se menciona que debla terminarse con la 

Indefinición que existía en la secundarla d•blda a la existencia de do• 

programas: uno por área• y otro por asignaturas; a.si como vincularla 

con la vida aoclal para que fuese máa significativa para cada 

egresado. Debla ser terminal y propedéutica, con un plan de estudios 

único, a través del cual ae formara Individuos critico• y reflexivos, 

dentro de una educación clentiflca. humaniatlca, y una cultura 

tecnológica regionalizad a. 
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Con respecto a loa maeatroa, se lea reconoce como loa 

protagoniataa de la tranaformación educativa en México; y se afirma 

que el maestro debe aer uno de loa primeros beneficiarlos del nuevo 

federalismo educativo y de la nueva participación social .. 

En lo tocante a la secundaria se afirma que comenzando con el 

primer año se reimplantaria en todas las escuelas del pala el programa 

por asignaturas, con lo cual ae auatitulría el programa por áreas. 

Reforzándose la enseñanza de laa matem&Ucaa y de la lengua 

española. Impartiéndolas 5 horas a la a emana cada una .. 

Reatablecléndoae también el estudio sistemático de la historia 

universal y de México. la geografía y el civismo. Este cambio en el plan 

de estudios ae aplicó en todas las secundarlas, en las cuate• 

gradualmente ae sustituyó el plan por áreas. Una de laa razones por 

las cuales se dló este cambió de plan de estudios. de acuerdo a las 

autoridades educativas. fue que la estructura por áreas habfa 

contribuido a la baja calidad de los aprendizajes de loa alumnos. 

Con el plan por asignaturas de secundarla ae propone 

eatablecer la congruencia y continuidad del aprendizaje obtenido en la 

primaria. por lo que se afirma que ea te plan debe ...... contribuir a 

elevar la calidad do la formación de loa estudiantes que han terminado 

la educación primaria. mediante el fortalecimiento de aquellos 

contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje 

de la poblacl6n joven del pafa y que aólo la eacuela puede ofrecer .. 

Estos contenidos Integran los conocimientos, habilidades y valorea 

que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto 

grado de independencia. dentro o fuera de la escueta: facilitan au 

Incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo: coadyuvan a 

la solución de las demandas prácUcas de Ja vida coUdfana y eatlmulan 

la participación activa y reflexiva en las organizaciones sociales y en la 

vida política y cultural de la nación•• 

" Secretaría de Educación PUblica. 1993, p.12 
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El "18 de noviembre de '1992 fue ~nviada a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. una iniciativa de reformas al 

articulo tercero. entre las que se destacó ampliar la obfJgatoriedad de 

la educación hasta la secundaria; (lo cual ya habla sido expresado por 

el Presidente del país en su IV informe de Gobierno). 

El texto de las reformas señala en el articulo tercero que: "Todo 

mexicano tiene derecho a recibir educación. El estado impartiré. 

educación preescolar, primaria y secundaria a quien la solicite. La 

educación primaria y la secundaria son obligatorfas• 10 

La obligatoriedad de la secundarla se reitera en el artículo 3"1 al 

expresar que• •.. Son obllgaclonea de los mexicanos: 

1. Hacer que aua hijos o pupilos. menores de 15 años concurran 

a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria 

y secundaria, y reciban la militar, en loa términos que establezca la 

ley•11 

Esta propuesta de reformas suscitó una serie de comentarlos a 

f'avor y on contra de las mismas. Pablo Latapí afirmó que la secundarla 

estaba lejos de generalizarse y por lo tanto de poder sor obligatoria 

para todos, debido a que en promedio nacional, sólo 55 niños de cada 

100 que Iniciaron la primaria la terminan; de éstos sólo ae inscriben en 

el primer grado de secundaria 83o/o es decir, que tiene acceso a este 

nivel el 44% de cada generación escolar. Aaf hacer universal la 

aecundarla aupondrfa que ae corrigiera la eficiencia de la primaria que 

ea baja, y esto tomará conservadoramente 25 años. De igual manera 

agregó que, como los recursos del presupuesto son Jlmftadoa, este 

compromiso del Estado con la secundarla lo presionara para tomar 

f'ondoa de los programas educativos, sobre todo de los destinados a 

los que nunca protestan, como son loa indigenaa, loa analfabetos. 

'º El Nacional. •s$'cundan• oblígatopa laica y gratuita• p 8 
11 lbid, 
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estos cambios pareciese que los adolescentes a los cuales se imparte 

educación secundarla son iguales, sin tomar en cuenta que la 

población a la que ce atiende es una población heterogénea en cuanto 

a necesidades, intereses, condiciones socloeconómicas y 

expectativas, agregando a ello que desde que se creó la secundaria 

hasta nuestros dias los constantes avances cientificos y tecnológicos 

en el campo de la producción y las transformaciones sociales, 

politlcaa, económicas han sido muchas y han exigido que se imparta 

cada vez más una mejor educación con respecto a los conocimientos 

que necesitan los jóvenes para Incorporarse al mercado de trabajo, 

aaf como proporcionarles una educación bilaica integral que 

responda a sus necesidades, Intereses y expectativas. Tarea nada 

fácil que difícilmente ae ha cumplido, además, la educación 

secundaria se ha enfocado a las zonas urbanas, por lo que se ha 

descuidado Ja educación en zonas rurales. 

Asimismo. es importante señalar que en esta revisión 

hlatoriogréfica. los diversos actores del proceso educaUvo (maestros, 

padres y alumnos) en pocas o en casi ninguna reforma curricular ae 

lea menciona como parte Importante para la elaboración y ejecución 

de la misma, sólo se hace mención de las autoridades educativas 

quienes proponían los cambios a planes y programas de estudio.No 

obstante, reconozco que para conocer e Insertarse en el hecho 

educativo desde aus condiciones de producción. circulación y uso, ea 

necesaria una reconstrucción histórica, una tarea que queda abierta 

para que en un posterior trabajo de in vestlgación se realice, ya sea 

por mi o por otra persona. 

Proporcionar educación integral y adecuar la educación a las 

caracterjsllcas de Jos adolescentes constituyen otros de los elementos 

que a lo largo de fa historia de la educación secundaria han estado 

presentes y en alguna medida pueden darle una identidad propia. 



36 

bien es cierto que el número de alumnos que han ingresado a planteles 

de secundaria ha aumentado, existen muchas zonas alejadas y de 

dificil acceso en nuestro pais donde Ja secundaria no esta presente y 

no ea nada fácil llevarla. Ademas. eJ haber hecho obligatoria la 

secundarla en 1993. implica que todos loa niños que ingresan a 

primaria la terminen para ingresar posteriormente al nivel medio 

básico • lo cual ea muy dificil de Jograr puea existe un gran porcentaje 

de alumnos que no terminan la primaria y entonces habría que pensar 

primero en abatir eJ rezago escolar en este nivel educativo y crear los 

planteles necesarios de secundaria para que accedan a ella los 

adoleacentea y lograr su permanencia. 

La teleaecundaria se presenta como una opclbn para impartir 

educación secundaria en el medio rural, aobre todo en zonas alejadas 

y de dificil acceso. desde mi punto de vista las autoridades educativas 

deben dar un mayor énfasis y apoyo a esta modalidad de educación 

para lograr la .. popularización de la secundaria ... sin embargo, debe 

reaflzarae una evaluación de sus contenidos. métodos de enseñanza. 

au logroa y problemas. para mejorarla y adaptarla a las diferentes 

zonas del paia. 



resultaba limitativa. si se aludia con ella a uno de los termines 

de una dicotomia básica establecida entra ••saber popular" y 

''saber dominante'' y se tornaba un obstáculo epistemológico y 

poJitico para una pedagog1a concurrente a Ja transformación 

social. Consideramos entonces prudente volver la mirada 

hacia los procesos educativos para recopJJar hechos, expe

riencias y discursos que presentaren huellas de innova

ciones, disidencias, alternaljvas respecto a las pedagogías 

dominantes y cdticar simultaneamente nuestro marco 

teórico, enriqueciOndoJo con discusiones surgidas del an.?IJJsis 

de Ja información nueva.1':l 
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Ante esta situación decidieron en APPEAL utilizar de manera 

provisional fa categoria de .. alternaUvaa pedagógicas" en lugar de 

•educación popular" dándole un significado diferente y redefiniendo 

au objeto de estudio. La categoria alternativas la usaban en el sentido 

de cambio de una cosa por otra u otras introduciendo 

innovaciones. Innovar es .. mudar o alterar las cosas. introduciendo 

novedades". lo cual lleva a un estado anterior o Inicial o a cierto grupo 

de posiciones que se discuten. Esas posiciones son las que 

habitualmente se denominan "'educación tradicional. reproductJva. 

conservadora o dominante" (PuJggrós. 1992). 

PuJggrós señala que la categoria afternaUvas permite acceder a 

un objeto que se encuentra disociado de sus condiciones de 

producción. negado como pedagógico. disperso. desagregado. 

Ademas. debe definirsele en el marco de las luchas por la hegemonia 

y no fuera de ella. no debe utilizarse para construir una historia 

paralela de educación sino de deconstruirla. 

Uno de los principales objetivos de APPEAL es sistematizar la 

profusa Jnformacion sobre experiencias. hechos y discursos que 

u PUIOOR03. A.dnmu1 y Marc"'la 06me~,..6ll_o:;m;tt1va• f'r.dag<:'>i?ezt• stJ1rtos y t'ITSI'~o:-t1•n• d .. l:i F.:dtJr-:iqón 
Latmoarner1can<1 Nl,.x1co, 199Z pp 1 ~7·1 ?R 
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Innovaron. innovan o se proponen innovar en el futuro de la 

educación. Estos eventos sólo en casos excepcionales se encuentran 

registrados en textos de la historia de la educación, ante esta 

situación señala Pulggrós es necesario un anillisis histórico que 

permita comprender cómo se manifestaron. cómo se manifiestan en la 

actualidad y cómo podemos preveer. imaginar o desear, en un marco 

de poalbilidades, que se comporten en el futuro. En este sentido se 

debe conocer las diversas formas de producción, circulación y uso de 

las alternativas pedagógicas, su capacidad de transformación, su 

carga reproductiva, las diversas combinaciones entre ambas 

(Pulggr6s, "1992). 

En APPEAL, fueron construyendo una pr-opuesta de tipologias 

en la que Intentaron caracterizar los sentidos pedagógicos de las 

experiencias.. En la tlpologia segUn refiere Adriana Puiggrós se 

presenta una caracterización de las alt.ernatlvas en t.érmlnos de 

antagonismos: 

1 .- Alternativas que parten de antagonismos y son rupb.Jrae con la pedagogie 

tradicional. dominante. reproductiva. conservadora. Este tipo de alternativa es 

lnexlst.ente. en tanto que implica un cambio completo de todos los 

aspectos educativos en el marco de un cambio total de la sociedad. 

2.- Alternativa antagónica especifica. Se refiere a las alternativas que 

afectan aspectos de la pedagogía dominante. lo hacen al romper 

criterios de organización politlco-académicoa, o cambiando loa 

sentidos poUticos del vínculo de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Alternativa antngónica terminal. Se trata de los casos en los cuales 

se produce una experiencia novedosa original. que inventan formas de 

vinculación politlco-pedagógicas transformadoras de la situación 

anterior. 

4.- Alternativa de oposición derivada terminal. Son experiencias que no 

ant.agonlzan con las pedagogias dominantes. no difieren en ningún 
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criterio básico sino en criterios laterales. Se trata de experiencias de 

innovación metodológica. 

5.- Alternaüva de oposición derivada de refuerzo. Se trata de 

experiencias que promueven modificaciones en el modelo politico

académico. pero refuerzan la pedagogia dominante. 

6.- Alternativas de oposición derivada evolutiva. Son experiencias que 

continúan procesos anteriores. que loa reproducen en forma 

ampliada. (Puiggrós. 1992). 

Al cuestionarse el planteamiento de las alternativas y la tipología 

en torno a ellos, ae encontraron con que esta caracterización de fas 

alternativas pedagógicas, Jfgada a un análisis ideoJóglco-politfco, 

limitaba la lectura desde la especificidad de Jo pedagógico. 

Posteriormente señala Puiggrós: 

El análisis de las alte,.-nativas pedagógicas no puede reducfrse 

a su caracterlzaci6n política-ideológica: la especificidad de lo 

pedagógico se encuentra el examen de los procesos de :sujelación 

de Ja didOctica. de la tecnología. de la enseñ21nza. del planteamlento 

educativo. Es alli donde nacen la::t formulaciones originales o 

donde so,.-damente se produce la desigualdad.u 

Al realizar la sistematización de las experiencias y después de un 

trabajo exhaustivo en APPEAL realizaron un listado de conceptos 

ordenador-ea, mediante los cuales se registra una altomativa, a partir de su 

desagregación, estos conceptos ordenadores se agruparon en b-es grupos: 

a) De ubicación: 

Nombra del evento 

Periodo 

Región 

Pais sede 

Lugar 

u RUIZ ~OZ. M. Mercedes Altrrn1fly•• PrdasóvkH rn el S'BOJPº d.p I• rdt.1ndón d§ adulto!: 
reeo!!.!t.n..acdón hhtórlea p.19 



Fecha del evento 

Fuentes 

b) De contexto: 

Politica educativa oficial (en la época de realizacfón del evento) 

Fundamentos politico-ideológicos 

Trascendencia 

Educad orea 

Educandos 

e) Pedagógicos: 

Modelo politJcc>académico 

Métodos de enseña.nz.a..aprendl:z.aje 

Métodos y materiales 

Contenidos 

Evaluación. 

41 

AJ cuestionarse y analizar en APPEAL el planteamiento de las 

alternativas pedagógicas y su tipología. se dió origen a otras 

problematizaciones y fue necesario realizar una revisión critica del marco 

teórico del proyecto. a partir de ello pudieron ubicar con mayor claridad el 

sentido de la noción de alternativas. sus limitaciones y el peligro si no se lee a 

luz de los referentes teóricos y categorías de análisis del proyecto: sujeto 

pedagógico. sobredeter-minaciOn. desarrollo desigual y COITlbinado. 

hegemonia. 

a) Educación: es entendida º°'"º una practica productora. 

reproductora y b-ansf'ormadora de sujetos. Se concibe al proceso educativo 

corno un proceso de producción. circulación y consumo de prácticas y 

sentidos diversos. todo proceso educativo crea practicas y sentidos 

pedagógicos y también de otro tipo (econi>f'nico. político. social y cutb.rral). 
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•) Sujeto pedagógico: •on el reauttado de múltiples combinaciones de lo 

pedagógico y aqusffos procesos aocialea que no son pedagógicos sino 

politicoa. ldeolOgicoa. relativos a la organizaciOn social. etc .. 

b) Sobredeterrninación: ae concibe corno el producto de condensación 

y desplaza.miento de conb-adlcclonea. antagonismos y otras formas de 

artJculaciiMt de lo aocial"'4 • Esta categoría es elegida para expHcar la 'forma de 

conattb.Jclón de lo educaUvo y. en particular. de laa alternativas pedagógicas 

en el Interior de laa tramas sociales (Pulggróa, 1992). 

o) Deaarrollo desigual y combinado: a partir de esta categoría 

•e intenta ayudar a la comprenefón de una coexistencia cuya 

modalfdad ea la lucha por la hegamonfa. de filoaofii1a 

de la educación. de eujetoa pedagógicos. estrategias 

educativas. tecnologías apllcadaa a la educación, etc., que 

provienen de etapaa. concepciones e intereaes ideológicos. 

culturales, polítJcoa, aoclalea y tecno16glcos diatJntoa y/o 

anlag6nfcos. A la vez, aquella categoría pretende expresar 

la caraoteriatJca principal del desarrollo histórico de 

la educación atinoamerlcana: fa desiguafdad de lo:s sujetos 

en au produocf6n, dfatrfbución y uso, haciendo hincapié 

en fa Interioridad de dicha desigualdad, en el diacurao y la 

pritoUoa pedagógicos. 'ts 

d) Hegemonia: desde un nivel epistemológico refiere a .. la serie 

de acciones ordenadoras que un elemento complejo de etementos 

ejerce aobre el conjunto. acciones basadas en un equilibrio entre 

consenso y coerción. La categoría hegemonía explica en términos de 

resultado. 

1'~p.230 
u~p.231 

de intentos de articulación (compatibitizar. eliminar, 



complementar. etc.) 

aocfa1•.1
• 
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el nacimiento de lo educativo en la trama 

En un segundo nivel hegemonfa es utilizado para anaUzar la 

relación entre proyectos. propuestas, experiencias educativas y los 

proceaoa polfUcos. en una determinada situación histórica, ae trata de 

un concepto ordenador que permite entender las relaciones concretas 

entre la educación y aua condiciones de producción en situaciones 

determinadas (Puiggróa, '1992). 

A partir del referente teórico-metodológico de APPEAL citado 

anteriormente ae realizó la sistematización de las siguientes 

experiencias educatJvaa en el campo de la educación secundarla. Se 

retomó algunos de loa conceptos ordenadores que en APPEAL ae 

manejan con respecto a la ubicación, el contexto y lo pedagógico. La 

elección de los conceptos ordenadores ae debió a la cantidad de 

Información recabada y al tipo do innovación que ae genera en cada 

experiencia. 

Laa exporJenctaa que ae presentan constituyen ejemplos de como 

lo• sujetos de la educación media básica van construyendo 

alternaUvas o presentan innovaciones frente al modelo oficial de 

educación secundaria. 

2.2 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

La educación media básica o secundaria en nuestro país es un 

campo que ha sido descuidado; la enseftanza secundarla se ha 

orientado a la población urbana, y dentro de ésta a ciertos grupos. No 

obstante. que a lo largo del desarrollo de la aecundaria la matricula ha 

aumentado, no ae ha logrado atender la gran demanda de este nivel 

•• ..1!!!!1-
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educativo. A pesar de que en promedio nacional. que de acuerdo a 

Pablo Latapi de cada 100 niños que ingresan a primaria solamente 55o/o 

de elloa la terminan, y un 44°/o se Inscriben en la secundarla. Esto es 

explicable en la medida que exlate un mayor número de planteles de 

educac16n primaria que de secundaria. En zonas rurales, localidades 

dispersas y comunidades lndigenas se ha extendido la educación 

primaria, generando en eat.aa zonaa por primera vez demanda de 

educación secundaria, que difícilmente puede aer atendida con las 

modalidades de educación existentes. 

Sin embargo, a pesar de esta ps-oblemáUca y como una 

respuesta a ella, en la década de los 80a surgen diversas experiencias 

educativas en el nivel secundarlo en varios estados del pais. -debido a 

la Importancia y apoyo que recibe la Investigación educaUva-. Est.aa 

experiencias buscan dar solución al problema de ofrecer educación de 

calidad acorde a laa necesidades de loa adolescentes y de la 

comunidad; de ampliar la cobert.ura educativa a bajo costo. 

Laa experiencias ae han desarrollado desde et ámbito 

gubernamental. aai como de Instituciones privadas. 

Aunque las experiencias en general tienen ciertos objetivos en 

común. cada experiencia tJene sus propias part.Jcularldades y 

responden al conlext.o histórico-social en el cual se desarrolla. 

Entre algunas de las experiencias educativas en este campo 

están laa siguiente•: 

.. Secundarla Experimental Mexicana. 

- Escuela Blllngüe-Bicultural. 

- Modelo Alternativo de Educación Secundaria para Zonas 

Rurales. 

- Modelo de Educación Secundaria Rural Comunitaria. 

- Modelo Vinculación Escuela Comunidad. 

- Centro Educativo Justo Sierra • 

.. Proyecto de Supervisión de Teleaecundarlaa del CESDER .. 
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La Información que a conUnuaclón se preaenla fue recopilada a 

partir de material blbllográflco que da cuenta de eato• proyecto•. a•f 

como del libro de Muñoz Izquierdo denominado .. Educación 

V pobreza " 7 

2.2.1 SECUNDARIA EXPERIMENTAL MEXICANA. 

Nonlhre de la e.>q:>eriencia: Secundarla Experimental Mexicana. 

Periodo: 1972 a 1978. 

Paia sede: México. 

Lugar: Zonas urbanas y suburbanas (se Implantó el plan en 43 

planteles). 

Fuentes: A partir de la reviaión de documentos. 

Institución promotora: 

La Secundarla Experimental Mexicana se llevó a cabo por un 

convenio entre las 4 Direcciones Generales del nivel de secundarla. 

Funcionó de 1972 a 1978. el plan ae Implementó en 43 planteles en 51 

turno• en total. 

Los planteles dependian admlnlatraUvamente de las cuatro 

Direcciones Generales de Educación Secundaria: General. Técnica 

Industrial. Técnica Agropecuaria y Técnica Pesquera. 

17 Las fuente• biblioprific- de donde ae obt:uYo la infonnación de este cirpftulo ae citan a contirn.J"c1~n· 
. Centro de Estudioa .Just.o Sierra, Sun411t.o¡ WU1 •xperfrnsla en rclycestm V'" rl pytodnacrot19 
sonnmltar!o. Mé'cico, CONA.FE. 1990 . 
. Cl.-6.SEP. Moddo cLp VInculaetón Eacy•ls-soonmhlld • plnl dr 2omr1.mart• p•n 16Trm1 y aclyJto• 
1:u.a.l.!.1.- M6t1co, CLASE?, 1986 
. ROSAS, Lesvi._ Mod«lo Alt..frn•Yxo dr Edusadón SecWJderla pan ZoPN Bµnlef. Mexico, CEE, 1982 
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Origen: 

EJ aurglmfento de eata experiencia ae debe a la necesidad de dar 

mayor cobertura a la demanda de educación secundarla. de adecuar 

la acción educaUva a laa exigencias del desarrollo económico. así 

como dar educación para el cambio. la convivencia y la cohesión 

aocfaf. 

Su antecedente ae tiene en laa reformas reallzadaa en la 

educación primaria y loa eatudfoa aobre la Reforma Educativa 

realizados en los aftos 1970-1971. 

Estaba destinada a adofeacentea entre 12 y 18 años de zonaa 

urbanas y auburbanaa. 

Objetivos: 

Eata experiencia tenla toa siguientes objetivos: 

a) Someter a prueba y control científico las medidas Innovadoras 

de fa educación escolar. 

b) Depurar técnlcaa y materiales de eficiencia comprobada y 

adoptarlos a funcione• admfnlatraUvaa. currlcularea. de orientación y 

seguimiento. 

e) Desarrollar Instrumentos de medición que determinen el 

rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

d) Propiciar la autogeaUón educativa. 

e) Adecuar la cultura a faa exfgencfas técnfco-cfentiflcaa. 

f) Lograr aprendizajes Innovadores y aociabllizantea. 1'e 

Metodología: 

En fa experiencia se plantearon tres facetas del aprendizaje: 

intelectlvo. Individual y social. 

Loa programa• ae presentaron estructurados por áreas: 

eapafiol. matemáticas. ciencias naturales y ciencias sociales; como 

18 !dl.n:iOZrz.QUIERDO, Cario• y M UJJoa. EdyC'IC'rón y eob;:e;;a.. p.21 $ 
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también por unidades didácUcaa,, se propuao que el trabajo ae 

organizara de acuerdo al siguiente proeeao: 

- Iniciar con probleinaa conocidos. 

- Jerarquizar loa problemas. 

- Eleglr fa tecnología apropiada . 

.. Respetar el rit.rno de trabajo de loa alumnos. 

- Evaluar el avance . 

... Reforzar lo• aprendiz.ajea o realizar actividades dlf'erencfafea. 

(Muftoz Izquierdo, '1992) 

En el proyecto •• proponfa la participación de autorldadea 

eacolarea, loe vocal•• docentes y alumno•, destacando la 

participación del prealdente de loa Padrea de Famllia en las decfalonea 

del funcionamiento eacolar y evaluación de diferentes aspectos. 

El plan de estudio• eataba formado por las 4 áreas básicas, 

educación artlaUca,, tecnofógfcaa, educación ffalca, Idioma, 

actividades formativas y espontáneas; con una jornada de 6 horas 

diarias distribuidas en módulos de 40 minutos. En el primer grado no 

ae contempló el idioma extranjero, aino hasta segundo y tercer grado. 

Estrategias: 

- Se propició fa participación activa del personal docente y 

directivo en loa trabajos de investigación de la experiencia. 

- Se seleccionaron escuelas teatlgo para controlar el logro de loa 

cambios. 

- Se realizó el experimento a partir de un proceso continuo, 

orgánico e Integrador, para la planfflcaclón y organización de loa 

aervfcloa. 

- Se organizaron diferentes curaos de actuaflzación para el 

personal docente y admlnl•tratlvo. 

- Se formó un equipo multldlaclpllnarlo (técnico) Integrado por 28 

peraonaa, para la coordinación de la experiencia. 
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Reaultadoa: 

Los reaultadoa obtenidos a lo largo del desarrollo de la 

experiencia •on loa alguientea: 

- Loa docente• convlvian y había preocupación por los problemas 

de lo• alumnos. 

En loa alumnos ae erradicaba el tedio y actJtudea de 

Indiferencia. 

- Exlstia un mejor aprovechamiento 

lnatalaclonea y moblllarlo. debido a 

compartidas. 

y conservación de las 

laa responaabilldadea 

- Directivos y maestros reapondian por la Investigación de la 

experiencia y participaban en forma más directa en la toma de 

decisiones. 

En 1979 ae realizó una evaluación flnal de la Escuela Secundarla 

Experimental Mexicana. encontrando que no exfstlan diferencias 

algnlflcativa• entre laa escuelas experimentales y laa testigo. por ello 

no ae generalizó el experimento. Sin embargo. algunos componentes 

del modelo ae tomaron en cuenta para generar otras experiencias que 

elevaran la calidad de la educación media b8sica, como el Proyecto 

Educación Básica y Recuperación (Muñoz lzquierdo.1992). 

2.2.2 SECUNDARIA BILINGÜE-BICUL TURAL. 

Nombre de la experiencia: Secundaria Billngüe-Bicultural. 

Periodo: 1989-1991. 

Paia aede: México. 

Lugar: San Andréa YahultJalpan. municipio de ZautJa estado de Puebla. 
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Fuentes: Reviaión da documento•. 

Institución Promotora: El Centro de Eatudloa Para el Desarrollo Rural 

(CESDER). 

Origen: 

La experiencia fue Iniciada en 1989 por el CESDER como un 

proyecto piloto. Es el resultado del trabajo de Inserción y reflexión del 

equipo promotor y comunidad, .. ___ en el contexto de la relación de 

aubordlnaclón que guarda la comunidad náhuaU de la reglón con la 

aocledad mayor.• 19 

Objetivos: 

•Realizar la conatrucclón colectiva y participativa de la 

identidad grupal como proyecto de realatencia y defensa cultural, en 

el terreno especifico de los procesos educativos estructurales y 

arUculadoa en un sistema partJr de reconocimiento de lo propio y 

especifico .... 20 

- Proporcionar a los alumnos de habilidades y destrezas para 

Indagar y problematlzar au realidad y au vida. 

Capacitar a loa estudiantes de Telesecundarfa (esta 

experiencia se basa en el modelo de teleaecundarla) de forma sencilla 

y sistemática. partiendo de la práctica; en procedimientos. tecnologiaa 

y alternativa• de producción. con el propósito de mejorar las 

condicione• de vida familiar y de la comunidad. 

- Lograr que la teleaecundarla Rural ae Integre a ta comunidad 

donde surge y a laa comunidades vecinas. y en su espacio. procesos y 

sujetos. ae convierta en instancia de participación y promoción. 
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Melodologia: 

A partir de reconalderar el discurso y la práctica educativa ae 

daflnleron trea aapectoa que permiten el desarrollo de la experiencia: 

1) Propuestas pedagógicas: Generación de situaciones 

educativas algnlficaUvaa e Importantes como medio de vlnculaclón 

alatemá.tJca y organizada de los estudiantes con su entorno. 

Alternar en el proceso educativo la educación. la producción y la 

construcción de espacios de vida en comunidad educativa. 

2) Estrategias educativas especificas: •La apropiación de la 

palabra como eje central de construcción de la identidad. La 

educación como proceso de recuperación alatemáUca y de 

revaloraclón critica de elementos de la cultura propla.•21 Vincular el 

proceso educativo a la praxis sociocultural comunitaria y grupal. 

3) Campos culturales para la construcción del universo tematJco: 

aaberea popularea. Revatoraclón y reflexión sobre la Identidad 

personal, la Identidad cultural colectiva, los conocimientos y valores 

que da la Identidad nacional. El reconocimiento de los espacios 

comunitarios y grupales (Muñoz Izquierdo. 1992). 

Plan de estudios: 

El plan de eatudloa esta constituido en cinco tallorea de trabajo 

eacolar que corresponden a las áreas curriculares normativas del 

nivel aecundarla: Taller de expresión, taller de números, taller de 

actividades comunitarias, taller de ciencias y taller de producción 

agropecuaria y artesanal. 

En 1991 en un pilotaje realizado se encontró que los contenidos 

ae reclasificaron y ae seleccionaron de loa contenidos normativos del 

alatema regular; ae establecieron tablas de contenidos mínimos para 

cada •rea y ae deaarrollan en loa tallero• de acuerdo con la dfnOmlca 

de la construcción periódica de situaciones de aprendizaje. Los t.emaa 
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generadora•. desprendido• de loa campos culturales del unlver•o 

temático,, ae elaboraron cocno aftuaclonea de aprendizaje a través de 

un procedimiento grupal de trea etapas: 

1. A partir de •actfvfdadea dfaparadoraa• loa alumno• conatruyen 

ajas temático•,, por su parte toa maeatroa deflnen loa •punto• de 

entrada• de la situación educatJva, determinando la organización 

curricular para el tema. 

2. Se •raauefve• tanto la situación de aprendizaje,, deaarrolfo de 

contenidos elegidos por el docente. 

3. Se elabora la afatematlzaclón,, la representación de faa 

concluafonea y ae eaf.ablecen acciones de •devolución hacia la 

c01nunldad•. (Muñoz Izquierdo. 1992) 

2.2.3 MODELO ALTERNATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA PARA 

ZONAS RURALES. 

Nombre de la experiencia: Modelo AlternatJvo de Educación 

Secundarla para Zonas Rurales. 

Periodo: '1980-1983. 

Pala sede: México. 

Lugar: 

La experiencia ae realfzó en 8 comunidades en varios eatadoa del pala: 

Hufchfhuayán, San Lula Potoaf; San Juan Ahuehueco, Hldafgo; Cabo 

Rojo y Carbono en Veracruz; Maglacatz.ln, Tamaulfpaa; Chlconamel, 

Veracruz; Baborlgane y Meaa de San Joaé en Chihuahua. 

Fuentes: Revisión de documentos. 



52 
. lnatJtucf6n promotora: 

La experiencia fue realizada por el Centro de Estudios Educativos a 

aollcltud de la Subaecratarfa de Planeaclón de la SEP. La propuesta 

•urge como reapueata a la preocupación de la Subsecretaria de 

Planeaclón por dotar a las zonas más alejada• y carentes del servicio 

de educación media básica. Asimismo, esta preocupación se Insertaba 

en otra máa amplia por aumentar la capacidad del aJatema como au 

eficiencia en el nivel de educación básica. 

Según refiere Leavla Roaas a partir de una evaluación realizada a 

loa modelos de educación aecundaria existentes en eate momento 

demoatraba que extender loa servicios de esta educación a las zonas 

aeftaladaa resultaba muy costosa e Inadecuada para responder a las 

neceaidadea educativas de eatoa lugares. Por ello ae necesitaba que 

la educación que se extendiera a estos lugares. contribuyera al 

desarrollo económico. aoclal y cultural tanto de laa comunidades como 

de cada uno de loa miembros de éataa. (Rosas, 1982) 

Por ende, se necesitaba de buscar una solución al problema de 

ampllar la educación a bajo costo y proporcionar una oferta educativa 

que favoreciera fa permanencia de loa adolescentes en su comunidad. 

a partir de una preparación que permitiera buscar soluciones a au 

problemática aoclal, económica y política, con Ja participación de la 

comunidad. 

Objetivos: 

El objetivo general de la propuesta ea el siguiente: 

•Generar un modelo de educación media básica adecuado a las 

neceaidadoa del medio rural•. 

Desde el punto de vista curricular la propuesta deborá 

considerar aquello• objetivos, métodos contenidos y experiencias de 

aprendizaje que permitan: 

- La Interacción del adolescente con su medio aoclal y natural. 
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- La confrontación con problema• reale• que el eatudlante aea 

capaz de reaolver y de plantear. 

- La realización de actividades e•pecíflcaa en benefclo tanto 

Individual. famillar y colectlvo. 

- La confrontación de las Ideas con la realldad y con aua antiteala 

Ideológicas. (Rosas, 1982) 

Fundamento•: 

El modelo o alternativa partió de la concepción Frelrlana de 

educación, en la que ae conaldera que el hombre ffega a ser aujeto a 

través de la reflexión sobre au situación; •et conocimiento ea un 

proceso que resulta de la prácUca consciente de loa seres humanos 

a obre la realldad objetJva que a au vez, los condiciona•. 22 

En la concepción Freiriana ae considera que la escuela debe ser 

el lugar en el cual tomando distancia del momento concreto en qua ae 

realiza la práctica de la vida rural donde esta inmersa, se ejerza sobre 

éata una reflexión criUca. 

De eatoa principio• que ae aplican a la alfabetfzaclón de adultos, 

se retoman loa aspectos de: reflexión, conclentfzaclón. acción 

transformadora. 

Con respecto al proceso de aprendizaje se propone la 

Investigación-acción; la cual conatJtuye un camino por la que el alumno 

reflexiona conclentlzándose sobre au realidad concreta al mismo 

tiempo que adquiere conocimiento• y deaarrolla habllldadea. 

Otros principios que orientaron la concepción aon: 

1.- Una persona aprende aquello que le ea algnlflcaUvo. En la 

secundarla rural este principio orienta la búsqueda de contenidos de 

aprendizaje. Se parte de un reconocimiento del propio medio de la• 

personas. Los estudiantes pueden ir altuando aua lntereaea y 

seleccionando loa aprendizajes que lea aon aignlflcatJvoa. Loa 

22 ROSAS, Lcnia. El Modelg Al.tcrru!tívo sk Educ1ejón Secyndari• pC"1I ZOnp R.yn..h:•· p. 1 O 
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problema• fndlvlduales y comunitarios aportan los temas a tratar, en 

cuanto al papel de fa• dfscipffnaa clentificaa ea la de proporcionar fas 

categorlaa. loa métodos de anáHala, loa conoclmlentoa que ampflen la 

vfalón focal de la que ae partió .. 

2 .. - En el adolescente se da la necesidad de utJUzar au potencial 

de vida en acUvldadea indivfduales aociafee, con un fin comprendido y 

relaclonado con au situación concreta lndlvldual y aoclaf .. 

Eate principio relacionado al método de aprendizaje conlleva a 

considerar que el joven ea capaz de manejar y analizar la Información 

de que disponen de tal manera que lleguen a formularse, a partJr de 

ella de nuevas preguntas, ldeaa, fmplfcacfonea, conclualonea, para 

adquirir conocimientos nuevos. 

3 .. - Se concibe una relación escuela-comunidad diferente a fa que 

ce apUca en un modelo tradicional; la escuela debe aer un lugar en el 

que ae amplia la posibilidad de desarrollo en el trabajo, el hogar, y en 

todas las demáa instancias de vida comunitaria, un lugar de reflexión 

criUca sobre los problernas de fa vida coUdlana. 

Funciones de la secundarla rural: 

Función académica: ae realiza a través de un proceso educativo 

(reflexión acción) y que implica: 

.. Combinar la te orla con fa práctica . 

. Vincular el conocimiento nuevo con el ya valfdado con loa años y 

la• generaciones . 

• Vincular en un sólo proceso el educar con el educarse. 

Función aocfalizadora: Involucra a los diferentes agentes que 

participan en el proceao educativo: alumnos, padres y demás 

miembros de fa comunidad en fa bUsqueda de conocimientos y 

soluciones en torno a loa problemas de la vida rural. 

Función económica: Se vincula el estudio al trabajo. 
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Función formadora Integral: ae trata de 'formar al alumno. tomando 

como baae aua Interese•. neceafdadea y potenclalfdad. hacia actitudes 

de reaponaabilldad. cooperación y aolJdarldad .. 

Metodología .. 

La estructura curricular del modelo está conformado por loa 

siguientes elementos: 

1 .. - Seis areaa de Interés prioritario en el desarrollo de la vida 

rural. 

Tomando como base que la formación del educando debe 

hacerlo capaz de conocer au realldad y actuar aobro ella, faa áreas 

constituyen una 'forma de agrupación y ordenación de loa fenómenos 

de la realidad inmediata .. Aai laa aeia áreas que aon el primer paso 

para el estudio y entendimiento de la realidad son: salud, allmentaclón, 

trabajo, vivienda, recreación, educación. 

Las áreas de acuerdo a Lesvla Rosas se conceptualfzan como 

•aquellos aspectos en donde la Interacción de loa Individuos con au 

medio ambiente soclal y natural es de Interés prioritario para la vida 

rura1•.2 ª A las .Breas ae les designa una función metodológica tanto 

para alumnos como docentes; para loa primeros loa poaiblllta para 

for-mularse preguntas aobre su realidad Inmediata, la proposición de 

forma• de abordarla, y la realización de acciones transformadoras. 

Para los docentes lea permite idenUflcar loa elementos que aon foco• 

de Jnteréa para el alumno. y orientarse para planear- correctamente el 

proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, para conocer o entender la complejidad de la 

realidad no bastan laa pr-eguntaa que ae plantean, sino para empezar a 

comprender es necesario contar con métodos, inatrumentoa, 

categoriaa de análisis, loa que aon proporcionados en el proyecto por 

las diferentes dfaciplfnaa del conocimiento científico, las cuales ae han 
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incorporado como aapectos desde loa que se puede penetrar al medio 

ambiente aocial y natural Inmediato e ir avanzando a nfvelea cada vez 

más generales y abstractos. como tambfOn ampliar el conocimiento 

hacia otros espacios y ámbitos. 

2.- Por lo anterior. el segundo elemento de la propueat:a curricular lo 

'forma el •enfoque interdisciplinario" formado por los siguientes 

aspectos: social. económico. político. histórico. técnico y cultural. 

La función metodológica del enfoque fnterdisclplfnario. permite a 

los alumnos allegarse a las nociones básicas que necesita para 

expllcarae la problemática y orientarse en la reflexión críUca sobre au 

realldad .. A loa profeaorea lea permite trazar un cuadro de relaciones 

entre las nociones básicas e integrar temas y contenidos. 

Estos aspectos poseen fa caracteristica de representar una 

contlnuación de las aireas de conocimiento en las que el educando 

Inició su 'formación en la primaria. 

3.- El tercer elemento que constituye el currículum son las dfsclplfnas y 

actividades de apoyo. Que ae consideran como aquellos que permiten 

al educando expresar de forma fluida y científica los resultados de au 

reflexión. Estos aon: la lengua. es decir español y matemáticas. 

Las actividades artísticas y de educación física se introducen 

como apoyo al proceso de 'formación del alumno. pero también. como 

un medio de expresión y comunicación hacia la comunidad. 

ll•todo didáctico. 

Dentro del proyecto et concepto de aprendizaje os un proceso 

dlaléctJco entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. El 

método didáctico es considerado como un camino de aprendizaje a 

travéa del cual ae pretende que loa educandos ae conclentlzen en fa 

reflexión sobre su realidad al mismo tiempo que adquieren 

conocimiento y habilidades. así como una 'forma de aprender. 
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El método principalmente está constituido por las ·Unidades de 

Aprendizaje, lnvesUgaclón, Acción. (UAIA) 

Por ende. en toda UAIA deben existir momento• en que ae 

•Jnveatigue•. ae .. aprende•. ae •actua• .. De esta forma toda UAIA debe 

combinar en au interior: 

- Actividades en las que los alumnoa exploren. indaguen. 

corroboren, apliquen, etc, ea decir. que loa educandos producen 

conocimientos nuevos para ellos en contacto directo con la realidad 

que está mediado por la Investigación .. 

- Actividades en laa que a través de un proceso didáctico de 

b"anamislón. aalmllación actJva loa educandos se van apropiando de 

conocimientos ya existentes de diferente nivel (teorias, categorias, 

nociones, Información, etc).(Rosaa, 1982) 

Evaluación. 

La evaluación en este proyecto se concibe como un proceso 

permanente de recuperación. tanto de lo Individual como de lo 

colectivo, en la búsqueda de la participación de los sujetos que 

Intervinieron en el proceso aocl~educativo (es decir, alumnos. 

maestros, padres de famllla. comunidad), a parUr de una revisión 

continua de sus logros y fracasos, de 'forma creativa y responsable. La 

evaluación puso a prueba 3 niveles de evaluación: 

a) Evaluación diagnóstica: a fin de captar las formas en que loa 

alumnos interpretan y analizan críticamente au realidad. 

b) Evaluación del proceso en la cual loa diversos actores que 

participan revisan los avances y/o retrocesos que se van dando. 

e) Evaluación académica del aprendizaje logrado, con fines de 

promoción de los alumnos. 

Con este tipo de evaluación no sólo ae buscaba evaluar loa 

conocimientos y habilidades cognitivas. sino también los logros y 

aciertos de la experiencia. 
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Evaluacfón del proyecto. 

De acuerdo a Leavia Roaaa durante loa tres año• que duró el 

proyecto. no todo transcurrió adecuadamente sino. se presentaron 

problemas en todos los niveles: meatros. alumnos, comunidades, 

lnveat.lgadorea, que tuvieron que superarse. La Implantación del 

modelo lmplfcó en un Inició una serie de rupturas conceptuales y 

metodológicas que 'fueron subsanándose. 

El concepto de escuela y de educación que se proponfa tuvo que 

confrontarse en primer lugar con loa miembros de la comunidad en la 

que el proyecto ae desarrollaría. debido a que la experiencia 

educativa que haata ese momento hablan vivido, fea daba pocas 

eapectatlvaa sobre una escuela .. de" y .. para• la comunidad. Peae a 

eato, el concepto poco a poco fue comprendido. principalmente por 

loa padrea de f'amllla, quienes fueron colaborando cada vez más con 

espontaneidad y responsabilidad. 

En cuanto a loa alumnos tuvieron que aprender también a 

participar en au propia educación. La relaclón horizontal existente en 

el proceso educatJvo permitió a los alumnos decir au palabra. y 

responaablllzarae junto con el maestro de la tarea educativa. la cual ae 

vfó matizada por las caracteriaUcas culturales y sociales de cada 

lugar. La nueva relaclón pedagógica fue decisiva para despertar y 

propiciar Interés de loa alumnos por la escuela y la comunidad. Los 

maestros por au parte. al Involucrar a los alumnos eñ la reflexión y 

discusión de los problemas comunitarios y escolares los ayudaba a 

comprender la realidad de la comunidad, aprendiendo así de los 

alumnos. 

El aprendizaje a partir de la inveatJgaclón se dlflcultó al Inicio. 

por representar un camino distinto y en ocaalonea poco dinámico para 

la inquietud de loa jóvenes. no obstante. este problema se fue 

superando cuando ae Introdujeron las UAIA·a. 
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2.2.4 MODELO DE EDUCACION RURAL COMUNITARIA. 

Nombre de la experiencia: Modelo de Educación Rural Comunitaria .. 

Periodo: -!983-1984. 

Paia aede: México. 

Lugar: Comunidades rurales menores de 800 habitantes. 

Institución promotora: CONAFE. 

Origen: 

En 1983 el CONAFE diseña y desarrolla durante un ciclo escolar 

una propuesta de educación secundarla, con el fin de captar a loa 

niños que egresaban de primaria en loa curaos comunitarios; con el 

objeto de dar atención a las comunidades rurales marginadas que no 

tenfan este aervlcio .. 

Objetivos: 

- Desarrollar un programa de educación secundaria para loa 

egresados de primaria de comunidades menores de 800 habitantes,, a 

partir del estudio de aua necesidades máa Importantes. 

- Desarrollar experimentalmente. un modelo de educación media 

básica para dar este servicio a los jóvenes egresados de cursos 

comunitarios y escuelas primarias unitarias. 

-Proporcionar una alternativa basada en contenidos relevantes 

para las comunidades. 



60 

Fundamentos: 

Esta experiencia está basada en la teoria de desarrollo de Jean 

Plaget. del planteamiento de la escuela activa y de las propuestas de 

Freire .. 

Metodología: 

Esta propuesta recupera la experiencia generada por el Consejo. 

En la que se pretende dar uno formación sólida. relevante, 

algnlficaUva y acorde a las comunidades. 

La práctica productiva constituye el eje prlnclpal del currlculum. 

Por eUo. ae busca vincular fas actividades de enseñanza-aprendizaje 

que ae desarrollan en el aula con eJ proceso producUvo del medio. 

Las áreas de formación se enfocan a trea aspectos: técnico, 

dtaclpffnarfo y vaforal. Con respecto a la orientación y estructura de 

lo• contenidos curriculares ae adecuan en función de la práctica 

productiva de fa comunidad. 

El docente cumple fa función de orientador del aprendizaje, con 

fa finalidad de f°acUitar et aprendizaje. 

Estrategia de desarrollo: 

- Se realizó un estudio en torno a las caracteristicas del nivel 

aecundaria y las principales experiencias que se han desarrollado en 

loa úlUmoa años. 

- Se deaarroH6 un eaLudlo de factJbilldad y diagnóstico en cuatro 

eatadoa: Sinaloa. Durango, Veracruz y Tabasco para fa selección de 

las comunidades .. 

- Se realizó la experimentación del modelo tomando en cuenta: la 

parUcipación activa de los miembros de la comunidad en acciones 

educativaa, con el propósito de no ver a la escuela como una entld'!ld 

educativa ajena a su vida cotidiana. 



61 
- Se logró la vinculación estrecha entre la escuela. padrea de 

familia. líderes naturales. agencia• de desarrollo e inatJtuclonea 

oficiales y privadas. 

- Se deaarrolfó acciones con la comunidad en el ámbito 

productivo. 

2.2.5 MODELO DE VINCULACION ESCUELA COMUNIDAD. 

Nombre de la experiencia: Modelo de Vinculación Escuela-Comunidad. 

a nivel de educación media básica para jóvenes y adultos rurales 

(Modelo VEC). 

Periodo: 1986-1994. 

País aede: México. 

Lugar: La experiencia se desarrolla en el estado de Guanajuato. en 4 

escuelas Instaladas en 3 municipios diferentes del estado. Dos de las 

escuelas están ubicadas en el municipio de Jerécuaro (Jerécuaro y 

San Lucaa) y las otras dos en la comunidad Mangas Cuataa. Mpo. 

Atarjea y Santa Catarlna. 

Fuentes: Revisión de documentos. 

Institución promotora: 

El proyecto se desarrolló en 'forma conjunta en el 1er afio entre el 

Centro Latinoamericano de Apoyo al saber y la Educación Popular A. 

C. (CLASEP) y la SECyR (Secretaría de Educación Cultural y 

Recreación) del estado de Guanajuato. 

En el segundo ciclo la SECyR continuó con la experiencia. 

primero con el Departa.mento de Proyectos Especiales y 
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posterforntente el Departamento de Escuelas VEC y Educación Comunitaria. 

Origen: 

La experiencia surge a partir de la necesidad de explorar estrategias 

aocloeducativaa que aporten sugerencias leórico-.metodológicas que 

permitan superar el estancamiento en que la educación secundaria ha caido 

en el medio rural. Con el fin de impulsar el cambio educativo y permitir el 

surgimiento de una educación relevante y vinculada a los procesos 

con1Unlta.rtos. 

Tiene COO'lo antecedente el proyecto de secundarias rurales 

deaarrolrado a nlvel piloto por el Cenb-o de Estudios Educativos A.C. en 1981. 

mlamo que fue retornado por el CONAFE y operó de "1982 a 1984. Los 

planteamientos de este proyecto se adecuaron a las condiciones y contexto 

del Modelo VEC y a la experiencia de los participantes. 

La oportunidad de desarrollar la experiencia se presentó cuando 

grupos comunitarios y autoridades locales de los municipios de Jerécuaro. 

Santa Catarina. Atarjea y XJchú. hicieron la solicth.Jd para la SECyR, para 

establecer el servicio educativo a nivel secundado. 

En asambleas con fa coniunidad y en reuniones con los comités de 

promotores, ae propuso que la escuela tuviera relación con las necesidades 

de fa coniunidad. A partir de ello se definieron los propósitos iniciales que 

orientaron la definición de las caracteríaUcas del Proyecto VEC. 

Objetivos: 

EJ p,.:opósito cenb-al de la experiencia es : producir aportaciones 

teóricas y metodológicas que permitan impulsar eJ cambio educativo y 

facflitar la emergencia de una educación ruraJ relevante y vinculada a los 

procesos cOfl'lunitarios. 

La importancia de explorar aJtemativaa educativas que b.tvleran 

relación con las necesidades de la ccxnunidad fue lo que orientó la definición 

de la. objetivos (SECYR. 1991 ). 
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Objetivo general: 

- •conatrulr un modelo educativo. que fundamente au quehacer en laa 

necesidades y anhelos COITlunitarloa. agrupados en proyectos de bienestar. 

culb.Jra. organización y producción que a b-avé• de estos se refuerce el flujo 

COfTlunidad-escuela-cornunldad y de una transfe.-encia bilateral entre ambas 

entidad ea ... 26 

Fundamentos: 

En la experiencia ae reconoce que la educación formal ha legitimado a 

la escuela corno la única Institución que ea capaz de transmitir y reproducir 

conocimientos. desconociendo el maestro los procesos educativos que se 

dan fuera de ella. Por ende los programas educativos no tienen referencia 

directa con las necesidades e Intereses de la población. 

En base a este reconocimiento el modelo VEC. desarrolla corno uno de 

sus principios el restableclmlento de la relación escuela-hogar-comunidad. 

Relaciona aus contenidos en las características y necesidades de la 

población. para recuperar el saber popular y su dinámica organtzaUva, que 

contribuya a promover el desarroUo comunitario y la superación de los 

obstáculos que la limitan. 

CaracteriaUcas generales: 

El trabajo del aula en esta experiencia ae apoya en una metodologfa de 

interdisciplinarledad de las áreas de esb.Jdio que permite su integración en 

base a un problema comunitario y en varias aportaciones surgidas de la 

tecnología educativa en torno a la planeación y aistematiz.ación de la 

enseñanza. 

La vinculación de la escuela con la COfTlunldad es la base de la 

propuesta. lo que da sentido a la propuesta curricular aon las sthaaclonea 

problemil.ticaa o necesidades de la propia comunidad . 

. ;u ~ECYR.. ?1o1tochlo d4o YlncuJ•clón t::•oaJa--comw-1ldMd.. 1991 p. 96 



Es un proyecto de caréicter participativo; su organizacion escolar es 

flexible: COfTibina métodos de enseñanza-aprendizaje activos con mE!itodos 

tradicionales. 

Estrategias de desarrollo: 

- Realización de un diagnóstico c001unlt.arJo para conocer los procesos 

productivos y de bienestar de la ccxnunldad. 

- Oetecclón.jerarquizaclón y determinación de temas generadores. que 

son puntos de Interés comunitario o problemas de relevancia social. 

- Aaneaclón curricular y programación. que per-mitan lograr los 

~jetivoa. ccxnunitarios y de aprendizaje. 

- Vinculación escuela-co.nunidad. con el fin de Informar los r-esultados 

de la investigación y su participación en actividades de beneficio colectivo. 

- Evaluación del modelo y reprogramaclón de lo realizado. 

Metodologla: 

Los programas de estudio de las secundarlas que fntegr-an o forman 

parte del proyecto, siguen la lógica de unidades temilticas cuyas 

caracteristfcas dependen de la estrategia pedagógica adoptada en cada 

caso (el aprendizaje por problema, por tema generador y a parUr de la 

capacitación productiva). 

La metodología permite r-elaclonar los programas de esb.Jdlo r-egulares 

con las características de la cocnunldad. Lo que permite mayor r-elevancla a 

loe. fines educativos y contenidos que promueve el proyecto. 

La finalidad educativa del método, consiste en que el educando se 

apr-ople de una metodología de investigación y análisis de su propia realidad 

al mismo tiempo que vaya integrando diversos contenidos de las disciplinas 

de estudio en relación al tema o problema cocnunltario sujeto a eshldio. Para 

facilitar esta integración, se agrupa a los pr-ocesos cornunitar-ios en: procesos 

de producción y de trabajo; procesos de bienestar- social; procesos 
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culturales; procesos organizativos y procesos.de recreación y/o adopción de 

lecnol-ia. 

Contenidos: 

Los contenidos del programa de estudioe se obtienen y diseñan a partir 

del conocimiento de la realidad y de las espeetativas de los educandos. de la 

coniunidad. Se eab'"ucturan en problemas comunitario& relevantes y temas 

generadores. en base al desarrollo de la metodologia de trabajo. 

La fUncionalidad de lo. contenidos se observa y evalúa en relación a los 

logroe concretoe que demuestren la relevancia de lo. mismos con respecto a 

la realidad. la• eapectaUvaa y problemas ca.nunitarlos. así cocno loa objetivos 

del proyecto. 

Educadores y educandos. 

Loe educadores que participan en esta experiencia de acuerdo al 

SECYR, asumen distintos roles en el proceso educativo, en algunas ocasiones 

adoptan papelea de facilitador. otras de expositor con tareas bien 

establecidas u otras siendo más flexible en cuanto a la inlclaUva de lo. 

alumnos. esto dependiendo a la mayor o menor estrucbJraclón de las 

actividades a desarrollar_ Asimismo, se menciona que el maeab"o debe 

fomentar la participación del eab.sdlante en las actividades programadas. 

facilitando el dialogo y la Integración grupal (SECYR, 199'1 ). 

La característica más relevante de 1os maestros es que son un grupo 

profesional multidiscipllnario, donde se busca que cada maestro aporte el 

conjunto del trabajo académico y coniunitarlo. la especialidad de su ciencia o 

técnica. concretados en proyectos escolares y cocnunttarios. (SECYR, 1991) .. 

Con respecto al educando se le visualiza corno una persona que es. 

capaz de reconocer su contexto y acb.Jar sobre él. Por tanto. se busca que el 

alumno asuma una actib.ld personal y colectiva de senaibifidad y cOITJprornlao 

hacia sus propias comunidades, que se concrete en : 

·Promover al reconocimiento de su propio cultura. •u forma de 
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- Reconocer sus propias necesidades y la potenciabllldad de sus 

fuerzas para inducir cambios positivos en su comunidad y familia. 

- Fomentar fa actitud del estudiante en el sentido de que uno de 

fo• afgniflcantes de la educación radica en que los contenidos 

promuevan fa comprenai6n cabal de su realidad. 

- Proponer alternativas, 

- realizar acciones consecuentes. y 

- en el ámbito cognitivo, acceder a interiorizar los aprendizajes 

propios de este nlvel educatJvo, enfatizando la creatJvldad y anil

liala critico.26 

Evaluación. 
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En esta experiencia la evatuación del proceso según refiere la SECYR. 

va implícita en la secuencia programática. Se fundamenta en el logro de los 

objetivos de aprendizaje. buscando que se concreten en pequeños productos 

que reflejen el grado de dominio alcanzado en el proceso eje que sea 

analizado. En este sentido ae tornan corno indicadores evalualorios, la 

participación en sociodramas. ensayos críticos. reportes de investigación. 

etc. De igual manera se pone énfasis en aspectos de personalidad que son 

subjetivos y difíciles de evaluar corno SOl'"I los valores de solidaridad. 

autoestima. etc. pero que se reconocen a partir de la participación de J03 

alumnos en actividades grupales. acciones de apoyo en tareas y trabajos 

tanto en la escuela corno en proyectos C<>nlunltarios (SECYR. 1991 ). 

Evaluación de la experiencia: 

A lo largo del desarrollo de la propuesta se presentaron una serie de 

obstáculos o problemas que afecta.ron su aplicación, sin embargo, en alguna 

fonna lograron superarse. 

39 ll!.!.!LP 113-114 
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-Al inicio de la experiencia. se Implantó una escueta VEC en el municipio 

de Xfchú. pero al laborar con peraonal de carreras técnica• y de nivel 

profesional lmpflcó un conflicto con el magiatero de la reglón. Esto Jmpllcó 

negociaciones sin ningUn fruto entre ta SECyR-SNTE. Actualmente esta 

secundarla funciona cOfTlo escuela convencional. El mismo conflicto 

trascendió a las otras secundarias del proyecto VEC. sin embargo logró 

auperarae el problema. 

- Se cuestionó que loa alumnos realizaran trabajos de Investigación 

documental y cOfTlunitarfa. AJ realizarse una dlnarnica diferente a otras 

eacuelaa. esto se aprovechó para tratar de deaeatabili:zar el trabajo. 

Inquietando a alumnos y padrea de famUia al extenderse el rumor de que las 

escuelas del proyecto no tendrian validéz. oficial y que al ser diferente a otras 

escuelas no fea iba a permitir continuar sus esb.Jdios. En Atarjea al realizar 

acciones de prOfTloción comunitaria. grupos de poder cuestionaron que los 

alumnos realizaran trabajos fuera de la escuela. desacreditándola con 

respect.o a la valldé:z. de los estudios. y confundiendo a la población 

argumentando que la enseñanza se debería realizar en el salón de clases y 

•no perder el tiempo en otras actividadea ... (SECYR. '1991) 

-Dentro del mismo proyecto también se tuvieron problemas. loe 

maeab-os no asumfan su papel. se discutía entre los equipos de docentes si 

eran maestros o trabajadores comunitarios. esto se reflejaba en la práctica. 

No obstante. se afirma que la tendencia avanza hacia el equtllbrlo. aunque 

predomina el trabajo en aula. 

Trascendencia del proyecto. 

- La eficiencia terrnlnal de las escuelas VEC es afmRar al promedio estatal. 

- Loa Indices de deserción y reprobación de las escuelas VEC. astan 

aignfftcativamente mejor que los prcxnedios estatales y los prOfTledlos de las 

dff'erentes modalidades. 

- La propuesta metodofógfca pennfte la adecuación tanto de programas 

ccwno de contenidos de eab.Jdio vfnculándofoe con los procesoe cOITIUrtitarioa. 
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en SUrut.ato aon: CONAFE, CONAFRUT, SARH, Sanidad Animal e IMSS. 

Achlalmenle, el CONAFE y la SEPyC estatal apoyan la promoción del 

proyecto. 

Aai cocno el apoyo de las inatitucionea gubernamentales han sido 

importantes, tambiEin lo ea el apoyo de la comunidad de SUrutato y el CEJUS 

en particular. 

Origen: 

De acuerdo a Jaime Jiménez y Fausto Ramón (citados por Muñoz. 

tzquierdo,1992) el proyecto de Educación Cornunlt.arla es un eah.Jdlo piloto 

realizado de 1979 a 1983 en la• comunidades rurales (una de ellas es 

Surutato), primero bajo la coordinación de la Dirección General de Planeaclón 

de la 5ecret.a.rta de Educación Pública (1979-198'1) y después por la Dirección 

de Promoción Cultural del INEA (1982-1984). El propósito fue probar la 

metodologia de la planeación participativa en el diseño de opciones 

educativas. Se esperaba encontrar una correlación positiva entre la 

participación de la cCJnlunidad y la contribución de la educación en el 

mejoramiento de la calidad de vida rural. 

El proyecto de Surutato data de '1978. cuando et ccxnbate a la 

producción de enervantes y su b'"ilfico por la operación .. cóndor". algniflcó 

para muchos padres de familia de la comunidad dejar de percibir Ingresos 

para la educación de sus hijos en las escuelas de las ciudades cOfno Cullacan, 

Guamúchil y los Mochls. Ademas. el programa del gobierno del estado para 

proporcionar 'fuentes dignas de trabajo tanto para ejldatartos corno para 

vecinos. a través de un aserradero no funcionó supuestamente por falta de 

capacitación (realmente lo que ocurrió fue que la admlnlab"aclón del 

aserradero contrato personal de Durango para renltz.ar el trabajo. y los 

ejidatarlos se enfrentaron al problema de que sus bosques eran explotados, 

sin obtener ningún beneficio). generaron la movilización organtzada de la 

COl'Tlunldad. ya que propició la organización de sectores que buscaban una 

aoluclón. De esta forma apoyados en la aaesoria del proirnot.or- lno- J. Antonio 
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llalacón, identificaron la aib.Jación educativa coeno el problema principal de la 

reglón. 

Deapués de vartac. reuniones y con la aseaoria del Profesor José Luis 

Nanaen y el pr01notor. la comunidad acordó formar un comité que. en 

repreaentaclón de loa vecinos de Surutato, El Triqutto, Santa Rita y demás 

r.-.cheriaa aledañas. aoHcttara. a la SEP ampliar y mejorar los servicios de 

educación primaria y crear en Surutato una secundaria con capacitación 

para el trabajo. Esta gestión ae realizó y C01'1'1o resultado de ella ae concedió el 

nH!ljorarnlento de los aervicloa de educación primaria, pero no la edificación 

de una aecundarla agropecuaria por loa malos resuttados que dicha• 

escuelas obtenian en aire. lugares. En cambio ae propuso aJ Comité 

EducaUvo, hacerse cargo de un programa piloto de aut.odesarrollo 

ccxnunitario, con el propósito de resolver laa necesidades educativas, 

prlnclpalmente la educación posprimarla y capacitación para el trabajo. El 

programa se apoyarfa en loa principios de participación y aulogestión 

orientándose hacia la elevación del nivel de vida. 

El proceso desembocó en la formación del Centro de EsbJdloa Justo 

Sierra, el cual opera de manera autogestiva. 

Objetivos: 

a) Del proyecto de la SEP..INEA. 

- Realizar vartos experimentos que permitieran esclarecer las 

relaciones enb-e proceso educativo y desarrollo comunitario. 

- A partir de la práctica, aprender a diseñar y operar modelos de 

educación rural, congruentes con las necesidades y aspiraciones de la 

población. 

b) De la comunidad. 

- Lograr el bienestar de la cornunidad, el arraigo de aus miembros y la 

vigencia de loa valorea aocialea y humanos. 
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Educación poaprimaria: 

- Arraigar a loa jóvenea, rescatarlos y formar lideres o prcxnotorea del 

autodesarroflo. (Muñoz tz.quierdo. "1992) 

Fundamentos: 

El principio que to..nan COfTIO base en la experiencia se resurrte de la 

siguiente manera: 

•No nos digan que y cómo hacerlo, dejen que lo encoretremos nosob-os 

mlamos"27
• 

A partir de la refle~ón sobre la deacenb6allzaclón de la tonta de 

decisiones y sobre la planeaclé>n educativa, desembocó en el proyecto de 

educación comunitaria, cuyo elemento principal ea la participación de todos 

los participantes en el quehacer educativo. 

Asimismo, se basan en la planeación inductiva, que significa que la 

comunidad ea la que planea su propia educación, siendo las Instancias 

centrales las que la mant.endrán Informada, de tal forma que la comunidad 

esté capacitada para decidir sobre su sistema educativo e Introducir loa 

cambios necesarios .. 

.. El proyecto de Educación cOfnunftarla. se fundamenta y centra au 

atención en la noción de que la ensenanza en el campo debe motivar el deseo 

de aprender, y ser lnsb-umento eficaz para evaluar la caHdad de la vida rural, 

lo cual sólo es posible cuando Ja contunldad particlpa • ..28 

Características generales: 

Las caracteristfcas de la experiencia de acuerdo a la comunidad aon: 

- Su docb-lna surge de la comunidad y ea det.ennJnada por aua propias 

necesidades. 

- Tiene corno baae una pedagogla aoclal donde los fines ae ldentfflcan 

con las necesidades sociales .. 
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- Se da una educación a la medida de Ja coniunidad. 

- Ea Integral. 

- Se parte de los recursos naturales y humanos con que ae cuenta y 

trata de guiarlo en la solución de sus problemas-

- Educa y forma para el trabajo participativo, para la solución de sus 

problemas por medio del trabajo propio, la ayuda mub.Ja y la asistencia 

técnica. 

- Se fundamenta en las fnquieh.rdes y deseos de superación-

- Se concibe a Ja escuela corno parte sustancial de la vida misma. 

Poaee un modelo de planeación participativa, caracterizado por aer: 

a) Sistémico: En cuanto torne en cuenta todos los aspectos: 

económicos, poHtJcos, sociales, culbJrales, etc. 
b) Participativo: En su concepción y operación deben Intervenir las 

personas que de una forma u ob"a tienen que ver con lo que está planeado. 

C) Prospectivo: ae trata de que aus resultados deben, de manera 

definida, afectar positivamente el futuro. tener proyección. favorecer el 

desarrollo del grupo u organismo para quien se planea (CEJUS, 1990). 

Plan de esb.Jdlos: 

La experiencia es una modalidad que une el Programa Educativo con la 

cmnunldad a través de diferentes f'ormas de b-abajo: campañas de 

mejoramiento ambiental y salud; promoción de la culb.Jra, las artes y la 

recreación: planificación y operación de programas productivos; curaos 

comunitarios de preescolar y primaria; la extenalOn del programa con nuevos 

Centros de Esb.Jdios a nivel local. estatal y nacional_ 

El plan de eahldlos del CEJUS (Programa de formación de agentes de 

desarrollo comunitario). esta conformado en b-es fases, que los esbJdiantes 

cubren en aela años. En el primer. segundo y tercer año cubren la educación 

media cOll'lunitarla, misma que comprende los esb.Jdlos de nivel secundaria, 

filosofia, organización del programa y la formación técnica (carpintería, 

actividades agropecuarias). En el cuarto año se cursa la educación media 



73 

tecnológica comunitaria; en el quinto y sexto año el estudiante presta su 

servicio social en algún programa del CONAFE. Al cubrir los útUmoa tres años, 

el eab.Jdiante recibe el diploma de técnico de desarrollo comunitario. 

Contenidos: 

Los contenidos estan enfocados a las tres ilreaa de desarrollo que 

cornprende el perfil definido para el egresado: conoclmlentoa que 

comprenden las áreas básicas de español. matemáticas. ciencias sociales y 

ciencias nab.Jrales. habilidades relacionadas con los recusas y posibilidades 

de desarrollo de la región (dibujo técnico. actividades agropecuarias e 

Instrucción mllltar). 

Actitudes, comprenden el fOfTlento y prá.ctJca de valorea sociales y 

humanos, en especial los cornunitarios. 

EvaluaciOn. 

Para la evaluación, después de un acuerdo enb-e el investigador 

educativo y los padres de familia. pidieron a la Delegación de la SEP en 

Sinaloa elaborara los reactivos para evaluar cada área, apegados a los 

objetivos de los textos de secundarla abierta. Esto se realtz.6 aaf durante doa 

años, aln embargo, a medida que fue avanzando el proyecto. los exámenes 

fueron completándose con reactivos adicionales sobre los aspectos más 

inUmamenle relacionados con la cocnunldad. los cuales"fueron elaborados por 

loa asesores académicos. Un aspecto Importante a señalar de Ja evaluación 

es que se reconocía que no todos los años eran iguales. ni que todos loa 

grupos son idénticos. por ello los educandos deciden cuando deben aplicarse 

los exámenes. cuando el grupo por consenso señala que ya están aptos para 

la evaluación es cuando se aplican las pruebas semestrales (CE.JUS. 1990). 

Trascendencia: 

- Permanencia del modelo por más de '14 años. 
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- Capacidad de adaptación a la dinámica de la COfTIUnidad. debido a la 

ftexlblRdad del modelo educativo adoptado y la posibilidad de 

retroalimentación constante. 

- Capacidad de acceso y retención de estudiantes. 

- Formación de prornotores del desarrollo comunitario. educadores. 

educandos con arraigo en su comunidad. 

- Expansión del modelo en Ja región. 

- Mejoramiento de los servicios educativos en la región. 

- Mejoramiento de algunos aspectos de la vida productiva y de 

bienestar aoclal de la comunidad. 

- Capacidad aut.ogesUva. 

2.2.7 PROYECTO DE SUPERVISION DE TELESECUNDARIAS DEL CESOER. 

N0111bre de la experiencia: Proyecto de Supervisión de Telesecundarias del 

Cenb"o de Estudios para el Desarrollo Rural. 

Periodo: 1982-1992. 

Reglón: Sierra Norte del Estado de Puebla. 

País sede: México. 

Lugar: 

El proyecto funciona en comunidades de los municipios de Zautta e 

lxtacarnatittán. 

Origen: 

El proyecto ha sido Impulsado por un equipo de particulares agrupados en 

PRODES. A.C •• desde 1982. La orientación del proyecto es buscar alternativas 



7S 

educativas que permitan proporcionar educación de calidad y adecuada para 

ser factor de desarrollo rural .. 

La propuesta educativa es el resultado del trabajo educativo 

desarrollado en la telesecundaria de San Andres YahuiUalpan. mlnlciplo de 

Zautla. 

Tornando corno base esta experiencia se realizaron los proyectos 

educativos de nivel medio báaico. medio superior y superior .. 

El punto de partida del proyecto fue el trabajo escolar en la 

t.elesecundarla y el propósito de encontrar una attematlva educativa que 

realmente fuera factor de desarrollo rural. 

lnstib.Jcfón promotora: 

El Centro de Esb.Jdlos para el Desarrollo Rural (CESDER), que constib.Jye la 

forma organizativa de la Asociación Civil PrOJTioclón y Desarrollo Social 

(PRODES A.C.) con sede en Capalihtic ZauUa. Puebla. Se trata de un 

organismo no gubemamental que pretende fortalecer procesos de desarrollo 

en el medio rural. impulsando un sistema educativo regional que engloba 

diversas modalidades que abarcan la educación no 'fonnal y. procesos de 

educación popular. 

Objetivos: 

Los propósitos y finalidades de esta experiencia han 'sido redefinidos en la 

constante construcción del modelo, no obstante ello. el proyecto tiene las 

siguientes finalidades. cuyo eje orientador y organizador de los procesos 

educativos es el de producción: producción de conocimientos. producción de 

satisfactores materiales. producción de la persona. 

Finalidad formativa: Se busca crear y fortalecer en los alumnos una 

conciencia de arraigo. la Identidad y orgullo de pertenencia a una comunidad 

campesina. Finalidad cognoscitiva y de desarrollo de habilidades y destrezas 

para la indagación y problematización de su realidad y de su vida. 
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FlnaHdad insb"umental: Los adolescentes deben capacitarse de forma 

aencfffa, sistemática, partiendo de fa pr&ctica, en procedimientos, 

tecnologías, aftemativaa de producción, con el fin de mejorar ras condiciones 

de vida f'amilfares y de la comunidad. 

Finalidad soclaf: La escuela debe proponerse corno tarea principal 

permanecer integrada a la c01T1unldad donde se funda y a las cOCTiunidades 

cercanas. 

Caracteristfcas generales: 

La experiencia ae desarrolla dentro del marco de la normatfvidad del Sistema 

Educativo Nacional. En base a los objetivos, el sustento teórico y 

metodológico del proyecto CESDER, el modelo tiene tas siguientes 

características: 

- Permite la arUculación de la producción de conocimientos y la 

transformación de la realidad. 

- Impulsa el desarroUo ccxnunitario. 

- Facilita los procesos. de investigación, experimentación. revaloración 

cultural y conocimiento. 

- Los procesos de formación son flexibles y acordes a las necesidades 

de los procesos de desarrollo cOfTlunftario. 

- PrOfl'lueve la participación comunitaria e instlh.Jcional en la búsqueda 

de recursos que estimulen el desarrollo cotnunitario. 

- SUpone la exi:s.tencia do espacios físicos para el desarrollo de una 

comunidad de educación y de trabajo. (Muñoz Izquierdo, 1992) 

Educandos: 

En esta experiencia se busca que los educandos aprendan a producir 

conocimientos, es decir, aprendan interpretar. analizar, praponer 

soluciones y acb.Jar por la transformación de su realidad. 

Los educandos son jóvenes en edad de secundaria, de la región donde 

opera la experiencia. 
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Fundamentos politico-académicoa: 

El diseño del modelo parte del replanteamiento y cueatfonamfento de 

loa modelos agronómicos y de educación agropecuaria dominante. diseñados 

para responder a las necesidades y condiciones de producción dfferentes a 

.. las de la agrfculh.Jra de la pobreza•. Retocnan aportaciones de la educación 

popular. de laa experiencias lmpulaadaa por la UNESCO. de las ideaa de 

Plaget en torno a la pedagogia y didáctica operativa, de las experiencias de 

educación ecológicas deaarroilados por el Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre Recursos Bfóticoa, de propuestas de deaarraJo rural 

altematfvo desarrollados o formulados por Femado Rollo. (Muñoz Izquierdo. 

'1992) 

En esta experiencia se concibe al proceso educativo corno un proceso 

de construcción de conocimientos (en la investigación y experimentación), de 

alternativas (en el diseño de planea y proyectos). y de construcción de loa 

sujetos participantes en el proceso educativo (alumnos, maestros y 

campesinos) a partir de la articulación y la suma de loa mocnentos educativos 

(Muñaz Izquierdo, 1992). 

Por tanto. se considera en esta experiencia que la escuela debe definir 

sus objetivos. sus contenidos. métodos y su organización en relación tanto 

con la reflexión corno con el análisis de la realldad. Por elfo, la educación ae 

concibe corno"-·- un proceso de formación de la persona en su t.otalJdad; que 

para lograrlo ae hace necesaria la organización de la comunidad educaUva, 

en donde la rela ción cotidiana y la convivencia. permiten aprender a vivir en 

colectividad. organizados solidarla y democráticamente• 29 

Contenidos: 

La estrucb.Jra curricular de la experiencia esta conformada por cuatro 

ejes: dos ejes centrales, uno de apoyo y otro complementarlo. Estad dos 

ütttmos ejes se desarrollan a partir de loa dos ejes centrales. 

20 ~p.173 
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Loe ejes cenb"'ales están constituidos por los talleres de oxploraci<'ln del 

medio y la capacitación tecnológica agr-opecuaria. En el primer eje se 

conatruyen la• atb.laclonea educativas a partir de b-es temas generadores: Yo, 

mi cuerpo y loe demás; el medio en que vivimos y mi familia; mi c001unidad y 

au historia. En el segundo eje, los esb.Jdiantes se organizan en equipos de 

b"abajo y asumen la responsabilidad de un proceso productivo; el b""abajo 

productivo eata organizado en b-ea áreas: agrícola, pecuaria y 

manufacturera. 

En cuanto al eje curricular de apoyo agrupa todas tas actividades de 

expresión y aimbollzaclón, esta organizado en cuatro materias: matema.ticas, 

lectura y redacción, expresión corporal y rescate de la tradición oral. 

El eje curTicular c0f1'1plementario, tiene que ver con los elementos, 

conocimientos y metodologías que se refieren a las sib.Jaciones educativas 

generadas y se organiza en dos materias: ciencias sociales y ciencias 

nahlrales ... Tiene corno función el refuerzo en metodologías, categorías y 

cuerpos teóricos para laa actividades de los talleres y le complementación de 

conocimientos e Informaciones que corresponden al nivel y grados 

educativos y que no neceaartarnente van a reaulta.- de la dinámica. de loa 

talleres.~ 

Evaluación: 

La evaluación ae realiza de acuerdo a un proceso mUIUple, participativo 

y colectivo. durante la etapa de desarrollo- resolución de situaciones 

educativas que se generan en loa talleres de exploración. 

El proceso de evaluación implica discusiones con guia, 

autoevafuaciones y evaluaciones grupales con escalas estimativas, enb-ega 

de Informes escritos y, en ocasiones. exa.menes (Muñoz Izquierdo, "1992). 

Aaimiamo, con cada uno de los Integrantes del equipo en au conjunto, 

ae reviaa el cumplimiento de objetivos, logro de metas, metodología de 

JO lli?.ls!-p.195 
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trabajo. las actib.Jdes y valorea presentados pe.- cada integrante y la• 

relaciones enb'-e loa integrantes del equipo y la capacitación recibida. 

En cuanto a la acreditación. desde el punto de vista de lo administrativo. 

ae realiza a b-avea del sistema regular de teleaecundarlas. 

Trascendencia del proyecto: 

El proyecto da Supervisión de Telea.ecundariaa. ha mejorado 

sustancialmente la calidad de los servicios educativos en la zona escolar de 

teleaecundarfaa 037. 

Desde 1988 a 199'1 la oferta educativa ae incrementó de 4 

telesecundartas a a. de laa cuales 6 operan con registro propio y de 2 operan 

con ob"oa registros de teleaecundarias de la región. 

La calfdad del servicio ha logrado retener a casi el 900/o de la población 

lnacrtta. siendo primer año donde se encuentra el mayor indice de deserción, 

en segundo y tercero es casi nula. 

Se favorece en los alumnos el arraigo a su región. 

2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SISTEMATIZACION DE 

EXPERIENCIAS EN EDUCACION SECUNDARIA. 

De la sistematización de las experiencias en educación secundaria que 

se presentaron a lo largo de este capitulo, y de acuerdO al referente teOrfco

metodológlco de APPEAL se pueden concluir loa siguientes aspectos: 

- La experiencia denominada .. Secundaria Experimental Mexicana• no 

antagonlza con la educación d0111fnante impartida por la SEP, en tanto que 

sólo Innova al Introducir unidades didácticas de acuerdo a problemas 

conocidos, sin embargo, au plan de eshldios estaba estructurado por Breas. 

Asimismo, ea Importante señalar que esta e)CJ>eriencla surge de la propia 

Secretaria de Educación Pública corno un intento de dar mayor cobertura a 

la demanda de educación secundarla y de adecuar la educación a las 
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exigencias del deaarroHo económico. por tanto. es una experiencia que no 

antagonlza con la educación dominante sino la mejora. Esta experiencia nos 

demuestra que laa e>eperlenclas educativas y las alternativas pedagógicas no 

aólo surgen de lnatihlciones ajenas al sector gubernamental, sino de éste 

también. 

Reconozco las limitaciones de este trabajo, corno lo es la falta de 

Información en cuanto a esta experiencia, debida al poco material documental 

encontrado, lo que Impide realizar un análisis mas profundo de la misma, sin 

embargo, esto posibilita el preguntarnos e Investigar mas adelante algunas 

cueationea que nos permiten analizar una alternativa y caracterizarla ¿cuál 

es el papel de los diversos actores en el procaso educativo?, ¿qué es lo que 

posibilita o Impide la generación de alternativas pedagógicas?, ¿de qué 

manera Influye o afecta el desarrollo de la experiencia el contexto hlstórice>

aoc:lal donde se realiza?. 

- En la experiencia •Secundarla biligüe-Blcultural" la Innovación se da al 

Incluir dentro del currículo o plan de esb.Jdlos. temas generadores que surgen 

de lo que denominan •saberes populares... buscando la vlnculaclón del 

proceso educativo con la realfdad soclocuftural y económica de los sujetos a 

los cuales se dirige la experiencia. De Igual manera. es Importante reconocer 

que al bien ea cierto que se retornan los •saberes populares también se 

seleccionaron contenidos básicos del sistema oficial de educación 

secundaria. En este sentido no ae busca que antagonlcen los contenidos 

•oficiales• con los temas generadores sino se busca su articulación. 

Asimismo. se busca la Integración y vinculación de la telesecundarla a 

la comunidad. c01T10 también que los sujetos pedagógicos reconozcan y 

revaloren crttlcamen~ au propia culb.Jra. 

- En el Modelo Alternativo de Educación Secundarla para Zonas 

Rurales. la Innovación se presenta en los siguientes aspectos: a) el plan de 

eahldloa ae Integra. por aela áreas cuyos contenidos se refieren a aspectos 
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prioritarios de la vida rural, corno lo son: •alud, alimentación, vivienda, 

trabajo, recreación y educación. loa que a au vez. ae desagregaron en alele 

aspectos: tecnológico, social, politlco, económico, cultural, histórico y 

ecdógico; pero para fines de planeac::ión ae tocaban con las áreas de 

contenidos oficiales: ciencias sociales, ciencias nab.Jrales, español y 

matemáticas. 

Se retorna la realidad econócnlco-aocial de la población a la cual se 

dirige la experiencia COfllO uno de loa. ejes principales del plan de estudios, lo 

que conatiblye una innovación en tanto que si bien ea cierto que en el 

discurso oficial siempre ae recocnlenda vincular lou. conocimientos con la 

realidad de loa educandos, esto debe hacerse a partir de los contenidos ya 

eatablecidoa por la SEP, y en la experiencia los problemas <> temas 

cornunltarloa son los ejes y se ccxnplementan con las áreas de contenidos 

oficiales. 

b) Se plantea la educación corno un medio a partir del cual. los jóvenes 

reciban una preparación que les penntta buscar soluciones a su problemática 

aoclal. econón11ca y politice. Sin embargo. debe reconocerse que la escuela. 

los alumnos y au comunidad pertenecen a una sociedad cuyos problemas se 

reflejan en ellos. y la solución de ést.os no ae encuentra sólo a partir do una 

educación innovadOf"a, sino esta educación debe Ir ligada a procesos de 

transformación a nivel econócnico, social y político del po.is. para lo cual se 

requiere de ta participación organizada de la población: 

c) Un tercer elemento de innovación se encuentra en la relación 

maestro-alumno, ai bien en la sistematización de la experiencia poco se habla 

de este aspecto. si se encuentran ciertos elementoe dentro de la misma que 

me permiten considerar que no había una relación vertical enb-e el docente y 

el alumno, sino se V-ataba de una relación horizontal, donde el maestro ae 

concibe CCJllTIO docente-Investigador cuya función era faclRtar los procesos de 

aprendiz.aje de participación ccxnunttarla. Por- tanto. el maeatro no era quien 

poseía todos los conocimentos o el saber absoluto, sino los alumnos a partir 

de au propia realidad, de analizarla. de reflexionar críticamente sobre ella 
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iban adquiriendo conocimientos. el docente les facilitaba el investigar. 

manejar y analizar la información que obtenian. La relación maestro-alumno 

no se daba sólo en el aula. sino la trascendia. 

d) Se presenta otro elemento de innovación, en la participación de los 

dtferentes agentes educativos que participan en el proceso educaUvo: 

alum~. padres y demél.s miembros de la C01T1unidad en la búsqueda de 

conocimientos. y aolucionea en torno a loa problemas de la vida rural. 

Eata experiencia retornando los planteamientos de APPEAL, no 

antagonlz.a con el alstema de educacion oficial. sino se presenta corno una 

altematlva, que busca superar los problemas que enfTenta le educación 

secundarla sobre t.odo en las zonas rurales; por ello presenta Innovaciones en 

los contenldoa, en la participación de los diferentes sujetos pedagógicos en el 

proceSo educativo, en la relación entre educando y educador. asimismo. 

eatos aspectos dentro del discurso educativo oficial son planteados corno 

necesarios a fin de mejorar la calidad de la educación. aunque no mencionan 

actividades concretas para hacerlo. lo que si hacen en el Modelo Alternativo 

de Educación Secundarla para Zonas Rurales. 

- En el Modelo de Educación Rural C01T1unltaria la Innovación se 

presenta en la Inclusión de contenidos relevantes para la cornunldad dentro 

del plan de esb.ldlos. De esta forma la práctica productiva se presenta corno 

el eje principal del currlculum, en tanto que se buscaba vincular las 

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrollaban en el 

aula con el proceso productivo del medio. 

- La innovación denb"o del Modelo de Vinculación Escuela Comunidad, 

ae presenta de manera similar corno en las experiencias ya señaladas, en la 

Introducción de contenidos en el currlculum que respondan a las 

caracleriaticas y necesidades de la población, con el fin de recuperar el 

saber popular que contribuya a pr<>fTlover el desarroHo cornunltario y el 

superar loa problemas que lo limiten. 
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De esta manera ae busca que exista una interrelación entre la 

comunidad, la escuela y el hogar,, por eno los contenidos surgen a partir de 

problemas c01T1unitarlos, loe cuales se planean y programan de tal manera 

que permitan lograr los objetivos comunitarios y de aprendizaje. 

También la lnnovaclÓf"I ae presentó en el método de trabajo, debido a 

que los alumnos debian realizar trabajos de investigación documental y 

comunitaria, lo que Implicaba que loe educandos tuvieran que aalir de la 

escuela para Investigar loa conocimientos que deseaban, aalmlamo, 

realizaban acciones de promoción comunitaria. El proceso educativo 

b-aacendia el salón de clases y eato ocaaionaba. que ciertos grupos de poder 

vieran con desconfianza. la experiencia y trataran de desacreditarla al afirmar 

que este Upo de educación no tendría validez oflclal y la educación sólo debe 

realizar en el salón de clases. 

Lo anterior me lleva a considerar que la concepción que se tiene de la 

educación. influye en gran medida ( de manera negattva o positiva ) en la 

puesta en marcha de cualquier experiencia educativa que no se ajuste a esa 

concepción o presente elementos Innovadores. En este sentido se corrobora 

el planteamiento de APPEAL en torno a la educación ya que se afirma quo la 

educación ..... es una práctica social productora. de sentidos mUltfples y 

diversos mediante el cual un sector social Intenta sujetar al individuo y a loa 

grupos sociales a una sociedad concreta. Por tanto. el proceso educativo es 

un proceso de producción. circulación y consumo d0 prácticas y sentidos 

diversos." (APPEAL. 1992) En eate caso en ta experiencia ae producían. 

circulaban y consumian practicas educativas que eran djferentea a la 

educación tradicional en nuestro pais. lo que traia COITIO consecuencia ae 

crearan sentidos diversos y contradictorios sobre el hecho educativo. 

- En la experiencia denoniinada .. Centro de Esb.Jdios Justo Sicr·.,-a- el 

elemento principal de la Innovación ae encuentra en el hecho de que la propia 

comunidad ea la que decide y planea el tipo de educaciOn que se quiere. por 
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tanta, ea necesario que todos los miembros de la comunidad participen en el 

quehacer educativo. 

Este proyecto de educación contunftarfa busca que la enseñanza en el 

c8n'1po motive el deseo de aprender. y ser un Instrumento para evaluar y 

elevar la calidad de la vida rural, para lo cual es necesaria la participación de 

la comunld-. 

En eata experiencia los contenidos que se desarrollan corresponden a 

laa áreaa báalcas de eapañol, matemáticas, ciencias sociales, ciencias 

naturale• y habJUdadea relaclonadaa con los recursos y pOsibilidades de 

desarrollo de la reglón. En este sentido se retornan los contenidos de la 

secundaria oficial y se le Integran contenidos relacionados con la comunidad 

a fin de buscar el desarrollo a nivel productivo. 

Finalmente en la experiencia .. Proyecto de Supervisión de 

Teleaecundarias del CESDER" la Innovación se presenta al buscar que la 

educación aea el medio a través del cual se produzcan conocimientos. 

aatisfactores materiales y se desarrolle fa persona. Para elfo. se busca que la 

educación ae Integre a la comunidad. se promueva fa participación 

cornunttaria e lnstib.Jcional a fin de buscar los recursos que estimulen et 

desarrollo cOfllunitario. En este sentido el currículum se integra por temas 

generadores. que se articulan con fa participación de loa. alumnos en 

actividades productivas y por ef desarrollo de contenidos bésicos corno lo 

son matemétfcaa y español. 

La experiencia ae desarrolla dentro del marco de la nonnatividad del 

Siatema Educativo Nacional. No anta.goniza con este. sino busca alternativas 

en el proceso educativo para mejorar la educación y hacerla relevante para 

las persona• a las que ae dirige. 

- Las experiencias que ae presenta.ron constib.Jyen intentos por superar 

algunos de los problemas que fa secundaria enfrenta. cOfTlo fo son: la falta de 

vinculación de los contenidos con fa realidad que viven los jóvenes (en lo 
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econÓinlico. social y cultural); la carencia de secundarias en el medio rural y 

sobre lodo en Jugares de dificil acceso; el enciclopedismo cotno única f'orma 

de aprender; el papel del maestro COfnO linico transmisor de conocimientosª 

- Las experiencias presentan innovaciones con respecto a la educación 

secundarla oficial. en tanto. que buscaron realmente que la educación fuera 

un factor para lograr el desarrollo de los alumnos y de su comunidad. de 

integrar la educación a la comunidad a partir de los contenidos y las prácticas 

educativas. de buscar que los sujetos pedagógicos lograran analizar y 

reflexionar criticamente sobre su realidadª 

- La descdpción de las experiencias me permite concluir que ninguna 

experiencia educativa es Igual a las ob-as. aunque la innovación que se 

presente en ellas sea en los mismos aspectos. ya que cada experiencia 

respondo a las características y necesidades de la cOfllunldad en que se 

encuenb-a inserta. Toda experiencia educativa para que se logre ccxno se 

tiene planeado, debe tornar en cuenta y permitir la participación de los 

diferentes agentes educativos (maestros. alumnos. padres y demás 

miembros de la COITIUnldad). Los diferentes sujetos que participen en la 

puesta en marcha de las experiencias deben tener claro el tipo de educación 

que desean desarrollar para lograr la viabilidad de la experiencia. 



CAPITULO 3. LA EXPERIENCIA EN EDUCACION SECUNDARIA •INSTITUTO 

PATRIA DE CHALCO. 

3.1 DATOS GENERALES. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Educación y desarrollo en el Valle de Chateo. Educaci<>n secundaria 

•1naUtuto Patria de Chalco•. 

PERIODO: 1991 - 1994 

Primera etapa: 1991 - 1992. 

segunda etapa: 1992 - 1993. 

Tercera etapa: 1993 -1994 

NIVEL Y TIPO: 
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Educación secundarla para adolescentes de zonas urbano-marginales~ 

El proyecto de educación y desarrollo en el Valle de Chalco • constib.Jye 

una pr~uesta para impulsar un proceso educativo de desarrollo 

comunitario, a partir de las necesidades propias de la pobJaclón, que tienda a 

la formación de una comunidad que de manera autogestiva. pueda 

reconocer. analizar y resolver sua propios problemas. teniendo presentes sus 

llmftaclonea y alcances, aprendiendo a opUmlzar sus recursos y a producir o 

conseguir aquellos que no poseen. con un esplrib.J solidarlo. responsable y 

reapeb.Joao, alendo capacea de formular y desarrollar un proyecto de vida 

c0111unit.aria. 

Dentro de este proyecto se inserta ef proyecto de educación 

aecundaria •rnstituto Patria do Chalco.. que representa una alternativa en el 

campo de la educación media básica. en tanto que ha probado diversas 

eab"ategiaa educativas que permit:.en ir construyendo un modelo que 

responda a tas necesidades de los jóvenes del Valle de Chateo y a la 

educación secundaria en nuestro país. 
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LUGAR: 

Este proyecto de educación secundaria se desarrolla dentro del 

Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego, localizado en el Valle de 

Chalco, Estado de México. 

El Valle de Chateo localizado en el extremo sureste de la zona 

metropolitana. experimentó un crecimiento espectacular en loa años ochenta 

(78 000 habitantes según el censo de 1980). La mayor parte de las personas 

que viven en el Valle son de extracción campesina. constituyen un conjunto de 

peraonaa que han llegado ahí, provenientes de diferentes lugares, teniendo 

corno característica cotnún el haber sido G"J>Ulaadas de otras zonaa, tanto 
rurales º°'"° urbanas. 

Loa aervicloe de aalud, agua y luz. aon deficientes. La mayor parte del 

Valle carece de drenaje, con laa consecuencfa.s de Insalubridad que esto 

ocasiona. 

INSTITUCION PROMOTORA. 

Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC) • 

3.2 ANTECEDENTES. 

Esta experiencia educativa surge a partir de la Fundación para el 

Apoyo de la C0111unidad quien solicita al Cenb'"o de Estudios Educativos A. C .• 

la propuesta de un modelo educativo para el Centro de Desarrollo 

ContunttarioJuan Diego (CDCJD) y propuestas especificas para Ja educación 

Iniciar, secundaria y de adultos. 

La Fundación de Apoyo a la Cocnunldad (FAC) ,en 1990 realizó un 

estudio preliminar sobre los principales problemas que enfrentaba el Valle de 

Chateo. Enconb-ando que habia falta de dotación de servicios, escasa 

presencia de fuentes de b"ab.ajo, insuficiencia de recursos para la 

conatrucción de viviendas, presencia de enf"ermedadea gastrointestinales y 

deterioro del medio ambiente, entre algunos. En lo que reapect"ll al ámbito 

educativo, se enoonb-0 que e>Cistia una fuerte demanda de los servicios 
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educativos en todos los niveles: guardería. preescolar. primaria. secundaria y 

bachillerato. 

En el nivel medio básico. ae registró la existencia de 19 secundarlas y 2 

teleaecundarlas. concenb"adas en las colonias de mayor indice de población; 

de las cuales un 300.k eran de nueva creación de uno a dos años de 

antigüedad. 

La mayoría de las secundarlas surgieron a Iniciativa de la propia 

comunidad. que aporta trabajo y material para la construcción de aula.a 

provisionales. Los Padres de Familla en primera Instancia contribuyen 

econOrnicamento en el mantenimiento de las escuelas; y posteriormente a 

través de movilizaciones presionan a la secretaria de Educación .Cultura y 

Bienestar Social para que las reconozca oficialmente y se haga cargo de 

eua •• 

De acuerdo al esh.ldio. la mayoría de los maestros que laboran en la 

zona no tienen una formación normalista. y aquellos que son asignados a la. 

zona,, lo consideran cocno castigo. Agregando a ello que en su mayoría los 

profesores son de procedencia unlversft.aria o de preparatorias populares. 

por ende carecen de una formación pedagógica y au Interés docente tiene 

una lntenclonalldad de organización poUUca. A su voz. otros profesores 

realizan la docencia corno su Unlco medio para sobrevivir-

En el esb.Jdio se encontró que tanto en primaria corno en secundaria 

existe un indice de deserción y reprobación de 9 y 26°/o respectivamente. las 

causas que se atribuyen a estos problemas son las condiciones de pobreza. 

las cuales propician que los adolescentes tengan que incorporarse al trabajo 

productivo o tengan que auxiliar y asumir el cuidado de los niños más 

pequeñoa. en tanto que sus padres se dedican a trabajar. Asi mismo. se 

considera que son causas de estos niveles de aprovechamiento • la 

desnutrición y las enfermedades provocadas por la carencia de alimentos. 

por la contaminación del agua y del medio ambiente. 

Otro dato importante que se marca es la carencia de fuentes de empleo 

en el Valle. lo que obliga a que loa padres de familia tangan que trasladarse 
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diariamente a la ciudad da Mé>dco, utlllzando de 4 a 5 horas, lo que limita en 

gran m.dlda al apoyo en el trabajo escolar. 

En el estudio ae determinó que al bien todoa eat.o. problemas 

repercuten en la vida escolar. loa problemas de deserción y reprobación 

también pueden deberae a que el sistema educativo no e•ta ofreciendo una 

educación que re.apanda a loa Intereses y necesidades de lo.. jóvenes de eata 

zona (CEE, 199"1). 

Con base en eato. reauttadoa. en "1990 FAC •oUcltó al Centro de 

Eatudloa Educativo. la elaboración de un modelo educativo, el cual quedo 

expresado en el documento •Propuesta de Educación Secundarla del Cenb"'o 

de Deaarroao Cc:xnunltarloJuan Diego.• 

3.2."1 ¿POR QUE EN CHALCO?. 

Loa resultados del estudio sobre el vana de Chalco realizado por FAC 

pr~orclonaron datos vaJioaoa para sustentar el proyecto educativo del 

Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego y dentro de éste la secundarla 

lnatfb.rto Patria de Chalco, pero reautta Interesante preguntarse por qué FAC 

eligió el Valle de Chalco para financiar este proyecto educativo y no otro 

k.Jgar .. La expUcación o eata cuestión ae encuentra a partir de la votación 

aplastante en contra del partido oficial en las elecciones federales de 1988. 

cuando el Interés del Eatado ae vuelca preferencialmente hacia el Valle de 

Chalco a través de PRONASOL y hace que ob-aa agencias canalicen de igual 

manera aua recursos. en especial la Iglesia CatóHca .. Lo que explica la visita 

del Papa Juan Pablo 11 a Chalco en 1990. 

La ayuda que proporcionó el Gobierno se enfocó. en una primera etapa 

• proporcionar Joia aervlcloa de elecbfflcacfón y agua potable. a construir 

eacuelaa. hoepfta.Jea y a pr~orclonar de forma emergente teléfonos pUbffcoa 

y puesto. do COITGO .. Asimismo. ae hicieron drenes abiertos para 

deaenc..._..car la zona .. En una segunda etapa. ae empezó a construir un 

alatmna de drenaje tanto aanftario COfTIO pluvial, se Introdujeron lineas 
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la construcción de banquetas y 

pavimentación de laa principal•• avenida•. a•í cOff'lo la• obras para un centro 

recreativo. plaza civlca. mercado. hocplta.lea y otros aervlcloa. 

Con respecto a loe organismos no gubernamentales. podemoe 

mencionar entre algunos: UPREZ (Unión Popular Revolucionarla Elniliano 

Zapata). la Fundación de Apoyo a la Comunidad que cooperó en la inataJacfón 

de la red de agua potable y con la conab-ucclón del Centro de Desarrollo 

Comunitario Juan Diego en la zona donde ae concentró la ayuda estatal. 

3.2.2 ¿QUE ES LA FUNDACION PARA EL APOYO DE LA COMUNIDAD?. 

Origen. 

A partir del deaasb-e ocurrido en la Ciudad de México por los sismos de 

1985. autoridades eclesiáaticas de la Arquidiócesis de México deciden crear 

una Instancia arquldioceaana para coordinar las ayudas a los damnfflcadoe.. 

es así corno surge el Fondo de Ayuda Católica para atender a las personas 

damnificadas. A través del Fondo se facUitó la recepción y canaliz:.ación de las 

donacionea que personas y grupos. nacionales y exb-anjeros. enviaban para 

ayudar a las víctimas del desastre. 

Ante la magnib.Jd de la t:-agedia y fa gran respuesta solidarla, se hizo 

necesario considerar que. al mismo tiempo que se realizaban las acciones de 

asistencia del momento. se pasara a una etapa de reconsb-ucclón que nevara 

lmplicita la necesidad de promover y organizar nuevas formas de 

organización y acción comunitaria. Bajo esta idea se pensO en una labor de 

reconstrucción que de forma permanente e Integradora. promoviera e 

inspirara el desarrollo sociaJ en aquelflas áreas afectadas por los sismos 

corno también por la pobreza extrema. 

Ante esta nueva concepb.Jalizaclón, en diciembre de 1985 nace la 

Fundación para el Apoyo de la Cornunidad. A. C. (FAC). El b-abajo de la 

Fundación COfllenzó orientado hacia la reconsb-ucción de viviendas dañadas. 
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a la habilitación de las personas sin casa. a la asistencia médica y a la 

creación de fuentes de empleo que se habían perdido a causa de los sismos. 

Concertación socfa:f. 

Durante la etapa de emer-gencia, y postedot"mente en la etapa de 

reconstrucción. FAC pudo desarrollar- sus proyectos y programas gracias a 

que concertó acciones con diversos grupos e inatib.Jciones del sector 

público, privado y social, tanto del pais corno del exb'"anjero. 

En la etapa de emergencia concertó acciones con los siguientes 

grupos e lnat:lb.Jcionea: 

* lnatib.J:clones catóilicas extranjeras que dieron su ayuda para los 

darnntficados del terremoto. Se b-ata. de la red de lnsUtuciones conocidas 

Internacionalmente corno Cárltas. Son pr01T1ovidas y coordinadas por las 

conferencias de obispos, cada pais tiene un Of'"ganlsmo denominado Cáritas, 

el cual ae encarga de la pastoral social. 

• Las Cárttas de los paises más desarrollados económicamente 

quienes tienen establecidas politicas de ayuda a países que son víctimas de 

todo Upo de desastres. AJgunas de estas Instituciones canalizan fondos para 

programas de desarrollo social. ademas de la ayuda que proporcionan en 

caaoa de emergencia. 

• lnstib.Jclones religiosas no católicas. cOfTlo la cOfTlunldad judia 

Internacional que canalizó recursos. a partir de FAC. para acciones de 

reconstrucción de vivienda. 

•Grupos de damnificados. con los cuales se concertaron acciones para 

proyectos de vivienda. manejo de fondos para proyectos de desarrollo 

Con1unttarto. la creación de cooperativas de producción. así corno proyectos 

de asistencia y prOfTloción social. 

En la etapa de reconstrucción. FAC concerté> acciones principalmente 

con: 
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• Autoridades gubernamentales de lo que fue la Secretarla de 

Desarrollo Urbano y Ecologia, así corno con el Departamento del Distrito 

Federal. 

• lnstib.Jcionea nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y 

desarrollo social. 

• Organismos no gubernamentales que proporcionan apoyo técnico, 

financiero y prornocional. 

• Organizaciones sociales conformados por las mismas personas 

beneficiadas por la ayuda de FAC, quienes se estrucb.Jraron autónornamente, 

a fin de tener un papel activo en la torna de decisiones sobre corno debían ser 

ayudados. 

• Empresarios mexicanos que brindaron au apoyo, a través de 

donativos y tiempo en el apoyo de proyectos de asistencia, promoción y 

desarrollo social. 

• Personas fiafcaa que a tib.Jlo personal canalizaron recursos propios 

para proyectos de ayuda. 

En una etapa que se den<>nlina de especialización, con base al 

mecanismo de Swap-Socla,.,1 
• FAC-Faprode (Fondo para Ja Asistencia 

PrOITloclón y DesarroUo. l.A.P. que ea una Institución dedicada a la obtención y 

manejo de recursos financieros) han realizado concertación con: 

* Instancias gubernamentales. corno la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. 

"" lnatitucJones bancarias nacionales. 

* Instituciones bancarias Internacionales. 

n La p•l•bra Sw•p •l~lnca lnt•rcantbln, Esu. palabra •• utJlI.za para r.rerh-.e al p9.flo ••l•ctlvC> -por 
parta del aobJftrno deudor-. de llrul derta C'antldliild d .. d~•udliil ,...A"tí<rna, liil cambie-. d• quw •1• d1n•ro u.a 
tnvertJdo •n al pal• y qu" •1 P•Mo •• r••ll e• con moneda nacional. 

Lo Qt•• al ¡¡,oblerno da a cmnblo a qul•n Invierte en moneda ext.ra:njera •• aceptar en su valor 
orlgln.I lo• pagarlo• que 4o•t• Je pre••nta, y la ventaja <bol tnvenlonhU •• que pu .. de comprar ••O• 
paga~• a lo• banC"o• acreedor.• aun precio u1enor que el original. 

Cuartdo el SW'&p •• utlllza pan. npllcarlo a proararnas ~ ~•arrollo social, debido a qu• 
t.arnbt•n •• trat... d. lU1 lnte1'"iunbln :r •n.-u•lv• deuda sxl•rn•. •• llama S-.p-•oclaJ, 
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• Instituciones privadas de asistencia • procnoción y desarrollo. tanto 

naclonalea COITIO inlernacionalea (F AC. 1995). 

Por lo antertor se desprende que las acciones que FAC ha desarrollado, 

han requerido la ayuda y apoyo de diversos grupos e Instituciones no 

exclualvos del iunblto religioso. lo que demuestra el cara.cter abierto de esta 

inatibJclón, que ha permitido que sean laicos quienes desarrollen los 

programas y proyectos, pero con la caractedstica de tener una visión 

integradora, que busca el combate de la pobreza y el cambio social de 

manera pacifica, tornando cOfno eje al hombre y tratandolo como tal. 

L•neaa de acción de FAC. 

FAC durante los años en que ha estado operando, a b"avés de la 

concertación social que ha tenido con los diversos grupos e instituciones 

aoclalea, pUbJJcas y privadas, a enfocado sus acciones en las siguientes 

líneas: 

1.- Vivienda. A partir de Ja construcción y reconstrucción de vivienda. 

adquisición de suelo y b-ansferencia de cartera. 

2.- Creación de cooperativas de producción. fOfTlento a la pequeña empresa y 

a la empresa familiar. 

3.- Manejo de fondos revolventes para proyectos comunitarios. 

4.- Apoyo a programas de salud. educación, asistencia a niños. minúsvalidos 

y anciano-.. 

5.- Apoyo a programas de creación de infraestructura urbana, para 

satisfacer necesidades básicas. 

6.- Construcción y operación de cenb"os de desarrollo c01Tiunitario. 

7.- Apoyo para la creación de fideicomisos lnterinatihlcionalea, en favor de 

niñoe de la calle y jóvenes del sector popular. 

8.- Optimizar recuraoa financieros para la promoción aoclal, a b-avés del 

mecanismo Swap-SociaJ. 
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9.- Ayudar a la ftexlbiUdad de requerimientos jurídicos y financieros para la 

construcción de vivienda popular. 

10.- Modificación de reglamento. jurídicos para el impulso y desarrollo de 

lnatibJcionea de asistencia, prOl'l"IOClón y desarrollo. 

11.- Apoyo a la restauración de un régimen de derecho y a la defensa de loa 

derechos humanos. 

12.- Canalizar fondoa de la banca nacional para proyect.oa comunitarios. 

13.- Geatoria para la donación de deuda lntemaclonal. para proyectos de 

asistencia y pr<>nloción social. 

14.- Fomento de una culb.lra nacional de donación para la promoción social. 

15.- Fomento a la prOfTloclón aoclaJ. a través de la capacitación y 

otorgamiento de becas a personas ccwnprornetidas con la superacibn humana 

y social. 

16.- Fomento al desarrollo social a partir de apoyos financieros y asistencia 

técnica. 

17.- Geatoria para mejorar las condiciones e importancia del financia.miento 

para el desarrollo social. 

18.- Fomento al intercambio, dialogo y corresponsabilldad soclal entro 

organismos gubemamentales 

promoción uy desarrollo social. 

y no gubemamentales de asistencia, 

19 ... Realización de seminarios nacionales e Internacionales, para discutir la 

problemática del financiamiento para ol desarrollo (FAC, "1995). 

A grandes rasgos puede señalarse que las acciones de FAC ae han 

enfocado a los siguientes aspect:.oa: 

a) lnfraeab-uctura social. 

b) Generación de empleo y ocupación. 

e) PrcwnocJón social del anciano. 

d) Prornoclé>n social de nlñoa y jóvenes. 

ch) Desarrollo C01T1unitario. 

e) Defensa de los derechos humanos y fonnaclón Integral. 
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f) Centros de apoyo a Ja comunidad. 

g) Cenb-os de servicio. 

h) lnatltuciones generales. 

Todas estas acciones van encaminadas hacia la satisfacción de las 

neceaidadea básicas de la población que se encuenb-a en exb-ema pobreza, 

pero ademas FAC busca el cambio social porque desde su óptica, " .•. el 

cambio aoclal deaeado ea un proceso permanente y pacifico orientado a 

modificar. en los &mbitos individual y social, las formas de convivencia social 

que crean y reproducen ese estado de injusticia que identificamos con una 

lnequitativa disb-ibución de oportunidades, que Impiden a las personas 

aatlafacer aus necesidades básicas . ..52 Por ello. el cambio social tiene corno 

referencia una mayor humanización de las personas, siendo el ser humano el 

eje de dicho cambio y la justicia social un elemento Indispensable. 

FAC-Faprode. 

FAC-Faprode LA.C. es un organismo que canaliza fondos y otorga 

donativos a muchos proyectos Independientes, sin embargo también financia 

aus propios proyectos. Cc:xno fundación debe seguir la voluntad general de 

los grandes donantes y las orientaciones generales de la Institución. FAC 

tiene cocno propósito aliviar la necesidad extrema de loa más necesitados y 

prcxnover una sociedad más justa. más Ubre y más hermanable. 

Para Gabriel Cámara FAC-Faprode opera principalmente en tres tipos 

de proyectos: 

1) Proyectos de servicio público. 

Son proyectos paralelos a los del estado. lirnltad05 en cuanto a 

cobertura, pero realizados con mayor eficiencia. Corno son la construcción de 

viviendas en varias partes de la zona meb"opoHtana y en otras partes del pala. 

'· FAC' FAr- 1 O at\os d~ n-ahzacton"s· muchos mas en"' ho~. p 13 
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La administración de las t.ornas d0f11icltiarfaa de agua o la consb'ucclón de 

aulas en escuela• públicas. 

2) Proyectos aaiatenciales y pr0111ocionaJea ordinarios. 

Estoa proyectos buacan ensayar nuevas formas de organización. 

nuevas tecnologías. nueva• presencias para satisfacer con ayudas externas y 

esfuerzo propio alguna o algunas de las necesidades básicas en la 

cocnunldad. Son ensayos de aocfaUamo humanista en los que la propiedad es 

común. el poder descansa en el grupo. la Información se comparte. la 

capacitación ae promueve y loa beneficios se distribuyen equitativamente. El 

éxito o fracaso del proyecto depende de que los beneficiarlos hagan suyo el 

trabajo y participen de los recursos comunes. 

3) Proyectos catalizadores. 

Estos proyectos tienden a transfOf"mar internamente las comunidades. 

a través de Iniciativas que responden a necesidades elementales " ... y abren 

cauce a la vitalidad de la mayoría. no sólo a fa de un grupo particular. 

Su característica principal es aportar un remedio modesto pero eficaz a 

alguna de fas múttiples carencias de fa comunidad. afn trabas ni de ldeofogla 

ni de grupo privilegiado, pero con la intenci6n de que al responder a las 

necesidades cotnunes y abrirse a todos, estos pr~yectos revelen a la 

COfnunfdad la nabJraleza de sus carencias. ros límites para satisfacerlas en las 

condiciones ordinarias y laa aftemativas que se pueden intentar...,5 

En estos proyectos no sólo se da el remedio. sino se crean las 

condiciones para .. la acción autónOll'la• al proporcionarles Información, 

realizar estudios, organizar lntercasnbios, etc. 

n CAMA.R.A. Gabriel. S• h•c:-• Jo bueno •• emerm lo m•for. Id• .. p•- una estrmtegla en FAC
F-erod.. p.2 
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FAC-FAPRODE en el Valle de Chalco incide a b-avés de loa proyectos 

catalizadores. y en este aentfdo Gabriel Cámara señala 4 criterios que guían 

auaccfón: 

a) Aportar respuestas eficaces a las necesidades más sentidas de la 

población. 

b) Respuestas asequibles a todos. 

e) Con el cc:xnponente de Información y discusión que permita generar 

poHUcas aoclales. 

d) Con el efecto de cambiar la óptica y redefinir relaciones. 

La acción de FAC en el Valle de Chalco. 

Debido a las condiciones de pobreza extrema que imperaban en el Valle 

de Chalco, la falta de servicios básicos en la zona y fas consecuencias que 

esto trae consigo, a partir de 1989 empezó a ser atendida la población del 

VaJle, cuando ae legalizaron terrenos y se comenzaron a buscar formas para 

darle oportunidad de alcanzar mejores condiciones de vida. A principios de 

1990 ae Inició el suministro de energía eléctrica y de agua potable, se 

Introdujeron tornas de agua dornlclllarfa. En estas acciones participaron los 

gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Ja población del Valle de Chalco y en 

cierta medida FAC y Fapr<>de. 

Ante esta alb.Jación y un largo trabajo de Pastoral Social en la zona, FAC 

tofna en cuenta al Valle de ChaJco para decidir la creación de un programa 

integral, denon1inado "'Educación y OesarroUo Comunitario. Este programa 

tiene un enfoque educativo, pero al mismo tiempo. proporciona algunos 

Insumos que permitan a la población iniciar un proceso que unido al 

educativo. les permita mejorar sus condiciones materiales de vida 

Este programa se desarrolla a partir de el Centro de Desarrollo 

Comunitario Juan Diego, l.A.P, que tiene una relación aproximada con 10,000 

familias y atiende directamente a 2.500 personas, esperando llegar a influir 

en todo el Valle. Este Centro se desarroHo en un terreno donado por el 
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municipio, FAC - .....,_ó d• dlaefto de 1--- y dirigió au 

-trucclón de 8,000 m2. 

P.-• la construcción y -~del C...tro ae contó con el apoyo 

de v- lna-.clonea, entre laa que d-i.c-.: 

- El e.neo N9clonal de ll•JClco. 

- El fondo p.-a la Aala-.cia, Proonoclón y ~ollo 

(F"'f>n>de). 

- L• Fundación Arguldua, Secoura Cathollque. 

- El Progr....a Nacional de Sdid..-ldad. 

- El._. PUlcldo Domingo. 

- El Fondo p.-a la Protección de la ..-..Z.. 

El Centro Inicio aua actividades el alele de octubre de "! 99"!. 

3.2..3 PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO •JUAN DIEGO•. 

Las actividades del programa se gulan por dos grandes principios 

educaUvoe: educación para la vida y educacláli Integral. 

El primer principio llene coono fin el mejoramiento de laa condicione• de 

vida de 109 miembros de la c0111unldad, a partir de centrar todas la• 

actividades del Programa en la vida COft'luntt.arfa. Para lo cual ea 

lndlapenaable que ae formen Individuos ccnaclentea de au papel protagónlco 

en el d-arrollo c0111unttarlo. 

La educación integral Implica orientar las actividades educativas que ae 

dea~. a la atención de todc::. los aspecto. neceaartoa para el pleno 

deaarrollo del aer humano, por lo cual debe abarcar loe algulentea -pecto.: 

-Intelectual 

- Flalco 

- Ellco 

- Estético 

-Técnico 
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- Palcológlco 

-Social 

De acuerdo al modelo educativo del Centro de Desarrollo Cocnunitario 

Juan Diego, eatoa principios educativos se concretizaron en 8 ideas fuerza 

que orientan toda la actividad del Centro: 

.. Educ•ción para •1 lr•baJo: la educación que ae Imparte en el centro 

tenderá hacia la adquisición y desarrollo de habllldades manuales, 

coordinación vlaornotora general y laa propias de algunos oficios; 

conoclmlent.oe mfnknos sobre cuestiones administrativas y legales para el 

manejo de mlcroempreaaa; actitudes hacia el trabajo centradaa en obtener 

181 beneficio peraonal y ccxn.unitarlo, y hacia la producción a baja escala con 

el fin de satisfacer necesidad ea básicas . 

.. Educación t11n valore•: Esta educación tenderá al desarrollo de un 

conjunto coherente de actib.ldea, creencias, convicclonea e Ideas que den 

algntflcado a la vida personal y que den fuerza a las actividades y decisiones 

lndlvldualea. 

•Educación para la •alud: Tenderá hacia el desarrollo de hábitos de higiene 

corporal. de alimentos y de la COfTlunldad; hábitos de nub-Jclón balanceada; 

conocimiento del cuerpo. conocimientos sobre el b-atamiento de ciertas 

enfermedades y conocimientos •obre ecologfa . 

... Educación para la re-creación: Esta educación tenderá a la adquisición y 

desarrollo de distintos lenguajes de comunicación artística: distintas 

hat>Hidadea deportivas. con el propósito de utilizar de manera creativa el 

Uempo Hbre y hacia un eaparclmfento personal y comunitario. 

... Educación clenUflca: Tenderá a la adqulsfcl<6n y desarrollo de loa 

conocimiento. propios del nivel educativo de acuerdo a loa programas del 

alatema educativo nacional: conocimiento. propios de cada una de las 

actividadea de la modalidad de educación no formal; métodos, lenguajes y 

conocimientos propio-. da las cienclaa. 
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... Educación de excelencia: La educación que se Imparta en el CDCJD aerá 

de cailidlad en cuanto a que eatará articulada entre loe dlatintoa programa.a 

por medio de la• lineas formativas; ae orientará a la adquisición de método.. 

de lenguajes y de conoclmientoe; enfatizará la calidad de loa aprendiz.ajea 

sobre la cantidad. 

• Educación para la parUclp•cíón: Eata educación estará basada en el 

Intercambio de opiniones; adoptará. métodoa de parUclpacl6n y c<>

reaponaabllidad al interior del salón de claaea y entre loe diferentes agentes 

de la ccxnunldad escolar. 

* D•••rrol'o •Fsctivo: La educación tenderá al deaarroflo de aentlmlentoe. y 

emociones humanas. (CEE, 1991) 

3.2.4 PROYECTOS DEL CDCJD. 

El Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego opera a partir de 7 

proyectos: 

., __ Centro de Deaarro/fo lnmntll (CD/). 

El propósito de eate Centro ea aatiafacer la demanda de educación. 

cuidado. salud y aUmentacJón de nlfios de 4 meses a 5 aftoa. especialmente 

aquellos niños cuyas madres necesitan b'"abajar fuera de casa para obtener 

un aalarfo y ayudar a la familia. 

El COI Inició aua actividades con 7 mamás capacitadas corno maeatraa 

educadora•. alele niñee y una cocinera. aln embargo, debido a la demanda 

que ha habido de eate servicio, acb.Jalmente ae atiende el 1000.A. de au 

capacidad, •e proporciona el servicio a má.a de 200 nJñoa. 

Debido a la gran demanda que existe del aerviclo. ae abrió una segunda 

modalidad de atención en mayo de 1993, ae denominó Caaaa Comunitarias de 

Deaarrollo Infantil. (CCDI). 
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El lnatttuto Pab"ta de Chalco se creó con la finalidad de atender la 

demanda de educación secundaria en el VaHe de ChaJco. pero ademas, con el 

propósito de elevar fa calidad del trabajo académico y de vincular el estudio 

de loa alumnos con la vida y el trabajo de au comunidad. EJ eje de trabajo 

académico ea el aprend~e por cuenta propia.. El trabajo del maestro 

consiste en preparar introducciones generales y guias do trabajo, para 

posteriormente dedicar su mayor tiempo a la tutorla Individual. 

La secundaria para el clclo escolar 1994-1995 contaba con una 

matricula de 320 alumnos, una plantilla de 14 profesores coordinadores de 

grupo. un grupo de asesores educativos y un método de trabajo que ha dado 

muy buenoa resultados (de lo cual daremos cuenta más adelante). 

3.- A-ownoc:ión CultvnU. 

Con el fin de fomentar el aprovechamiento del tiempo Ubre de manera 

aana de loa niños y jóvenes, por medio de la organización de activldadea 

artiatlc:aa, deportivas. sociales y esplrftualea que apoyen su desarrollo 

Integral y lea permitan convivir con los demás, ae desarrolló el proyecto de 

pr0111oción cufb.Jral. Este proyecto desarrolla actividades de difusión y 

prc:xnoclón. Con las primeras ae da a conocer Jos servicios que ofrece el 

Centro y con las actividades de promoción ae busca generar 

e•pacloc donde Ja población pueda utilizar de forma creativa su tiempo libre. 

Entre las actividades que ae desarrollan se encuentran: 

- Evento. artiatico-culb.iralea. 

- T .. erea de exprealón artiat:lca y plilatica. 

- Sábadoa Infantiles. 

- Club dejóvenea. 

- Actividades depcwtivas y de recreación. 

- Curaos de verano. 
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4--~-

A b-avéa de eate proyecto ae busca que la cc:xnunldad Incremente au 

capacidad de cuidado da la aaJud, por medio de accione• preventivaa, 

mejoramiento del medio ambiente. tr- oportuno de enfermedade•; 

_, rniuno eata orientado a prOttlOVer la buena allmentaclélin entra la 

cOITM.lnldad, p--• lograr eato •• deaarroll_, diferentes actividades enb"e las 

qua de•tacan: 

- Trabll!fo c~o: ae dea.-rollo t.n"I taller para 'formar prornotorea de 

aalud', eate taller ae dividió en ocho móduloia, con una duración de un af'to .. 

Dur- el primer módulo. •e elaboró un autodlagnóatlco por parte de la 

comunidad, loa módulo. restantes lneluyeron to. problemas da a.alud 

detectados en el aut.odlagnóatlco. 

- Debido a la da•nutrlclón detectada entre la población Infantil. se est.ablecló 

una acción de vigilancia del crecimiento y desarrollo de los menorea de aela --- RehabUltaclón de nlñoe con problemas de -rendlzaje y •lndrome de Down. 

- Salud bucal, eata actividad ae realiza con el propósito de perfeccionar un 

método de prevención y curación dental, en nff\os de 4 a '12 afioa. 

- Salud mental a b-'avéa de ayuda paicoilóglca .. 

- Consulta médica, ae atiende a las fammas mediante actividades preventivas 

ycurattvaa. 

5.-Acafdt> url>-.a. 

Eat.e proyecto bu•ca apoyar el -..rro11o coonunltarto. a partir de 

acckwlea de mejoramiento de la vivienda. COR"K> por el rescate y cuidado del 

-lo --En cuanto el mejorarnlent.o del medio ambiente desarrolló el 

proyecto de la producción y promoción de a~ aecoa. lo cu.al 

conatfb.Jye un beneficio para la C<Jn'lunldad. en tm'rto que a. un afet..na con 
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rnayc:rea ventajas en relación al drenaje convencional. pues evita loa efecto. 

indeseable• de éata. y ea máa econócnico. Este proyecto le pennite a los 

habitantes pugnar por una nueva polfHca aoclat. para exigir que con loa 

recuraoa púbUcoa deaUnadoa para las obras de drenaje ae aubaidie a las 

falnlllaa para la construcción de aua aanltarfoa secos. La utiUza.ción de 

aanltarlos aecoa constituye una alternativa para el manejo de las excretas y el 

reapeto al ento.-no. 

&Is proyecto se desarrolla para pr0111over la creación de empleos en 

el vane, alentando la producción local. Su diseño y operación ae funda en la 

Idea de que al final aea la propia c01T1unidad la que ae apropie de enos. 

Se pusieron en funclonwnlento talleres de herrería, carpintería y 

actualmente un taller de computación, que apoya la educación que ae 

proporciona en la aecundaria del cenb-o, aai corno apoya a otras secundarias 

de la zona y a jávenea que por algún moUvo ya nos están estudiando, con 

el fin de ofrecerlas f'onnaa de acceder a mejores oporb.Jnidades de empleo. 

T.- Orlentaddn y ~oyoNulrfclonW. 

Las acciones de eate proyecto ae enfocan prtnclpafmente a la 

capacitación de prcxnotorea en nutrición, quienes proporcionan orientación y 

aaeaoria permanente a niños y adultos sobre lo que slgnfflca una alimentación 

adecuada, el valor nutrfclonal de loa diferentes alimentos y aua efectos en el 

organismo, corno COl'llblnar loa alimentos. Además, para facilftar la 

adqulalcl6n y conaumo de aHmento. báalco., ae lnataló y acondicionó 

lM'I& cocina económica, una panadería, una torUnerta, un molino de nlxtamal y 

l.M"I centro de abasto popular. 
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3..3 CONTEXTO HISTORICO SOCIAL EN QUE SE DESARROLLO LA 

PROPUESTA EDUCATIVA. 

La creaclélirl del Centro de Deaarrollo Comunitario Juan Diego. y dentro 

de éate la Secundarfa •instituto Patria de Chalco•, ae gestaron en el perfodo 

aaliniata y •u proyecto de neoliberaliamo social. un periodo lleno de cambios a 

nivel poliUco- social. que determinaron de alguna 'forma la creación de 

experfenclaa educativa• deade la lgleala cat.óllca. 

La politica en el c,mnpo educativo. a b-avéa. del proyecto neoliberal del 

Presidente Salinas de Gortarl, giró en torno a la modemlzaclón del articulo 

tercero conatltuclonal, en el marco del reatabfecfmiento de la. relaclon.a 

entre la Iglesia cat.>llca y el Estado. El reatal>leclmlanto de las relacfones entre 

.-nboa, pc.lbilltó que la iglesia católica tuviera mayor presencia en el ámbito 

educativo por lo menos de manera abierta. 

Conocer loa CéUllbioa generados en el ámbito escolar d1.rante el periodo 

aalinlata, la postura de la lgleala católica y del gobierno corno prfncfpalea 

actores en este proceso. permite entender las condiciones de producción de 

la propuesta educativa de la Secundarla •patrfa de Chafco•. en tanto que es 

un proyecto educativo que surge en una zona marginada cuya politfca del 

Estado ea la de ayudar a Jos mas desfavorecidos a través de su programa 

•aoHdarJdad•. y donde la igleala catóUca también tiene una fuerte presencia. 

Agregando que ea un proyecto financiado por FAC, una Instancia creada por 

la Arquidiócesis de México. 

3.3.1 PROPUESTA MODERNIZADORA DE SALINAS DE GORTARI PARA 

RESTABLECER RELACIONES CON LA IGLESIA CATOLICA. 

El reatablecfmlento de las relaciones con la lgle•la Católica por parte 

del Estado, fue una de laa prtncfpalea propuestas del Presidente Carlos 

Salinas de Gortarf durante au periodo prealdenclal. El reatableclmlento de laa 

relaciones era una prioridad para el Presidente en tanto que la lgleafa 

Católica conatib.Jfa un grupo con el poder suficiente para legitimar au 
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presencia corno tal, después de haber llegado al poder b-aa unaa elecciones 

fraudUlentaa, con una fuerte crisis aJ interior del PRI y sin el apoyo de las 

mayorfaa. 

Para lograr lo anterior Salinas de Gortarl desde que tornó el poder 

hizo patente au intención de restablecer las relacfonea con la Iglesia, COlnO lo 

demuestra el hecho de haber Invitado a la torna de posesión de su cargo en 

1988 a la atta jerarquía cah::.iica, con lo que se marcaba el principio de los 

cambios que a nivel de la Constib.Jción Política habrían de darse. 

Ea aai que en las declaraciones y c01TiprC>1T1isos señalados pCJir"" Salinas 

de Gortari el 1ero. de diciembre de 1988, señaló que durante el sexenio se 

pretenderla: la recuperación económica, el bienestar popular, la reforma 

electoral y la modernización de las relaciones del Estado con todos los 

grupos potiticos y sociales, incluidas la iglesia y la prensa. Con lo que se 

expresaba abiertamente el interés por restablecer de manera oficial las 

relaclonea con la lgleaia. 

Sin embargo. tales declaraclones generaron gran polémica y 

preocupación en diversos grupos y sectores de la sociedad. quienes veían en 

dicha relación un retroceso histórico o la oflclalizaclón de lo que 

hlatortcamente ae había venido dando de manera velada. 

La intención del Presidente de modernizar la relación Iglesia-Estado ae 

hizo máa elocuente cuando además de Invitar personalmente a la jerarquía 

católica a la torna de posesión. ncxnbró au representante personal ante el 

Vaticano y por el recibimiento otorgado a Juan Pablo 11 en au visita a México 

que culminó con el anuncio del Presidente de hacer una visft.a personal al 

Vaticano y establecer un diálogo franco y abierto con el Papa. 

En 1992 ae aprueba de manera oficial la nueva relación Estado-iglesia, 

ya que con el voto de cinco de sola partidos en la Cámara y con 

modfflcacfones menores. fue aprobado el dictamen sobre la iniciaUva 

preaidenclal a la reforma en los articuloa: 130, 3°. S°. 24 y 27 conatirucional, 

quedando de la siguiente forma: 



"Articulo 130.- faa igloehra y loa agrupacionea refigioaaa 

tendrán personalidad jurfdlca oomo asociaoionea reUgio

aaa una voz. que obtengan au correspondiente registro. La 

ley regulará dichas aaoclaclonee y determinaré fas 

condiciones y requiaitoa para el registro constitucionol del 

mismo. 

En término• de Ja Ley reglamentaria, loa minielroa del culto 

no podrán asociarse con fines poffticos. ni realizar prose

litismo favor o en contra de candidatos. partidos o 

aaocJaofonea polítJcaa alguna. 

Art. 24.- Ef Congreso no puede dictar leyes que establezcan 

o prohiban relJglón alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebraran ordlna

rfamenta en loa templos. Loa que extraoficialmonte se 

celebren fuera é:atoa quedaran sujetos a la Ley reglamentaria. 

Art. 3°.- loa planteles partJouh11res dedfoadoa a Ja educación 

en loa tJpos y grados ...• deberán impartir educación con 

apego a los miamos fines y criterios que se establecen en fa 

ley; además cumplirán los planea y programas oficlalee y 

ae ajustaran a lo dispuesto en la fracción anterior. ••u 

Así mismo. un mes después se aprueba la Ley de Aa:ocfacfonea 

Religiosas sin embargo no se cOl"tcede ningún prlvllegio a la lgleafa Católica. 

3.3.2 LA POSTURA DE LA IGLESIA CATOLICA ANTE LA MODIFICACION DEL 

ARTICULO TERCERO Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA RELACION IGLESIA-

ESTADO. 

Ea a partir de 1988 cuando la presencia oficial de la jerarquia 

ecfeaiáatlca: Prfgfone. Corrlplo, Shulemburg. Suárez Rivera, Manuel Pérez. a 

la torna de poeeafón del •Presidente electo• Carlos Salinas de Gortarl, marca 

un viraje en la relación gobierno e fgfeata. 

~ RUIZ M Mercedes Docyms;rtt.g Rc:irtabkc1mjSJto de la r"taciOn 1ciqi11-est,ado. p 24 
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Una vez que Carlos Salinas de Gortarf hace patente au intención de 

reatablecer relacfonea con la iglesia católica en las declaraciones y 

cOl'nprornlaos que dfó a conocer en "1988. la Iglesia Católica ante su posible 

reconocimiento jurídico inició un proceso de lucha por el reconocimiento. 

apoyado en diverso. grupos catóficoa cuyo origen estaba relacionado con la 

preaión que había ejercido la iglesia en diversos asuntos de la vida nacional: 

el aborto, educación, famHla. matrimonio. aexuaJfdad, etc. 

La preafón que la Jerarquía CatóCica ejercía. ae hizo sentir con mayor 

lnt.enaidad ante el pronunciamiento de la vfsfta del Papa Juan Pablo 11 a 

México, fo cual se ubica cano el momento coyuntural para que fuera 

reconocldajurfdicamente. además de establecer relacfones con el Vaticano. 

Así corno la Iglesia recibía críticas muy fUertea por la opinión pública 

quienes apuntaban que era una necesidad absoluta la supremacía del poder 

civil aobre el eclesiástico. para un país que corno el nuestro requiere 

conaofidarae corno una entidad nacional autónoma; también recibía apoyo de 

otros aectorea COfl10 el Partido Acción Nacional. para su reconocimiento 

juridico. quien formuló una propuesta para modificar el articulo 130. 1. s. 24 y 
27 con el propósito de normar las relaciones fglesfa-eatado. 

Uno de los prfnclpalea aspectos en loa cuales fa Iglesia católica ha 

estado y esta Interesada en participar • es el terreno educativo. por tanto la 

modificación al articulo 3ero. constitucional era traacedenta.I para ella. a esto 

se deben laa declaraciones de la Arquideóceafs de Mé>cfco en 1989 : 

•• Una auténtica modernización del aiatema educa

tivo debe pasar por Ja revisión y modificación 

a fondo del arbºculo tercero conab'h.Jcional ... 

Para avanz.nr en este proceso es necea.arfo acabar 

con el dogma del articulo tercero ... El Edo. no tie

ne ninguna fooultod de ebrogor.se por sl mismo de 

un derecho que sólo Je corresponde a los padrea 

de femlUa, como es el caso del tipo de educación 
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que desea para su• hijoa .. N: 

Era así corno manifestaban au interés por que lea otorgaran la libertad 

para impartir educación. Sin embargo. la presión de la iglesia católica de 

modificar el articulo tercero constih.Jclonal. ae desarticulo con la modificación 

del 130 conatib.Jcional y algunos cambios al arL tercero. que permitieron fa 

participación de la iglesia católica al ofrecer educación confesional en las 

escuelas particulares • fo cual no era suficiente para ella. pues buscaba que 

en las escuelas pUbficas se ofreciera educación religiosa. además de 

modificar a f'ondo todo el articulo tercero. 

A su vez los diversos pronunciamientos del Secretario de Educación 

Pública y del Presidente de la República. ratificaron fa faicidad y grab.Jidad de 

la educación pública. 

No obstante. el Episcopado Mexicano animó a laicos y religiosos para 

que participaran en la elaboración de los Hbros de texto gratuitos para 

primaria. 

Con la recepción oficial que dió el Presidente Carlos Salinas de Gortari 

al Papa Juan Pablo U durante su visita a México ya se vislumbraban los 

cambios que habría a los estatutos jurídicos de la iglesia. 

Así mismo. eJ Papa durante su visita a varios Jugares del país. corno el 

Valle de Chafco. predicó la impo..-tancia de llevar a fa práctica la virhld 

cristiana de solidaridad con los pobres. lo que coincidió con los programas 

gubernamentales denominados .. solidaridad• que se desarrollaron en las 

zonas marginadas del pais. 

Bjesuita Jesús Vergara deJ Centr"o Tata Vasco. uno de los principales 

críticos de la relación iglesia-Estado. señaló en uno do sus eshldios y análisis 

político que la Iglesia disminuia sus criticas a la politice del Presidente e 

incluso la apoyaba a medida que se acercaba con el Estado. De igual 

manera, agregó que la jerarquía católica en su definición 'frente af Estado. 

demostró ser aglutinado.- de la acción social del pueblo y factor decisivo; su 

"~· M6nco. J9/0J/89, p 12 
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capacidad quedó patente en la emergencia del sismo de 1985 y en la posbJra 

de la reconstrucción. 

Además, aeñaló que la lgle•ia no solamente buscaba au 

reconocimiento, aino modificar los artículos: 

Art.. 27, que prohibe que la Iglesia pueda poseer bienes. 

ArL 5°, quita la garantia de libertad y de seguridad a los que quieran tcxnar 

votos rellgioaos. 

ArL 24, que Impide la práctica de la religión en lugares públicos. 

Art.. 3°, sobre la educación. 

Art.. 130'°. que desconoce la personalidad jurídica de las Iglesias. 

En 1992 se aprueba la nueva relación entre el estado y la Iglesia, ya que 

fue aprobado el dictamen sobre Ja iniciativa presidencial a la reforma en los 

artículos: 130, 3°, 5°, 24 y 27 constib.lcionaL 

Así mismo, un mes después se aprueba la Ley de Asociaciones 

Rellgloaaa, sin embargo, no ae concede ningún prlvlleglo a la Iglesia cab:,flca, 

por lo que •e expresaron varios representantes de la Iglesia católica en 

contra de tal ley, afirmaban que esa ley ponía a la Iglesia. bajo un control 

excesivo y resbictivo; de que lea servía el reconocimiento legal al en la 

pritctica eato dtflcultaria el ejercicio de la evangelización. 

Una vez que la Iglesia Católica habia logrado su reconocimiento jurídico 

y Ja modificación al articulo tercero, avanzaba para alternar con el Estado en 

el campo de la educación • muestra de ello fue el llamado que hizo la Iglesia 

para que en laa escuelas públicas se enaef'iara religión. 

3.3.3 LA POLITICA DEL GOBIERNO SALINISTA ANTE LA MODIFICACION DEL 

ARTICULO TERCERO. 

En 1991 el Presidente Salinas de Gortari en su tercer Informe de 

gobierno anunció la modificación de los artículos 3°. 5°. 24, 27 y 130 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación de 



110 
los art:iculos se cenb-6 en lo que significaba el reatablecllniento de las 

relaciones enb-'e la fgfeaJa y el estado, y la lalcidad de la educación. 

Aafrnfamo. en su tercer Informe el Presidente reiteró garantizar que la 

educación permaneciera con un carácter laico y gratuito en las instituciones 

pübficaa. 

•La educación pública seguirá siendo laica y gratuita, se 

correaponsabifizara a la sociedad en la previsión de recursos para la 

educación y acb.talización del libro de texto•. 

Entre algunos de los diversos sectores que expresaron su opinión al 

respecto se encuentran los Partidos Políticos, quienes expresaron que la 

educación laica es la única valida en el país, y deben cumpflrae los planes de 

la SEP (PRI}. el PAN por au parte consideró que la educación y et ejido eran 

lemas má:a urgentes que el del clero. 

El Presidente Salinas corno segundo paso para Havar a cabo los 

cambios constifuclonaJes, puso a dobate ante la Cámara de Diputados y 

Senadores vía ef grupo parfamentarfo del Partido Revolucionarlo fnstituclonal 

(PRI) la exposición de motivos que fundamentaba los cambios 

conaUh.acionales. 

En esta exposición de motivos se señalaba que .. Corno garante que es la 

libertad de creencias, el Estado no puede sin perder su neutTalfdad, 

fomentar, inducir o pr01Tiover la educación religiosa. Su función en materia 

educativa, es la de garantizar a todos los educandos del pafs, Independiente 

del centro educativo aea público o privado. conocimientos y el que se les 

Inculque el respeto y fomento de nuestros valores, culb.Jras y tradiciones." 

En la Iniciativa de refOf"Tl'la para modfflcar el artículo 3° se precisa que la 

educación que Imparta el Estado-Federación, Estados y Municipios aerá Jalea. 

En la fracción 11 se eatabfecló que para la educación primaria, secundarla y 

normal, aai COITlO para aquella destinada a los obreros y campesinos, los 

particulares requieren autorización expresa para dedicarse a la lmparticfón 

de la educación y que esta debe ajustarse a los planes y programas que al 

efecto establezca la autoridad. 
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EJ Presidente reiteraba garantizar que la educación fuera laica y 

grab.Jfta en las lnatlhlclonea públicas .. 

En noviembre de 1992 en su cuarto informe de gobiemo el Presidente 

Salinas presenta la Iniciativa paro reformar los articulas 3º y 31º fracción 1 de 

la Conatib.rción Politice Mexicana. referidos a la obligatoriedad de la 

secundaria. mayor libertad y garantias a los pl~nteles particulares y el papel 

de loa padres de fasnitia en la educación de sus hijos. 

En la Iniciativa que envió el Presidente para reformar el articulo tercero 

a la· Cámara de Diputados y Senadores. se expresa lo siguiente: 

Articulo 3°. Todo mexicano tiene derecho a recibir educación. El estado 

Impartirá educación preescolar. primaria y secundaria a quien lo 

solicite. La educación primaria y secundarla son obligatorias. 

La educación que imparta el Estado- Federación, estados y Munic~ 

pios- tenderá a desa.JTollar armónicamente todas las facultades del 

eer humano y fOfTlentará en él. a la vez. el amor a la Patria y 1 a con

ciencia de la solidaridad intomacionaJ. en la independencia y en la 

justicia. 

1.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias dicha edu. 

caclón aerá laica y. por tanto. se mantendrá por completo ajena a 

cualquier doctrina r-eligiosa. 

lla- EJ criterio que orientará a esa educación se basará en los resulta

dos del progreso científico. luchará contra la Ignorancia y sus efectos 

laa servidumbres. los fanaUsmoa y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática ... 

b) Será nacional ••• 

e) Conb-ibulrá a ta mejor convivencia humana .... 

Con respecto al articulo 31. Son obligación de los mexicanos: 

1.- Hacer que aua hijos y pupilos concurran a las escuelas públicas 

o privadas. para obtener la educación primaria y secundaria. y reci

ban la militar. en los términos que establezca la ley; ... 
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Ante estas modtflcacionea la Iglesia Católica e>epre•ó que conatituia un 

paso adelante el hecho de que se garantizara el carácter laico de la 

educación ya que este debe prevalecer .. porque el Estado ea una ca•a para 

todo:& creyentes o no". De Igual manera. se señaló que comenzaba a caer el 

monopolio del Estado en la educación. 

Ante estas modificaciones la posición de la Iglesia Católica que había 

sido la de pugnar para que se modificara el artículo t.ercero con respecto al 

cartér.cter laico de ta educación. había cambiado pues se moatraba satisfecha 

con el hecho de que se ratificara la laicidad de la educación. y que a tos 

padrea de famHia se lea reconociera el derecho que tienen de educar a sus 

hijos conforme a aua principios y convicciones. 

La Iglesia Catollca durante este sexenio logro cambios que durante 

mucho tiempo no habían podido darse. y que significaron para algunos un 

reb"oceso históirlco y para otros el reconocimiento de una realidad que se 

habia estado dando de manera velada, el restablecimiento de las relaclonea 

con el Eatado y las modificaciones a los articulos '130, 3º, 5°, 24 y 27 

conatlb.Jcionalea posibUltaron que la Iglesia Católica tuviera mayor 

participación en et ámbito educativo e Interviniera en problemas soclales y 

políticos del pais, que antes cocnpetian únicamente al Estado. 
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Para el anélfafs de esta experiencia educativa. se dividió en tres etapas 

de estudio, que son las etapas de surgimiento. desarrollo y b-ansformación de 

la e)IJ>erlencla. 

3.4.1 PRIMERA ETAPA. 

En la primera etapa se ubicó el surgimiento de la propuesta de 

educación aecundarfa. su puesta en operación y desarrollo durante el ciclo 

escolar 199-t-1992. 

a proyecto de educación secundaria .. Instituto PatrJa de Chalco• surge 

a Iniciativa de la Fundación para el Apoyo de la Cottlunidad. quien solicita al 

Cenb-o de Estudios Educativos elabore el proyecto para este niveJ educativo. 

La eecundaria inlcla. sus actividades en el ciclo escolar 1991--1992 en la 

modalidad de escuela particular incorporada "Instituto Patria de Chalco"-

El proyecto surge con el propósito de proporcionar educación 

secundarla en et Valle de Chalco. acorde a las características do los jóvenes, 

a sus necesidades educativas y a las características de Ja zona. 

OBJETIVOS. 

EJ proyecto al estar Inserto dentro del Centro de Desarrollo Contunifarfo 

Juan Diego, responde a loa objetivos del proyecto general que a continuación 

se enuncian: 

- Contribuir a que los actores sociales del VaJle de Chalco Incidan en lal!l 

políticas sociales del mismo. 

- Desarrollar y e>cperfment.ar estrategias educativas en lo académico. 

valoraf y comunitario que trasciendan a la política educativa. 

- Que el CDCJD sirva COfl"IO un espacio de encuentro, intercambio, 

capacitación y asesoría con otros proyectos educativos en fa zona. 
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- Conbibuir en la formación de una comunidad educativa capaz de 

reconocer, analizar y solucionar aua propios problemas, de una manera 

autogestiva aprendiendo a optimizar sus propios recursos y a gestionar, 

producir o conseguir aquellos que no tiene. 

A nivel del proyecto de secundarla ae pretende: 

- Ofrecer loa eab.idioa correspondientes al nivel medio básico en el Valle 

de Chalco, acorde con las caracteristicaa y necesidades de la zona. 

- Relacionar los procesos educativos de este nivel, con las acciones del 

CDCJD, en relación a los proyectos de: salud y nub-ición, ecología, prOITloción 

cultural, desarrollo urbano, talleres productivos, Cenb"o de Desarrollo Infantil, 

etc. 
Con respecto a los objetivos particulares de la e>q>eriencia ae planteó: 

- Desarrollar en los educandos una actfh.ld crítica y COl'nprornetida con 

el mejoramiento de la calidad de vida personal, famlllar y comunitaria de la 

zona. favoreciendo actitudes de solidaridad. cooperación. libertad. respeto y 

justicia social. 

- Focnent.ar en loa educandos el conocimiento de la realidad social y 

culb.Jral del Valle de Chalco en particular y del pais en general. para que estén 

en cOl'ldiclones de participar de manera consciente en la construcción de la 

sociedad. 

- Desarrollar en los educandos. las aptfb.Jdes y funciones del 

pensamiento y la expresión (percepción. reflexión. creatividad. retención. 

expresión simbólica y expresión práctica) para que cuenten con los 

elementos necesarios para aprender a aprender. 

- Favorecer en los educandos el respeto a los valores, prfncfpfoa y 

creencias de la población. mediante actitudes de amor hacia la familJa, la 

comunidad y la nación. 

- Lograr que Jos alumnos reciban una formación humanística, científica 

y tecnológica de calidad. que les aporte los conocimientos y las herramientas 
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metodológicas necesarias para enriquecer au vida cotidiana y que a fa vez lea 

permita. el acceso al medio superior. 

- Deaarrollar hábitos y actitudes de respeto a la conservación de la 

vida, la salud fialca y mental y el mejoramiento del medio ambiente. 

- Lograr que los jóvenes profundicen en el conocimiento de su 

desarrollo Integral corno personas y en el ds sus relaciones con el ambiente 

famfHar. escolar y social. para que orienten sus capacidades e Intereses a 

lograr su plena realización (CEE. 1991 ). 

METODOLOGIA. 

TOl'Tiando en cuenta ras Ideas fuerza que orientan la metodología del 

Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego": educación de calidad, 

educación para la recreación y educación para la participación. loa 

aupueatos metodológicos que dieron sustento al proyecto educativo. se 

basan en las aportaciones del aprendizaje grupal, de fa invesfigaclón-acción 

aplicada a la educación formal y de la educación personalizada. 

Del aprendizaje grupal. relonlar<>n las nociones de grupo. aprendizaje y 

participación; de la lnveatigación-acclón aplicada a la educación formal. la 

propuesta metodológica de las Unidades de Investigación Aprendizaje y 

Acción (UfAA•S); de la educación personalizada se retomó loa principios de 

actividad, creatividad, eoclabilidad, individualidad, libertad y autonomía. 

En lo referente al concepto de grupo. aprendizaje y participación. 

parten de la fdea central de que el aprendizaje grupal ea concebir al ser 

humano corno reeuttado de las interrelaciones que establece con los demás; 

su participación en loa distintos procesos sociales (familiares. educativos. 

eaplrJhlales, laborales, productivos) lo van conformando; son espacios en loa 

cuales el hombre participa de manera real, Inmediata y cotidiana. 

Por tanto. la participación es fundamental en el aprendizaje grupal. en 

tanto que el grupo, "--· corno sujeto activo de su propio proceso, elabora, 
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analiza. cuestiona. propone. se apropia y consb-uye conocimientos para 

actuar ante afhlacionea y nece•idadea concretas de su realidad.-"" 

Estos aspectos influyen en el aprendizaje. por tanto. se dan dos tipos de 

aprendizaje: uno que se refiere a un saber determinado y otro que es 

resultado de la interacción que ae produce cuando se encara aJ objeto de 

estudio. 

Principios de la educación peraonaltzada. 

De la educación personalizada retornan los siguientes principios: 

a) Principio de actividad. En este principio se establece que siempre que sea 

posible se pr01T1ueva la actividad del alumno. con un fin determinado; esta 

actividad debe Involucrar el movimiento externo, la manipulación de loa 

objetos, pero también una actib.Jd int.ema que ordene, integre y elabore, que 

ponga en juego el pensamiento reflexivo. 

b) Principio de creatividad. Se refiere a estimular el desarrollo de las 

habilidades para buscar soluciones originales a los problemas. 

c) Principio de soclabJIJdad. Implica que los alumnos sean capaces de 

trabajar en equipo y en forma grupal. estimulando la capacidad de expresión. 

d) Principio de Individualidad. Establece que se torne en cuenta el proceso de 

cada alumno y sus características propias promoviendo que cada uno de lo 

mejor de si mismo y al mismo tiempo respete su proceso. 

e) Principio de libertad y aut.onornía. Este principio exige estrucb.Jras 

escolares definidas y relaciones claras. así ccxno claridad. constancia y 

congruencia en el manejo de nOl"TI'las (limites y consecuencias). 

La propuesta metodológica del proyecto de educación secundarla, se 

sustentó en: 

- Unidades de Investigación, Aprendu.aje y Acci6o (UIAAs), " ••• se 

conciben corno un conjunto articulado de experiencias de aprendizaje que 
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s&.Wgen de una situación significativa y problemati:zadora para el alumno y que 

e1dgen de él una respuesta o solucfón"'37
• 

En ras UIAAs el conocimiento es ef resultado de la fnteraccion de los 

afunmos con au entorno natural y social. el cual se convierte en objeto de 

conocimiento y transfCllf'"mación. Con ello se busca que los alumnos conozcan. 

anallcen y achien sobre su realidad. 

PLAN DE ESTUDIOS. 

Durante esta primera etapa. fa propuesta educativa planteó la 

articulaciétn del Ptan de estudios oficial estructurado por áreas, a travós de 

tres ejes ordenadores: 

1.- E;je ordenador: hlvo por objeto guiar Ja práctica educativa en el aula a 

partir: de fa vida comunitaria que caracteriza al Vafle de Chalco; de 

situaciones y/o problemas significativos para Jos alumnos; las necesidades, 

intereses y expectativas de los alumnos; las 'formas de conocfmfento que los 

alumnos han fnb-oyectado a fo largo de su vida y las prácticas de organización 

y participación eldstentes en fa cornunldad. 

2.- EJe articulador: pretendió recuperar y articular los contenidos de las 

areaa básicas teniendo c~o referente al eje ordenador. 

3.- Eje recurrente: pretendió guiar la practica educativa de vinculación 

contunitarla a partir de la dinámica generada en las UIAAs. 

Desde esta perspectiva el proyecto educativo enfatizó la vinculación de 

los contenidos con la vida comunitaria. 

La propuesta educativa Incorporó al curriculum fas Unidades de 

Investigación Aprendizaje y Acción. asi corno las lnstanc;as de Participación 

Colectiva (IPC) que se concibieron como los espacios de 'formación para la 

t.orna de decisiones de fa vida escoaar. 'fomentando la cooperacfon. el respeto 

y fa partic;pación. así mismo. como abordar situaciones conflictivas para los 

alumnos. 
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ESTRATEGIAS. 

Las estrategias seguidas para el diseño y la ~eración del modelo 

educativo se enuncian a continuación .. 

- Investigación y dlagnbstlco CCJn"IUnltario realiza.do por eapeciallataa 

en desarrollo comunitario. 

- Diseño del modelo educativo a partir de la e;Kperiencia del Centro 

de Eab.Jdioa Educativos y las caracteristicaa de la zona. 

- Selección y capacitación docente para sentar laa bases del 

arranque del proyecto e integración de loa docentes y la COfTIUnfdad 

educativa en general en la construcción del modelo educativo. 

- Asesoría y capacitación en la acción a partir de los problemas coti

dianos en el ambiente escolar y en su vinculación con fa comunidad. 

- Evaluación y seguimiento del proyecto para conocer su viabilidad .. 

- Elaboración del modelo educativo o. partir de b'-es líneas básicas: 

Aprendizaje por cuenta propia, UIAA.s e Instancias de Participación 

Colectiva. 

- Impacto del modelo en secundarias de la zona con relación al 

aprendizaje por cuenta propia _Se capacita. a los maestros de Ja 

zona con interés en el desarrollo de las habilidades bit.alcas de los 

alumnos (CEE, 1991). 

Profundizando en las eab-ategias de implementación del proyecto, ea 

importante sei\alar. que aunque al principio se tenia el propósito de b-abajar 

sólo con aJumnos de primer grado, se hJvo la necesidad de b-abajar con 

alumnos de Jos b-es grados, debido a que la Fundación para el Apoyo de la 

C01Tiunidad estableció un acuerdo con un grupo de profesores ligados al 

Movimiento Urbano Popular Revolucionario Erniliano Zapata (UPREZ) de 

inscribir a fa población esb.Jdiantil de la secundaria Julio Chavez al lnatibrto 

Pab-ia, por fo cual se tuvo que trabajar con los tres grados escolares, 

atendiendo a una población de 171 alumnos en loa dos b.Jmoa en el cfclo 
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escolar 1991-1992, lo que constituyó el 0_07°'/o de la población total de jóvenes 

que vlvian en fas 8 colonias del Valle de Chafco. 

En fo referente al trabajo académico. se tonJó fa propuesta de la 

Secretaria de Educación y Cufh.Jra del Estado de México. con- respecto ar 

programa organizado por éreas. los libros de texto experimentar a nivel 

secundarla. la planeaclórn semanal de carácter programático (objetivos. 

contenidos. actividades, recursos, tiempo y evaluaclón) evaluaciones 

mensuales con exé.rnenes objetivos con mas de 40 reactivos. 

En el trabajo Comunitario (UIA.As) se estableció un espacio de 2 a 3 

horas semanales. la propuesta de fas UIAAs no estaba aUn establecida. sólo 

exlatian lineas de trabajo: estudio preliminar y auto diagnóstico para detectar 

los principaJes problemas existentes en el Valle de Charco, .la selección de un 

tema de lnteres por er alumno y maestro de acuerdo a los resultados del 

diagnóstico (salud, ecología, alimentación, basura. afcohoUsmo y 

drogadicción) . Se dló mayor Importancia a los problemas detectados y 

profundizaron acerca del conocimiento del problema del cuaf se desprendian 

algunas acciones. 

En cuanto a su organización se estableció fa participación de todos los 

maestros. trabajaban 2 con cada grupo. 

Con respecto a Jas Instancias de Participación Colectiva sustituyeron 

et espacio destinado por la SEP para orientación educativa, y fueron 

coordinadas por los orientadores de cada turno respectivamente. Las 

actividades se orientaron a el conocimiento del adolescente. comportamiento 

de los alumnos, técnicas de eshJdJo y organización del trabajo escolar, 

aprender a escuchar, organización de una asamblea y atención de problemas 

individuares. 

FORMACION Y CAPACIT ACION DOCENTE. 

En la propuesta educativa de la secundaria .. lnstibito Patria de Chalco" 

se planteó la necesidad de que el cuerpo docente estuviera preparado para 

formar a los estudiantes de acuerdo con Jos lineamientos educativos que 
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mientan al Centro (CDCJD). Por ello. se requería docentes que tuvieran laa 

sigufent.es características: 

1.- Debe manejar muy bien los contenidos de su área de conocimiento. de tal 

forma que sea capaz de b-atar tales conocimientos en modalidades 

pedagógicas. diferentes. en forma adecuada. 

2.- Debera. ser alguien que sepa corno indagar. descubrir, resolver 

problemas, que aepa guiar al alumno en la búsqueda de la Información 

requerida para su aprendiz.aje y la complemente. 

3.- Con una actib.Jd de entrega a au labor, que ae sienta estimulado 

continuamente para c001prender a los educandos,. a sus padres y al medio en 

el cual se desenvuelve. 

4.- Sentido de responsabilidad, de cooperación estrecha con todos loa 

miembros de la cotnunidad. en especial con los que están más vinculados con 

el proceso educativo de la escuela. 

5.- Un nivel académico o la experiencia que lo capacite para Instrumentar y 

manejar adecuadamente todas las funciones que desempeñe. 

6.- Una conciencia clara de su papel c0CT10 coordinador y facilitador del 

proceso educativo. de sus límites y alcances. 

7.- Una actib.Jd de respeto a las creencias. valores y principios de Ja 

comunidad en que se trabaja. 

8.- Una actih.Jd comprometida con la comunidad del Valle de Chalco y una 

acción congruente con ésta. 

9.- Ser crítico y autocritlco ante slhlacfonea que ocurren a au alrededor. aai 

corno abierto al diálogo. 

10.- Una mente creativa capaz de aprovechar todos los recursos disponibles 

en la localidad. para desarrollar acciones útiles para loa habitantes de la zona 

(CEE, 1991). 

En la propuesta ae señala que el perfil antes mencionado. loa docentes 

lo habrían de lograr a través de participar en una práctica pedagógica que no 

ser-eduzca al aula. sino que trascienda y se integre a la cornunldad. 
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Par.a lograrlo los maestros participaron en la propuesta de formación 

en la acción, que pretendió ser una respuesta a las necesidades que 

enfrentaron loa docentes en •U práctica pedagógica. En este nivel de 

formación se recuperó los problemas reales que planteo la coordinación de 

tn1 grupo y fa puesta en práctica de ta propuesta metodológfca del modelo 

educativo. 

Los m01T1entoa en que se dió la fonnaclón docente fueron los siguientes: 

1 .- Capacitación lnfciaf que tuvo corno propósito el acercamiento al modelo 

educativo del CDCJD. la propuesta de educación secundaria, y el plan de 

estudios de la SEP. Asi mismo, la planeacfón pOI'" grado y area, estrategias 

particulares para la elaboración de un diagnóstico y aspectos metodológicos 

y prácticos de las UIAAs. 

2.- Asesorías y apoyos con respecto a la planeación semanal y elaboración de 

exámenes y trabajo en grupo. 

3.- Talleres mensuales a partir de los problemas más apremiantes que fueron 

enfrentados por el equipo docente .. La temática abordada en 8 sesiones de 

trabajo fueron: 

- El b"abajo en el aula: trabajo en grupo y técnicas para facllltar el proceso 

educativo .. 

- Las unidades de investigación aprendizaje y acción: una propuesta 

metod61ogica .. 

- Elaboración y evaluación de exil.menes .. 

- Educación en valores. 

- La enseñanza del español .. 

- La enseñanza de fas matematicas .. 

.. La enseñanza de las ciencias sociales .. 

- La enaeñanza de laa ciencias nab.Jrales .. 

Para el desarrollo de los talleres contaron con el apoyo de especialistas 

del Departamento de Investigaciones Educativas, del Cenb"o de Estudios 

Educativos y servicios particulares .. 
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En su A'18.yoria los docentes que trabajaron en la secundaria durante 

esta primera etapa. no aon de carrera normalista, sino profealoni•ta•. sólo 

una maestra p08eia formación pedagógica. lo que que aigniflcó que los 

docentes carecieran de elementos pedagógicos para impartir aus clases. 

EVALUACION. 

La evaluación se consideró COl'TIO un proceso permanente que posibilitó 

una reflexión critica sobre todoa los mOfllentos y factores que intervienen en 

el proceso educativo. 

Durante esta primera etapa ae realizó una evaluación diagnóstica y una 

evaluación Intermedia con el propósito de conocer los avances. obstáculos y 

Hmitaciones en el desarrollo de la propuesta. De Igual forma, se apHcaron 

evaluaciones bimestrales para conocer el rendimiento escolar de los 

alumnos. 

En la evaluación diagnóstica que se aplicó aJ Inicio del ciclo escolar 

enfocada al aspecto académico de las áreas bilsicas: español, matemáticas. 

ciencias sociales. ciencias nahJrales e inglés. se encontró : que más del 900/Ó 

de los alumnos no logró contestar los reactivos de conocimientos básicos de 

cada una de las aireas: se presentaron dtflcultades en le manejo de las 

operaciones básicas. expresión oral. escrttura y lectura de cornprensh.~n; en 

ingles se presentaron dificultades para la cotnprensión auditiva y lecb.Jra de 

textos. No obstante. en Ciencias Sociales y Ciencias NahJrales encontraron 

alumnos que contestaron correctamente más del 50'°/o de los reactivos. 

En febrero de '1992. ae realizó una evaJuaclOn Intermedia que contempló 

aspectos formativos y acad8micos relacionados con los principios e ideas 

fuerza que sustentaron el modelo educativo. 

A nivel académico. ae aplicó loa mismos reactivos en las .Breas de 

español (c01T1prenslón de lecb.Jra, e~reaión y lecb.Jra oral) y matemáticas 

(lecb.Jra y escrib.Jrn de cifras, orden y equivalencia. operaciones básicas, 

lógica y problemas). 
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Loe resultados de la evaluación mosb-aron. que a diferencia de la 

evaluación diagnóstica los alumnos ccxd.estaron en promedio el 900/o de los 

reactivo-. en laa doa Breas. 

En matemáticas ae encontró nuevamente dificultades en el manejo de 

la• operaciones b&aicas. lóglca y resolución de problemas. Y una mejoria en 

la lecb.lra y escritura de cifras. 

En eapaf\ol ae observó un avance considerable. Los alumnos lograron 

e>q:>resarse por escrito. narrar un tema. identificar las ideas. cenb"'ales de un 

texto. la mayor dificultad se enconb"ó en la lecb.Jr-a oral. 

En cuanto a las UIAAs se realizó un balance del trabajo realizado, 

encontrando dificultades en el proceso de investigación-acción, los temas de 

Interés de los alumnos (allmentaclón, drogadicción, sexualidad, basura, 

educaci6n inicial y preescolar) eran también deaconocidos para los maesb-os. 

El autodlagnóstico realizado y los problemas detectados llevaron a pasar de 

un tema a ob""o sin concluir en acciones concretas a excepción de las UIAAs 

organizadas acerca de la basura. alcoholismo. drogadicción. alimentación. 

educación Inicial y preescolar (CEE, 1991). 

RESULTADOS. 

De acuerdo a los ..-esultadoa obtenidos en Ja evaluación. las medidas a 

tcxnar por el personal que laboraba en la secundaria apuntaban a: 

- Untficar criterios en la metodologia de trabajo. 

- Elaborar un programa especial de apoyo a operaciones básicas. 

- Enfocar el programa de tr"abajo del área de español en la comprensión de 

lecb.Jra y expresión escrita. 

- Ofrecer aaesorias individuales a los alumnos que requieran de mayor 

apoyo. 

- Establecer de manera permanente reuniones de pr-ofesores por- área. 

- Formar las academias. 
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- Revisar a fondo los contenidos que ae manejan en cada una de las áreas y 

dar mayor prioridad a loa que tengan mayor relevancia y significado para loa 

alumnos. 

- Buscar alternativas de trabajo en el aula. 

- Combinar formas de trabajo lndlvldual y grupal. 

- unificar criterios en cuanto al trato con los alumnos y en solución de 

problemas de disciplina (CEE, 1991). 

AJ finalizar el ciclo escolar '1991 - 1992. a partir de varias evaluaciones 

realizadas al b-abajo desarrollado en la secundaria .. Instituto Patria de 

Chalco" y del Centro en general, algunos de los Integrantes del equipo de 

investigadores del Centro de Esb.Jdfos Educativos quienes hicieron el 

proyecto educativo del Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego, 

realizaron una propuesta para reformular y precisar algunos de los aspectos 

del trabajo educativo en Chalco. En esta propuesta en relación a la 

aecundarfa aeñalaron lo siguiente: 

El diseño externo de la secundaria incorporó innovaciones curriculares 

que rebasaron la capacidad de la planta de maesb-os y centraron su atención 

hacia la escuela más que a su entorno. El apoyo técnico se concentró en los 

aspectos innovadores y dió por bueno el desempeño académico ordinario de 

la secundaria. Al finalizar el primer ciclo escolar ae constató una gran 

distancia entre el ideal propuesto originalmente y la práctica real de la 

secundaria. Esta distancia. agregaron, no apareció COITIO rezago normal que 

tendería a reducirse con el tiempo. sino COfTIO una verdadera contradicción 

entre los valores que se pretendió promover y la enseñanza práctica que 

recibieron loa alumnos y sus familias. De manera general concluyen que en 

el primer año no hay logros académicos que sustenten la innovación; y corno 

contrapartida, la indlacipUna y la inasistencia pasaron a ser preocupaciones 

centrales. 

De Igual manera, en lo referente a la participación de los alumnos en los 

proyectos del Centro, esto no logro realizarse, por lo que propusieron que 

primero se asegurara el buen funcionamiento ordinario de la secundaria y 



12S 
aprovechar mucho más la riqueza prOITlocionaf del Centro. Para lograr Jo 

anterior señalaron las siguientes acciones: 

a) Redefinir las cotnpetencias y destrezas que de acuerdo al proyecto 

educativo ae proponen lograr en el b"abajo ordinario de la secundaria. 

b) Canalizar el apoyo técnico externo a dos áreas prloc-ftarlas: el Ira.bajo 

en et aula y la interacción con otras actividades del Centro en relación a la 

cOfl'lunldad. 

e) Hacer del trabajo en el aura la responsabilidad directa del equipo 

educativo. 

d) Seleccionar y capacitar a los maestros para ser prOfllotores de los 

apoyos del CDCJO a otras secundarias. 

e) T01nar el trabajo de la secundaria COfllO laboratorio para diseñar 

apoyos a oh-as escuelas del valle. 

f) Concentrar esfuerzos para redefinir objetivos. preparar materiales y 

ayudar a loa maesb-os a planear y ejecutar el trabajo académico del pr6ximo 

ciclo escolar (CEE, 1991 ). 

3.4.2 SEGUNDA ETAPA. 

Para el ciclo escolar 1992 - 1993 Gabriel Cámara presenta un programa 

del área educativa para el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego. en 

este programa presenta el plan de b'-abajo de la secundaria •instituto Patria 

de Chalco". el cual se sustenta en la propuesta del aprendizaje por cuenta 

propia. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos a desarrollar durante este nuevo ciclo escolar. son los 

mismos que se plantearon en el ciclo escolar 1991 - 1992. siendo uno de los 
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prfncipafea objetivos a lograr en la secundaria. a nivel dol proyect.o generat 

delCDCJD: 

- Contribuir en la formación de una comunidad educativa capaz de reconocer. 

analizar y aofu.cionar sus propios problemas de una manera autogeativa, 

aprendiendo a optinlizar aua recuraoa y a gestionar o producir aqueUoe que 

no posee (Carnara, 1993). 

Con respecto al proyecto de educación secundarla propuesto el clclo 

escolar anterior, los objetivos que en éste se señalaban serian los mismos 

para el siguiente cfclo escotar. sin embargo, Gabriel Cámara Incorpora en el 

trabajo académico ol aprendizaje por cuenta propia, en torno af cual señala 

los siguientes propósitos : 

- Lograr ...... que los maestros y alumnos reconaz:;can y afirmen aua capacidad 

de aprender en f'orma independiente a través de la palabra escrita siguiendo 

el programa c:.-dinario de la secundarla.• 511 

- Lograr que loe alumnos experimenten laa venta¡aa de dotnfnar el aprendizaje 

por cuenta prq>la al querer aprender lo que pida el Interés o la necesidad. 

Ashnismo. señala Gabriel Cámara que una vez que el método se vaya 

adoptando Ubremente, ae podrá Intentar generar laa condiciones 

lnstftucforrales que faclftten el trabajo de los maestros que estén convencidos 

y deseen generaliz.arfo en sus escuelas. De esta forma se podría refonnufar 

una politica educativa desde fa base. 

METODOLOGIA. 

Debido a que los resuttados obtenidos en el ciclo escolar anterior no 

fueron del todo satisfactorios. en tanto que la asiduidad y el rendimiento 

académico no avanzaban. Las Unidades de Investigación Aprendizaje y 

Acción no llenaron la expectativa que ae habia puesto en ellas, a pesar del 

entualasmo de los maesb"os. Para este ciclo escolar Ja propuesta 
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metodológica de trabajo se inscribe en dos lineas el .. aprendizaje por cuenta 

propia• y se retornan las UIAA.s. 

• Aprendizl!fe por cuenta propia . ... 

El .. aprendiz.aje por cuenta propia~ consiste en tratar constantemente 

en encCXltrar el sentido de los textos para ponerlos al servicio del que 

aprende. Su utilidad va más allil de pasar un examen y certificar. El trabajo del 

profesor es demoab-ar la conexión de lo que el texto dice con lo que el 

alumno ya sabe. Cuando se ha despertado en el alumno el interés por 

entender loa textos y demostrarlo. el esb.Jdiante avanza a su paso y controla 

el aprendizaje. El es el mejor evaluador de lo que aprende. y no existe mayor 

aatisfaccl6n de haber entendido o docninado algo. (Cámara, 1993) 

Para Gabriel Cámara el aprendizaje por cuenta propia consiste en: 

- Seguir intereses genuinos. Se esb.ldia por el gusto de conocer o por 

curiosidad. El Interés prlnclpaJ debe aer Interior, aunque loa estímulos 

externoe no ae pueden omitir. 

- DJrlglr el propio aprendizaje. El que aprende por cuenta propia sabe 

fundamentalmente lo que quiere conocer. por ello. procede con esquemas o 

preguntas anticipadas. Los esquemas o las guias que los maestros 

proporcionan ayudan. pero no suplen la Iniciativa del que aprende. 

- Encontrar sentido completo en lo que se esb.Jdia. 

- Toniar distancia de lo que estudia y forzarse a ver el conjunto para 

relacionar y entender. 

- Ser constante para lograr el dominio de lo que se busca aprender. 

- Jamas resignarse a la ignorancia. 

- Asegurar los detalles que faciliten el manejo de la palabra escrita: Ja 

consulta. la repetición. la memorización. 

- Autoevaluarae y ser capaz. de demostrarlo ante el pUblico. 

- Mantener una actib.Jd critica. emplear corno criterio principal del 

aprendizaje la satisfacción interior de entender y dcxninar lo que despertó 

elinteréa. 
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- Aceptar que el conocimiento ea provlalonal y par t.mtto eat.-

dlapueato a arriesgar perder logros anteriores y 

reentender las cosas (Cámara, 1993). 

Unidad- de lnv-Ugación, Aprendlzlefe y A.edén (U/AA.,)_ 

convicclonea para 

Las Unidades de Investigación, Aprendizaje y Acción, se conciben corno 

un conjunto articulado de experiencias de aprendizaje que surgen de una 

aib.Jación significativa y problematizadora para el alumno y que exigen de él 

una respuesta. 

En las UIAA.s el conocimiento es el resultado de fa interacción de los · 

alumnos con au entorno nab.JraJ y socfal, el cual se convierte en objeto de 

conocimiento y transformación. Con ello se busca que loa alumnos conozcan, 

.-,a:ficen y actilen sobre su realidad. 

En toda UJAA deben preverse: tm mOfllento en el cual el alumno 

investiga aot>re la realidad y se pregunta de manera sistemática sobre una 

afb.Jación determinada; es Importante destacar que la investigación se inicia 

con la reftexlón del grupo sobre la situación en la que eata inmerso; un 

momento de aprendizaje en el cuaJ se adquieren conocimientos y habilidades 

que permiten anallzar con mayor claridad esa situación y finalmente. un 

mcxnento de acción en el cual se aplican los conocimientos adquiridos. La 

acción se realiza a través de actividades especificas surgidas de la 

investigación y del aprendizaje. con la participación de padres de familia y de 

otras instancias cotnunita.rfas. 

PLAN DE ESTUDIOS. 

B plan de esb.Jdios a aegufrae durante este ciclo. ea el plan de esb.ldioa 

oficial por itreas. aln embargo se incorporan a éste las UIAAs y las Instancias 

de Participación Colectiva. 

Las áreas de aprendizaje que se desarrollaron fueron las ~iguientes: 
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Español. Matematicas. Ciencias Sociales,. Ciencias Nab.Jrales. Inglés. 

Educación Artística. Talleres. Educación Física, UIAAs, IPC. 

En las éreas de Español, Matematicas, Ciencias Sopciales, Ciencias 

Naturales e Inglés se llevó a cabo el método del aprendiz.aje por cuenta 

pr-la. 

ESTRATEGIAS. 

Al aer el aprendizaje por cuenta propia una de tas lineas de acción 

"fundamentales en esta propuesta educativa, el programa escolar y la 

actividad de los maesb-os se redefinió para lograr el propósito general de 

hacer que loa alumnos dominaran tas destrezas del eab.Jdfo Independiente. Lo 

que knplic6 relativizar tanto el programa cocno las aslgnahJras por maesb-o. 

- Por tanto el programa ae vería, pero en 'forma que llevara al b-abajo 

independiente. Los alumnos debían dar cuenta de los contenidos, pero no se 

aprenderían del modo convencional, con lo que habría mucha más flexibilidad 

en el b'-abajo. 

- Los maestros no procederían independientemente de sus colegas en 

la asignatura oficialmente asignada, sino que eslabonarian el trabajo para 

lograr la continuidad y el rigor de un aprendizaje que no puede estarse 

cortando por las horas de clase. 

- El eje que uniría el trabajo de todos es la planeación conjunta en Ja que 

la materia de las asignaturas se decida con el mismo propósito. y en algunos 

tramos. integrad amente. 

En el ciclo escolar 92 - 93 ae ofrecieron las Instancias de Participación 

Colectiva (IPC) y las Unidades de Investigación Aprendizaje y Acción (UIAAa). 

que en el primer ciclo escolar ae Implementaron. Asi mismo, se brindaron tres 

oportunidades educativas a los alumnos: 

1.- Talleres y educaclOn fislca que incluyeron el mantenimiento y 

limpieza del Centro. 

2.- Acciones en apoyo de los programas del CDCJD y oportunidad de 

conocer y participar. segün las circunstancias en algunos de ellos. 
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3.- Espacios de discusión g,........ M>bre ,_.,_ personales o de la 

marcha de la eacuela y la• oporb.w\idades de cogobierno. 

La• Instancias de Participación Colectiva se concibieron corno un 

eapaclo de discusión grupal aol:>re ternas peraonafes y escolares y la 

oportunidad de cogobierno. corno un rnon"tento de reftexión y organtzacfón de 

actividadea con los alumnos. la.a IPC serian atendida.a por un coordinador de 

grupo. con base en un programa de b"abajo elaborado con el apoyo del 

psicólogo y el equipo educativo. 

En las UIAAs ae presentó a los alumnos la oportunidad de conocer y 

participar en loa proyectos del CDCJD de acuerdo a sus Intereses. Esta área 

ae consideró corno una actividad extracurricular. Se nombró un responsable 

que coordinaría el b"abajo de la secundaria con los proyectos del COCJD y 

darle seguimiento. 

En cuanto a Educación Física y Artística se acordó que trabajarian con 

el programa oflclaf de la materia. 

FUNCIONES DEL PERSONAL. 

Para el ciclo 92 - 93 se menciona en la propuesta de trabajo que el 

pape' de 'ºs asesores será: 

- Demostrar en talleres précticos la metodología que caracteriza el 

modelo de aprendizaje y de esta 'forma ayudar a la capacitación mub.Ja en el 

equipo de asesores y maesb-os. 

- Conocer los programas de au area y de manera conjunta con los 

maestros. decidir los objetivos más conducentes para ver ef programa y 

hacer practicar a los alumnos las destrezas del estudio independiente. 

- Colaborar cada semana con el maestro en el diseño de fas actividades 

con las que decide lograr los objetivos y coordinar el trabajo con el de ob-os 

maestros. 
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- Ayudar a preparar materiales adicionales para ejercicios y a diseñar 

alb.Jaclonea de aprendizaje que refuercen el dominio de las destrezas. 

- Ayudar periódicamente a constatar resultados. 

- Con baae a los logros, sistematizar y difundir- entre los maestros de la 

zona los elemento& de la metodoiogia (Ca.mara, 1993). 

Papel del 1naestro. El docente pasó de expositor a facilitador del 

aprendizaje. Los maesb-os presentarán los temas de tal forma. que despierten 

el interes de los alumnos, para lo cual deber-án hacer un inventar-io de lo que 

loa alumnos ya conocen del tema y mostrar la utilidad del mismo: siendo un 

caso de motivación el hacer ver a los educandos la venta.ja de aprender a 

aprender a través de la palabra escrita. 

Al maeatro le corresponde hacer que loa alumnos formulen preguntas a 

partir de lo que ya saben, para guiar su aprendizaje. Además deberá. 

anticipar en los materiales de eahldlo las lagunas que puedan tener los 

alumnos y estar preparado para ayudarlos individualmente a superar los 

obstáculos. hasta que el alumno supere por si mismo la dificultad. 

AcUvldades del coordinador. 

Al coordinador de acuerdo a la propuesta le corresponderia realizar 

las siguientes actividades: 

- Lograr un mayor acercamiento y conocimiento de un grupo determinado de 

alumnos durante un ciclo escolar, con la finalidad de dar respuesta a loa 

problemas que se originan entre alumnos. maestros-alumnos y aquellos que 

se presentan a nivel escuela. 

- Compartir junto con los alumnos la responsabilidad de mantener limpio su 

espacio de trabajo (el salón de clases y la escuela). 

- A los coordinadores de grupo les correapode formar el equipo de trabajo 

que junto con el palcológo se encargaran de los aspectos valoralea y de 

aprendizaje. Los coordinadores sera.n el equipo de consulta inmediata del 

director. 
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Al p•lcológo le correaponderia infonnar y conauttar sobre el deaarro&lo 

de la• actividades en las Instancias de Participación Colectiva al director y a 

los miembros del equipo educativo. 

Aspectos administrativos. 

Para el curso 1992 - 1993 se establecieron dos b.Jmos: mab.rtino y 

vespertino con capacidad de brindar atención a 350 alumnos en grupos de 35 

esb.ldlantes. en este ciclo se pensó en admitir a '140 alumnos de primer 

Ingreso, siendo uno de los criterios de selección el examen de admisión en 

donde ae evaluaron las desb"ez.aa básicas: lectura, eacrib.Jra y operaciones 

aritméticas bitsicas. con base en estos resuttados se admitió al 500/o de los 

alumnos con calificaciones por debajo de 5 y al 5D°A> con calificaciones por 

arriba de 5, conformándose los grupoe con alumnos adelantados y atraz.adoa. 

EV ALUACION. 

La evaluación siguió conslderandose corno un proceso permanente 

que poalblllta una reflexión critica sobre todos loa momentos y factores que 

intervienen en el proceso educativo. 

Durante esta segunda etapa cada mes se reunía el Consejo Técnico. 

que tenia COfTIO propósito la discusión de los problemas académicos. las 

áreas presentaron cada mea sus fOl'"mas de trabajo. sus avances y 

limitaciones, los maestros contribuían con observaciones y sugerencias. 

Por otra parte. al desarrollar el método de lectura que llevó a un trabajo 

mas sistemático por parte de los alumnos y maestros, a•í COITIO a la 

modificación de la planeaclón de clases. los maestros decidieron cambiar el 

formato de planeación que sugeria la supervisión escolar. por un formato que 

elaboraron ellos, que contenía loa siguientes aspectos: tib.llo de la unidad, 

tib.llo del subtema. pilginas del texto, tiempo, actividades de motivación a la 

lectura y de recuperación de lo que loa alumnos ya saben, trabajo con el 
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método de lectura. cuestionario de evaluac;ón y actividades de reafirmación 

de conocimientos. 

El cambio de planeacJón trajo consigo la modfficacion de loa criterios de 

evaluacion. la cual se realizaba de manera cotidiana. los exámenes 

bimestrales cambiaron con respecto a los que exig~ la supervisión. se evaluó 

con enos la conlprens.ión del tema con preguntas de reflexión en torno a su 

vida diaria y el desarrollo de habilidades para la comprensión de teKtos.. 

RESUL TACOS. 

Al finalizar el ciclo escolar los .-esulta.dos que se tuvie.-on fue.-on los 

algulentes: 

- EJ trabajo se centró en las academias por ár-eas y en la planeación 

para llevar adelante el aprendiz.aje por cuenta p.-opia a partir de textos 

eacolarea. Sin embargo. esto no fue tarea fá.cil. debido a que al inicio del clclo 

escolar los alumnos reclamaban la f'aJta de exposición de los maestros. y los 

alumnos realizaban una lecb.J.-a superficial de los textos. aunado al 

vocabulario tan limitado que ellos poseían. y a la forma en que motivaban los 

maeab-os para realizar la lectura y evaluarla. b-ajo CC>fnO consecuencia que lo 

que el alumno aprendía era realmente escaso. Ante esta sfb.Jacion los 

maestros seleccionaron male.-iales y los pr-opOC"clonar-on a las academias con 

el pr-opósito de que se discutieran y se elaboraran estrategias de lecb.Jra de 

acuerdo con el contenido de cada a.rea. 

- Se elaboraron guías de trabajo especificas para cada ár-ea y se 

descubrieron esb-ategias comunes. Para lograr esto los maestros 

cuestionaron su papel cc:::wno transmisores y poseedores del conocimiento y 

decidieron que la planeación de sus clases debían tener-las los alumnos 

ccwno guias de estudio. 

- Las guías posibilitaron un b-abajo más Independiente de los alumnos. 

Durante el horario de clases los alumnos b-abajaban en el salón o fuera de él. 

acudian con el maesb-o cuando tenían duda y para que les fuese r-evisado su 

trabajo. hubo alumnos que avanzaron a un ribno mas acelerado, sin embargo. 
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no pudo realizarse el b-abajo por multiniveles debido a que el horario de 

clases y la movilidad de cambios de aaignab.lra. no ~ermitió que loa alumnoa 

desarrollaran a fondo lo que les interesaba. 

- El avance de los alumnos en las diferentes élreas de aprendizaje con 

respecto al programa oficial varió. tal ea así que se cubrió entre el 500/o y 

"1000/o de los contenidos, debido a que algunos alumnos avanzaban más 

r&pldamente que otros, esto dependía del área de aprendizaje, del método de 

lecb.Jra desarrollado en cada una de ellas y del interés de loa alumnos por los 

contenidos. 

- En lo referente a tas UIAAs se planteó un trabajo libre y sin 

calificación; alumnos y maeab-os se involucraron en las actividades que les 

interesaban y se desarrollaban en el Centro Juan· Diego. No obstante. al inicio 

la• actividades fueron caóticas pues hacían falta espacios y dar a conocer 

las particularidades de los p.-oyectos.En el bJrno mab.Jtino los resultados 

fue.-on mejores en tanto que hubo una mayor organización y actividades más 

atractivas. En el tumo vespertino se cambiaron varias veces los horarios y en 

ocasiones no hubo clases. 

Enb"E!i las actividades que llamaron más la atención y concenb"aron 

mayor nUme.-o de alumnos, se encuentran las de tipo cuttu.-al: obras de 

teatro, eventos musicales y cine. También destacó el trabajo de las alumnas 

en el Centro de Desa.-roflo Infantil y el trabajo de mantenimiento del moblllario 

de la escuela. 

- En las UIAAs faltó lograr mayor coordinación de los miembros que 

trabajaban en ellas. avanzar en el aspecto metodológico de reflexión acción, y 

vinculación real de los proyectos. 

- En las Instancias de Participación Colectiva se logró el acercamiento 

enb-e alumnos. profesores y padres, la reflexión sobre problematicas 

familiares y escolares, la organización de actividades escolares y 

extraeacolares. 
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Sin embargo. los maestros consideraron que faltó concretar los 

objetivos de las IPC y definir- estrategias de trabajo. requerían de 

capacitación para el manejo de ciertos temas. y formar una academia de IPC. 

- Se logró la formación de los maesb-os en Ja acción. 

- Se aseguraron espacios permanentes para la planeación de clases: 

reunión semanal de la academia y la reunión general de planeación de los 

vlemea .. 

- Aunque en el trabajo ac:ldémico se lograron avance~: en Ja cuestión 

de la vinculación de la secundaria con la comunidad ésta no se concretó en la 

realidad.asimismo. en la formación valoral se carecía de apoyos concretos. 

por lo cual para el siguiente ciclo escolar debía repensarse estos aspectos 

para establecer las estrategias adecuadas (CDCJD. 1994). 

3.4.3 TERCERA ETAPA. 

Después de dos años de operación de esta propuesta en educación 

secundaria. se habían obtenido avances en el aspecto académico, pero 

también ae habían presentado obstaculos y limitaciones que era necesario 

analizar para saber por donde caminar en el ciclo escolar 1993 - 1994. Por 

ello, el equipo de trabajo de la secundaria realizó un diagnóstico de las 

caracteristicas indeseables que se presentaron durante los dos años de 

funcionamiento, y las cuales era necesario cambiar, econcontrando lo 

alguienta: 

- Desgano. falta de entusiasmo. Evidentemente muchos alumnos 

vienen a la escuela por motivos distintos a lo que supone el 

programa oficial. En parte por la presion familiar. en parte 

porque no hay muchas ob"as cosas que hacer. en parte por

que la escuela es un lugar custodiado y seguro para los jóvenes. 

- Trabajo mal hecho. Parece que lo importante ea salir del paso. 

cumplir con tareas que no se entienden. sin experimentar dorni-



nio de algo. sin esforzarse a terminar bien las cosas. La mayoria 

de los alumnos parece estar dispuesta a copiar y pretender que 

sabe. 

- Frecuentes actos de vandalismo y un desorden casi continuo 

que se podrían ver cOfno expresión de rechazo a lo que fa es

cuela espera de ellos. 

- Trato entre Conlpañeros que frecuentemente degenera en vul

garidad. antagonismo. violencia. simplicidad innecesaria enjó

venea que muestran inteligencia y entusiasmo en otras cosas. 

- Cultura de consumo dentro de las limitaciones económicas de 

aus famllfaa: ropa de moda. diversión comercializada. müsfca 

vic::Jllenta, etc. 

- Elepectativas muy inmediatas,, aparentemente con pocas opor

hlnfdades de asociación que rebasen el núcleo famfllar y no sean 

las pandillas. 

- Falta de alternativas y propuestas viables. 

A estos rasgos indeseables que persistían en bastantea 

alumnos do la secundarla, correspondía una posición dificil, y 

también Indeseable. en los maestros. 

- Forzados por las circunstancias de seguir la mentira lnstibJ

cional de que se aprende sin de veras haber aprendizaje. Por 

no dotTtfnar todavía Jos sistemas de trabajo o por ser muy di

ficil avanzar conlTa tantas dificultades a la vez, loa maesb-oa 

no siempre podían cc:xnprobar el éxito de su trabajo y estar 

satisfechos. 

- Tolerantes muchas veces del desorden con la esperanza de 

que su actitud cCJn'lprensiva y su buena intención motivaran a 

los esb.Jdfantes; pero sin lograr cambiar sustancialmente Jos 

rasgos negativos de la escuela. Ademas. teniendo que sopor

tar la critica de algunos padrea de familia y observadores ex

nos por no llevar una disciplina más rígida. 

136 



-Tentados cCXIUnuarnente a emplear el recurso de la autoridad 

para aupUr la falta de motivación en loa alumnos y aun para cu

brir deflclenclaa en el método de trabajo que no producia 108 

reauttadoe eaperadoe. 

- Abrumadoa por la formaUdad de loa regiab"oa escolares des

proporclonadoa a la realidad que supuestamente oflclallzan.ae 

137 

Ante la peralalencla. de eataa caracterlaticaa indeseable• y loa avances 

obtenidos durante el ciclo eacolar 92 - 93 ( lograr el propóatto académico del 

aprendizaje por cuenta propia a partir de materiales escritos. principalmente 

loa taxtoa oflclalea; que permitió a loa maeatros organizar au trabajo más 

prd'aslonal y creatlv&111ente. Se logró Individualizar más la enaei\anza y loe 

alunvlos empezaron a mostrar Interés conforme constataban avances en el 

dOITJlnlo de la daatreza y podian avanzar a au paso.) el equipo de b"abajo tuvo 

la necesidad de proponer un salto cuallt.aHvo: además de continuar 

perfeccionando la metodologia del aprendiz.aje por cuenta propia, era 

necesario que abrieran opciones de trabajo académico que ae acomodaran 

efectivamente al Interés del alumno y • por otra parte. que crearan las 

condicione• para la convivencia de alumnos y maestros. no a61o en lo 

académico sino también a partir de los b-abajos relevantes en la c0111unldad. 

OBJETIVO. 

Para este ciclo escolar se siguieron tornando en cuenta los objetivos 

plantead<» en el proyecto general del CDCJD en 1991, y los objetivos a nlvol 

de la propuesta de educación aecundaria elaborada para la puesta en 

rnarcha de la n'llsma en el clclo escolar 1991-1992. sin embargo. debido a que 

la propuesta educativa a lo largo de loa dos años que lleva en operación la 

aecundarla. ha venido tranafonnándoae y consolidándose. ae han planteado 

nuevoa objetivos que responden a las necesidades de la secundaria. 

• Cc:ntro de Desarrollo Cornurutano •.Juan D1rgo• ... Apn=ndtZDír por cu~ta prpnia.. Una pmpuesta 
m.et.odológ1c0& de aprendizaje p..,.jóvcne• de sccund<Jrla al el Valle de Cha.leo (en con.sttucc10n). l'V 4·6. 
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Es por ello. que uno de los objetivos para este ciclo escolar en lo 

académico se refiere a que los alumnos deben aprender por cuenta propia a 

partir de materiales escritos. para lo cual es necesario: 

- Consolidar el manejo de textos usando loa métodos de lectura que se 

establecieron en algunas áreas, así corno continuar en la búsqueda de una 

estrategia de acercamiento al texto en otras .. 

- Tl""abajar en el desarrollo de habilidades y destrezas btlslcas. que 

pennitan la investigación en distintos eapaci~ .. 

Con respecto a la vinculación con la comunidad los alumnos: 

- Participaran en los proyectos del CDCJD, dándoles la oportunidad 

real de mejorar las condiciones famUlarea y sociales. 

METODOLOGIA.. 

La propuesta para este ciclo escolar. abarca nuevamente las lineas que 

se han venido trabajando en loa clcloa escolares anteriores: UIAA.s, IPC y en 

las áreas académicas el desarrollo de habilidades para el aprendizaje por 

cuenta propia. La diferencia. radica según se señala en la ""Propuesta del 

Proyecto Educativo de la Secundaria para el ciclo escolar 93-94". en que en 

este ciclo ae pretende cr-ear un espacio educativo en el que se Integren los 

elementos fundamentales del modelo que se ha venido exper-imentando. en el 

cual las UIAAs se desarrollaran a partir de los pr-oyectos del CDCJD en los 

que ae incorporaran maeatroa y alumnos. Los alumnos van al lugar donde ae 

desarrolla el proyecto y no ae b'"ae éste a la escuela. con lo cual se busca que 

la participación y vinculación COITlunitaria se haga más concreta. en algunos 

casos realizando tareas prácticas y en otros Investigando lo relativo al 

problema. 

Las Instancias de Participación Colectiva se llevar-an a cabo • en la 

convivencia diaria de asesores y b.Jtores con alumnos. dentro de un marco de 

trabajo y compromisos mub.Jos. 
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En lo referente al aprendizaje por cuenta propia se señala en la 

propuesta mencionada anteriormente, que la maetodología " ... consiste en 

tratar constantemente de desentrañar el sentido de los textos para ponerlo al 

aervlclo del que aprende, más allil de la utilidad de pasar un examen y 

certificar. A propósito de cualquier tema, el b"abajo profesional del maestro 

es demostrar la conexión de lo que el texto dice con lo que el alumno ya sabe. 

Esto despierta la motivación y es la oporb.Jnldad de demostrar la conveniencia 

de hacer el esfuerzo por entederlo blen . ..,.40 Por ello, cuando el alumno esta 

motivado. avanza a su paso y controla el aprendizaje. El es el mejor evaluador 

de lo que aprende, y el mejor criterio para constatarlo es la satisfacción de 

haber entendido o dominado algo. 

El eje académico es el aprendizaje por cuenta propia. Se sigue el 

programa oficial, pero ao garantiza la flexibilidad necesaria para que los 

alumnos aprendan a manejar directamente los textos escolares. El papel del 

maeatro por tanto. no ea eJq:>llcar en grupo los contenidos del programa y 

ejercitar a los alumnos para que los aprendan. sino prepara lnb-oducclones 

generales y gulas de b"abajo para dedicar la mayor parte del tiempo a la 

tut.orfa Individual. 

Hay 5 academias: Español. Mateméticaa. Ciencias Naturales. C. 

Soclales e Inglés cada una con dos o tres maestros. En la academia ae planea 

el b"abajo en común. Tamblen semanalmente ae tiene reunión general de 

maesb-os y se hace el seguimiento del trabajo de la secundaria. 

ESTRATEGIAS. 

Las estrategias que se plantearon para desarrollar el trabajo en las 

áreas acadé'7'1/cas se enuncian a continuación: 

- La existencia de espacios permanentes para cada área. en Jos cuales los 

alumnos recibirán asesorías a partir de las dfflcultadea enfrentadas con au 
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material de estudio. de acuerdo a un horario acordado de antemano, el cual 

•erá modificado según la conveniencia del alumno y el asesor. 

- Continuar el trabajo a través de las guias de estudio. 

- La planeación del trabajo por parte de los maesb"03 para verificar el avance 

ae hará contemplando el corto. mediano y largo plazo. respetando las 

partlcutarfdades tanto de los alumnos ccwno del contenido. 

- El eatablecimiento de periodos de evaluación general para todos los 

ailll.mnnos y evaluaciones de acuerdo al avance lndivfdual. 

- Loa alumnos de2° y 3° grado podrán acudir de lunes a viernes de 8:00 a 

13:00 pm a asesoria de la materia o materias que determinen. 

- Loa alumnos de 2° y 3° podrán cursar y acreditar las áreas de acuerdo con 

au Interés y el ritmo de trabajo que ae marquen. 

- Loe alumnos de primer grado recibirán aaeaoria do las áreas básicas en 

horarios predetennlnados debido a que los esb.Jdiantes recién se Incorporan 

al método de aprendizaje por cuenta propia. 

- Se proponen dos asesores para las áreas académicas. los cuales 

trabajarían en un espacio y horario común. 

- La planeaclón de loa maestros deberá contemplar el avance a corto, 

mediano y largo plazo de los alumnos. (CDCJD. '1995) 

EstraLsglas a desarrollar en ras U/AAs. 

Las UIAAs ae convertirán en el eje rector para la Integración de tos 

grupos. de acuerdo con un proyecto de investigación del CDC.JD al que 

maestros y alumnos ae incorporen. 

Al participar los maestros en un proyecto de lnveatlgaclón los convierte 

en tut.ores-aaesorea de un grupo de alumnos de diferentes grados. lo que 

lmpUca: 

.. Cada maestro presentara un proyecto de b"abajo del proyecto al que se 

Incorporará. 
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- Los alumnos se incorporaran a un proyecto de acuerdo a sus intereses. por 

lo que participarán corno ayudantes en los distintos procesos de éste: 

lnvestfgaci6n. diagnóstico y acción. 

- El bitar establecerá el límite del cupo de acuerdo con el trabajo. 

- El b.ltor de manera conjunta con el alumno elaborará un cronograma de 

actividades diarias. se plantean tiempos de avance para cada área. 

- El tutor coordinará la planeaclón de las actividades escolares y elaborará 

reportes bimestrales en coordinación con los alumnos. con el fin de evaluar el 

áreit. 

Cultura y Deporte. 

- Educación Artistfca y educación fislca se integrarán corno el .Brea de Cultura 

y Deporte. en ella ae coordinaran actividades ligadas al a:rea de PrornociOn 

Cultural del CDCJD. 

- Loa alumnos se Integraran a torneos deportivos. la educación física que 

reciban será en términoe del deporte que practiquen. 

- Habrá un coordinador para establecer el vinculo de trabajo con el área de 

Promoción Cultural. 

- Loa alumnos ae Integrarán a las actividades de Culb.lra y Deporte de 

acuerdo con aua intereses y a las activJdadea de promoción cultural. 

Ta,,erea. 

- Los alumnos se Incorporaran corno aprendices y/o ayudantes de acuerdo 

con las necesidades de los talleres productivos que ofrece el COCJD. 

- El tiempo mínimo en la participación de talleres es de 3 horas. el horario ae 

ampliará de acuerdo con el interés del alumno y a la posibilidades del taRer 

productivo. 

- EJ rendimiento de los alumnos en los latieres será tOf'nada en cuenta corno 

criterio de evaluación por el coordinador y responsable del taller. 

- El coordinador de talleres en acuerdo con el responsable del mismo 

elaborará un programa de capacitación para los all.ftTlnoa. 

- En la medida en que los talleres lo requJeran los aprendices mas avanzados 

podrán ser seleccionados empleados. 
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- Loe .....,,.....,. se apropiaran de loa distintos rncxnentos del proceso 

productivo y podrán aer effoa quienes a futuro coordinen la promoción Y 

operación de los proyectos con el ac0f1'1pañan-1iento de loa maestros de oficio. 

- Loa talleres que se proponen aon: electricidad. herrerfa. carpinterla. corte Y 

confección. belleza. panaderia. computación y servicio para fiestas. 

ORGANIZACION ESCOLAR. 

La estrucb..ara de la secundarla ae planeó con el propósito de que 

respondiera aJ aprendl:zale por cuenta propia y de b-"abajar en accione• al 

aervlclo de la ccxnunldad. 

1.- Durante la mañana ae dedicó el tiempo exclUslvamente al trabajo 

académico. de las 8 a.m. a la 1 p.m. 

2.- Los alumnos con ayuda de su b.Jtor diseñaron el horario teniendo en 

cuenta loe requerfmfnetos del programa,. las poafblDdades de los maeatros y 

el Interés personal de concentrarse en alguna o algunas materias. 

3.- Los maestros atendieron a loe alumnos en •alones dedicado. para 

cada una de fas aalgnahlraa. En el salón hay materiales adicionales y una 

pequeña blbHoteca de la materia. Los alumnos además pod#an acudir a otros 

lugares de esb.Jdío Individual o a la bibfioteca. 

4.- Los mismos maestros que ac'b.Jaron corno asesores de ar9una 

aafgnabJra Indistintamente para todos los alurrinos. fueron tutores 

permanentes para un grupo de 23 alumnos con quienes hubo que revisar el 

b""abajo académico. tcwnar el almuerzo a diario y b"'abajar en la tarde. 

5.- De fas 2 a fas 5 de la tarde. tres dias por semana. el wtor y sus 

alumnos se incorporaron a alguna de fas actividades del CDCJD. Tanto el 

tutor corno los alumnos tuvieron la oportunidad de escoger la actividad. pero 

no trabajaron por su cuenta sino coordinados por loa responsables de esa 

actividad en el Centro. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de trabajar en las siguiente• 

actividades: 
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a) En la aplicación al b"abajo • a pesar de no tener en general un ambiente 

familiar conducente al trabajo académico la mayoría de loa alumnos trabaja Y 

avanza a su paso con bastante orden y disciplina interior. 

b) Se tiene avance académico debido a que el método ha permitido que el 

alumno asuma cada vez más el papel de evaluador de su propio trabajo y el 

resultado es una avance cada vez más sólido en oca.tones notable. 

e) El método permite Integrar a loa textos escolares, que generalmente son 

muy eaquematicos. otros textos originales •auténticos" que enbJsiasman más 

y facilitan el ejercicio. la demostración operacional de estar adquiriendo la 

destreza. 

d) En la medida que el Inglés se aprende fUnclonalrnente ea posible eab.Jdlar 

partes de otras asignaturas en eate ldlonla. Se ha empezado a ver temas de 

matemáticas, ciencias naturales y de ciencias sociales con lo cual ae afianza 

la destreza y se multiplican las posibilidades de aprender a partir de 

materiales eacritoa. 

e) El esb.Jdlo de t.extos. la planeaclón del trabajo de tutoria. la preparación de 

materiales y la evaluación dan forma y contenido al trabajo de las academias. 

Lo que permite hacer seguimiento de los alumnos en forma indlvlduallzada y 

garantiza la calidad del trabajo. 

Asimismo. algunos de los profesores que participaron en est.e ciclo 

escolar. en un documento denOfllinado "Educación para la democracia y la 

participación ciudadana .. señalan lo que ellos conto docentes han aportado, 

qué han aprendido y cuales son sus avances con respecto a esta experiencia 

educativa. 

Lo que han aporta.do cocno profesores: 

- Fundamentos teórlco-pritcticos de acuerdo con su perfil profesional (una 

característica de la planta docente es que no son normanstas). 

- Filosofía sobre la proyección c0tt1Unttaria. 

- Estilo de U-abajo (enseñanza no verbal). 

- Las experiencias negativas de un proceso educativo b-adlcional. 
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-Valores. 

- Formas de participación democrática. 

Qué han aprendido: 

- A conformar un grupo democrático. 

- El manejo financiero del proyecto junto con padrea de familia y alumnos. 

- CrfUca propoeltlva de las normaa eatablecidaa por Jaa Instituciones 

educatfvaa, oficlaJea y no oficfalea. 

- A aupUr la autoridad por otras formas de comunicación con Jos jóvenes. 

- A valorar al alumno respetando aus Ideas. 

- A conocer la realidad de vida de los jóvenes y sus familias. 

- Conocimientos operativos y técnJcoa prapios de cada uno de los proyectos. 

Avances: 

- Mayor reaponaabiUdad de loa alumnos tanto en lo académico corno en lo 

comunitario. 

- CorTeaponaabilidad del aprendizaje por cuenta propia entre padrea, 

alumnos y maesb-"oa. 

- lnvolucramineto de los padres para participar en los problemas de la 

comunidad. 

- Elaboraclón de un cassette con información nacional, Internacional y en 

eapeclal del Valle de Chateo. 

- Grupos de mujeres en el que se reflexiona el papel de la mujer en los 

diatintos ámbitos que ae desarrolla. 

- Contacto directo individual que se tiene con las familias de los alumnos. 

- Participación de loa padres en algunos proyectos comunitarios. 

- Ayuda de alumno a alumno de otras escuelas del Valle. 

Limitaciones: 

- Aún no se encuentra una esb-ategia de involucramiento en el trabajo con la 

COITIUnJdad. 
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- Desintegración familiar. que Impide la COfTlunicación más activa de los 

alumnos. 

- Eacaao tiempo de dedicación a laa tareas escolare• por parte de los 

padres. 

En el documento señalado anteriormente también se menciona lo que 

loa alumnos desde su punto de vista han aprendido. 

Qué han aprendido los alumnos: 

- A hacerse responsables y a trabajar en equipo. 

- Una nueva relación entre padres e hijos y maestros y alumnos. 

- A Interesarse por la información de los distintos medios de c01nunicaclón. 

- A reportear en au comunidad para luego elaborar un elemento de difusión 

(cassette). 

- A desarrollar capacidades de expresión. autoestima y confianza ante otros 

grupos. 

- A formar grupos de participación democratica. 

- Rescate de tradiciones y reconstrucción de su historia a través de la 

tradición oral. 

- A organtzarae de forma democrática y a participar en las dfveraaa 

actividades propias del taller. 

- A relacionarse y tener contacto en ob-a dimensión con la gente de su 

contunldad. 

3.4.4 CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA EXPERIENCIA EN 

EDUCACION SECUNDARIA •INSTITUTO PATRIA DE CHALCO•. 

B "Instituto Patria de Chateo• constituye otra de laa experiencia• cuyo 

surgimiento se debe a la necesidad de proporcionar educación secundaria 

en zonas donde se carece de este servicio. pero además donde la 

secundaria se constibJya en un espacio donde loa alumnos conozcan. 
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analicen y refle>cionen sobre su realidad. a fin de buscar solución a sus 

problemas. 

Retornando et marco teórico-metodológico del proyecto APPEAL en 

torno a la innovación entendida como .. mudar o alterar las cosas 

lnb-oduciendo novedades .. (Puiggrós. 1992), en la experiencia '""'Instituto 

Patria de Chalco• se pueden encontrar varios elementos a nivel de plan de 

estudios, método de en•eñanz.a..aprendizaje, educadores y educandos, que 

me permiten señalar que ae trata de innovaciones frente al modelo tradicionaf 

de educación, estos elementos se mencionan a continuación: 

"f.- En el plan de eshldios a pesar de que se b-abajo con las áreas 

béaicaa del programa oflcial y con textos oficiales, se Implementó las 

Unidades de Investigación Aprendizaje y Acción donde los alumnos a partir 

de problemas sobre au propia realidad, debían conocerla, analizarla y acb.lar 

sobre ella. Asimismo. se incorporaron las Instancias de Participación 

Colectiva. c~ideradaa cOfllo el espacio de diacuafón grupal sobre temas 

personales y escolares. y la oportunidad de cogobierno. Tanto las UIAAs 

corno las IPC. son dos elementos innovadores dentro del plan de estudios. los 

cuales no ae oponían o antagonlzaban como con el progra.Jna oficial sino lo 

complementaban. 

No obstante. ea Importante reconocer que para que este tipo de 

innovaciones pueda frevarse a la practica de manera satisfactoria se necesita 

de un equipo de maestros o coordinadores que conozcan la realidad del lugar 

donde ae encuentra inserta la experiencia y que exista una verdadera 

vlnculacJón con la comunidad. de otra forma ea dtfícil que se logre la 

vinculación con la realidad de los alumnos. situación que sucedió en la 

experiencia por lo menos durante los dos primeros ciclos. 

2.- En el método de enseñanza-aprendizaje se introdujo el .. aprendiz.aje 

por cuenta propia ... a partir del cual el alumno encuentra sentido a loa textos y 

se esfuerza por demostrar lo que sabe. La innovación ae presenta en tanto 

que el maestro deja de ser expositor para convertirse en facifftador def 
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aprendizaje. por lo cual debia hacer que los alumnos formularan preguntas a 

partir de lo que ya sabían para encontrar la relación con lo que el texto dice. 

Eata fcwma de trabajo fue dificil desarrollarla. en tanto que loa alumnos y 

padre• de familia. estaban familiarizados con el método tradicional donde el 

maeab"o ea el poseedor de todos los conocimientos y cuya función consiste en 

eJCPoner ante los alumnos los temas. Por ende. esta nueva forma de trabajo se 

veia con deaconflanza y al no tener hábitos de lecb.Jra y de reflexión por parte 

de loe. ak.anno-., •e mostraron conio inconvenientes para el buen desarrollo 

del snét.odo de aprendizaje. 

En •ate aentido toda Innovación que difiere con lo tradicional o que 

Implica una nueva forma de b"abajo. va enfrentarse a muchos problemas. a 

luchar para mantenerse vigente y a ganar su espacio frente a la educación 

tradicional. 

3.- En cuanto a la relación maestro-alumno esta fue más horizontal • se 

reconocia que tanto el maeatro corno el alumno aprenden uno del otro, se 

buacaba formar en y para la democracia. de tal manera que se pennltia la 

participación de loa alumnos en la resolución de los problemas que se 

generaban denb"o de la escuela y en su organización. Sin embargo, este tipo 

de participación ae realizaba con ciertas limltantes. debido a que loa alumnos 

debian aujetarae a lo que loa maesb"oa o directivos determinaran en cada 

aib.lación o problema. 

4.- En el tercer año de funcionamiento de la experiencia ae implementó 

una nueva forma de organizaciOO escolar. los alumnos de 2° y 3º diseñaron su 

horario con ayuda del hllor, de tal fonna que ellos decidier-on que dia 

eab.Jdlarian cada área y cuanto tiempo le dedlcarian de acuerdo al 

programa, en eate sentido se termino con el horario rígido que es elabora.do 

por los docentes. asimismo. los alumnos decidieron el lugar de esb.ldio, en 

tanto que el salón de clases dejo de ser el único espacio para estudiar. 
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El hecho de que los alumnos decldlerm'11 au propio rtbno de trabajo con 

respecto a laa áreas báaicaa, trajo corno consecuencia que algunos alumnos 

hubieran concluido al finalizar el ciclo escolar dos o tres área• que fueron laa 

que más les interesaron, pero en laa demás a.rea. no hablan avanzado ni 

aiquiera la mitad, lo que traía cotno consecuencia a nivel de la certificación 

escolar que no hubiera calificación en las áreas que no se habían concluido y 

entonces surgía el problema de COt'TlO evaluarlas. Ante esta aftuaclón aurge fa 

necesidad de planear corno lograr que los alumnos cubran ros contenidoe de 

las areas básicas afn que el maestro les detennine au horario escolar. 

Este hecho demuestra que toda e>1perfencia debe sujetarse con fines 

de certtftcacfón a las disposiciones del sistema educativo oficial, lo que puede 

traer problemas o contradicciones con fa fonna de trabajo de e:JltPeriencfaa 

Innovadoras. Ya que corno aeftala Adriana Pulggrós • •.. toda Innovación 

neceafta adaptarse a condiciones Inmóviles en lugar de encontrar un campo 

apto para au evolución~ (Pulggrós, 1992). 

Desarrollar una experiencia en educación secundarla no es tarea nada 

fácU y sobre todo cuando se busca que exista una mayor lnterrelaclórt entre la 

escuela y la comunidad. que los conocimientos que se aprendan tengan 

afgnfficado para los alumnos. que no aean conocimientos que aólo se 

memorizan para un examen aino que lo b-asciendan. En este sentido generar 

experiencias educativas que presentan 'formas alternativas on el proceso 

educaUvo. en la relación maestro-alumno, en ros contenidos, que lmplfcan 

oposición. contradicción o que antagonizan con la educación oficial. aon 

dtficilea de deaarroUar porque deben enfrentarse a condiciones fnéllTlovlblea 

que no permiten ae les att.ere y porque laa c<>ncepcfonea que ae tienen a~re 

la educación y el papel de loa maestros reaponde a un esquema (el de la 

educación b'"adfcfonal) que choca con loe planteamientos innovadores. los 

cualea dfffcflrnente aerán aceptados. 
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11.- CONSIDERACIONES FINALES. 

Analizar una experiencia educativa desde el referente teórico

metodológico de APPEAL. me llevó a comprender que existen algunas 

experiencia• educativas en la educación secundaria que presentan 

elementos innovadores en loa contenidos, en la relación maesb"o-alurnno. en 

el método de enaeñanz.a, por mencionar algunos aspectos, que no ae 

regfab"an en loia libree de la hiatorla de la educación (sobre todo la oficial), 

por lo cual es necesario buscar Ja lnfOl'"maclón aobre estas experiencias en 

centros de Investigación o en los lugares donde ae generaron dichas 

axparlanclas. Esta situación ocasiona que las experiencias que presentan 

elementos innovadores que podrian mejcx-ar la educación que ae Imparte en 

zonas que posean caracteriaticas similares a loa lugares donde ae 

desarrollaron tales experiencias, no se conozcan y no puedan Implementarse 

taJea Innovaciones. 

Por ende. para analizar experiencias educativas que posiblemente 

sean atternatlvaa pedagógicas. el referente teórtco-metodológlco de APPEAL 

ae presenta corno una opción para ello. en tanto que a partir de ésto ae 

reglab"'an. sistematizan y analizan experiencias. hechos que Innovaron. 

innovan o lo harán en el futuro. y que en pocas ocasiones se encuentran 

regiatradoa en los libros sobre historia de la educación. 

La caracterización de una e>q>erlencla educativa corno alternativa 

pedagógica. Implica a partir del referente teórlco-metodológlco de APPEAL 

analizarlo en el marco de aua condiciones de producción. circulación y uso y 

en la plenitud de au historicidad, así cocno su capacidad de transformación. 

Tarea nada fácll en tanto que debe investigarse aquello que no esta escrito 

en los textos oficiales. reinsertar la eAperiencia dentro de un contexto 

histórico-social. por mencionar algunos aspectos. Ante esta situación ai bien 

en el presente trabajo se tenia cocno uno de los propósitos iniciales realizar 

una reconstrucción histórica de la educación secundaria en México a fin de 
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conocer cÓfTlo se había generado la secundaria. quiénes habian aklo los 

sujetos pedagógicos que habían posibilitado au aurgimienlo y deaarrollo, laa 

diversas significaciones que le habian dado al hecho educativo. y entender 

por qué la educación media bilaica se encuenb""a corno un campo olvidado y 

por tanto lleno de problemas. Esto no logro reallz.arae debido a que ello 

implicaba un análisis a fondo. y reconociendo las limitaciones de este trabajo 

aólo ae realizó una revisión historiográfica de la educación secundarla. que 

me permitió conocer el desarrollo de la educación secundarla desde la 

Información .. oflclal"• y entender en alguna medida loa problemas que tiene la 

educación secundaria. 

1.- CONSIDERACIONES FINALES A NIVEL DE LA REVISION 

HISTORIOGRAFICA DE LA EDUCACION SECUNDARIA • 

. La educación secundaria es un campo que no se ha estudiado a fondo, 

existen pocas Investigaciones que den cuenta del desarrollo histórico que ha 

tenido la secundarla, que den a conocer los avances y problemáticas 

•urgidos en las modtflcaclones curriculares. que difundan las diversas 

experiencias innovadoras que se han desarrollado y su trascendencia. Esta 

alb.Jación plantea la necesidad de realizar investigaciones que den cuenta de 

de la educación media béisica. a nivel histórico y sobre su sib.Jación acb.Jal a 

partir de los diversos actores o sujetos pedagógicos que Intervienen en ella, 

en el marco de sus condiciones de producción, circulación y uso. 

La educación secundarla desde au surgimiento hasta nueab"oa diaa ha 

sido un campo al que se le han dado diversas finalidades, a pesar de que 

una de sus principales funciones es la de proporcionar educación de calidad, 

acorde a la etapa de desarrollo en la que se encuenb-an los educandos, de 

esta f'orma se le han atribuido distintas finalidades corno son: a) la formación 

del hCMTlbre; proporcionar diversas salidas hacia diferentes fuentes de trabajo 
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o cantpos de actividad futura; conattb.drae cmno una agencia social; tener un 

carácter prevocaclonal y de vinculación con la con11.-1idad; promover la 

producción fnduatrlaf: ser un periodo de preparación para la preparatoria. A 

peaar de esta indefinición. ae puede deaprender que han sido doe las 

finalidades principales con laa cualea •• ha venido perfilando la secundaria: 

a) ser propedéutica. y b) dar una preparación para inccwporarae aJ mercado 

de trabato. Eata. afb.Jaclón ••va a repena..- cuál ea el papel de la secundarla 

en las condiclonea acb.lalea de nuestro p- y en el marco del proceso 

modernizador de la educación media báalca . 

• La h'Mleflnlcléwl de la secundarla ha permJtldo que se generen diversas 

e>q:>erienclaa en eate Can'lpo educativo. las cuales han buscado vincular los 

conocimiento. académicos con la realktad en que se vive . 

• A nivel curricular laa modtftcaclonea que ae han realtzado a loa planea 

y progranu•a de eab.Jdio no han logrado concretarse en au totalidad en la 

práctica • debido a que en au disefto no ae han tornado en cuenta a los 

dlveraoe actores del proceso educativo, por lo cual reautta Imperante que ae 

Incorpore la participación de maeatroe, alumnoe. padrea de famiHa y 

autoridades en las modificaciones que se realicen a futuro. para asegurar au 

puesta en marcha y viabilidad. 

2.- A NIVEL DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. 

Desde el anatlaia de laa experiencias educativas que ae han 

deaarrollado en el campo de la educación secundarla, ccxno proyecto. 

aftemativoa. las enseñanzas que pueden recuperarse aon laa algulentea: 

. Es factible la implementación y operación de experiencias educativas 

que recuperen la participación de la comunidad y los diversos actores dentro 

del proceso educativo. 
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• Para el dl•eño de experiencias educativas ea necesario realizar un 

dlagnóe.tlco sobre el lugar y laa caracteristicaa socloeconónllcaa y cutbJraJea 

de la población a qulenea van dirigidas. con el propósito de conocer los ejes 

problernátlcoe que pueden convertirse en contenidos educativos . 

• La taleaecundarfa se preaenta c0tno una opción para proporcionar 

educación a zonas rurales alejadas y de dtficU acceso, asimismo, es factible 

recuperar los saberes populares, ta identidad personal y cutb.Jral, y los 

problemas. COll\unitario. corno ejea temáticos . 

• La vlablUdad de incorporar la televisión en las estrategias del trabajo 

eacolar • 

• La• experiencias educativas deaarrolladaa noe. muestran que ea 

posible proporcionar educación secundarla con un carácter t.enninaJ, 

vinculado a las actividades productivas de cada lugar, a fin de mejorar las 

condiciones de vida de las fa:ml11as o para Incorporarse a un b"-abajo 

reR'IUnerado . 

. Es vlab1e reall:zar proyectos innovadores de educación secundaria a 

partir de1 financiamiento proporcionado por organismos gubernamentales y 

la participación de la comunidad. 

• A partir de e"f>erlenclas educativas donde ae recuperan tos 

problemas de la propia cc:xnunldad y se articulan COl'TIO ejes de estudio. se 

puede acceder al conocimiento de manera más nabJral. sencilla y evttando el 

enclclopediamo. 



154 

3.- A NIVEL DE LA EXPERIENCIA •INSTITUTO PATRIA DE CHALco•. 

Por otra parte. para considerar cualquier GJCPerlencla educativa corno 

una alternativa pedagógica es necesario conocer las condiciones de 

producción, circulación y dlatrit>ución de la propuesta. ya que esto nos 

pennlt.e entender el por qué de au origen, au• caraet.erlaticas. cuáles son los 

elementoe por loe cuáles ae distingue del modelo educativo d<>rnlnante, cómo 

ae manifiesta. y cómo lm.-glnarnoe que pueda cornpcrtarae a futuro. 

Partiendo del aupueato que la experiencia en educación secundarla 

•instituto Patria de ChaJco .. ea una alternativa pedagógica se puede concluir 

lo elgUlent.e: 

• Para que ae genere una experiencia educativa, corno el •tnaututo 

Patria de Chaico•, ea neceaarto que exista una Instancia u organismo que 

financie el proyecto, el cuál debe tener claro que tipo de experiencia quiere y 

con qué fines. aairnlamo, deba tener presente que pueden surgir problemas 

en la puesta en marcha de la experiencia y que eno no sea un factor que 

poalblllta que deaaparez.ca el financiamiento del proyecto . 

• Este tipo de experiencias al operar bajo una metodologfa dfferente a la 

de las secundarlas oficiales. pero al estar Inserta dentro del sistema oficlal de 

educación para que se le de validez oficial a sus esb.rdlos. tiene que sujetarse 

a una aerle de requlattoa admlnlatrativoa que en ocasiones chocan con la 

propuesta educativa. por ende. debe crear una serte de attematfvas de 

trabajo tw'lle eataa situaciones • 

• Para que una experiencia educativa logre concretarse en la práctica 

ea Indispensable que ae cuente con un equipo de trabajo que comparta. 

conozca y ae apropie de la experiencia. En el caso del •1natib.rto Patria de 

Chalco• el contar con un equipo de profeaorea de extracción universitaria. 

con mucha experiencia cOITlunltarta y que buscaban una educación máa 
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democrática, posibwtó que se generara y desarrollara la experiencia, debido 

a que ae mostraron abiertos y dispuestos al cambio • 

• La participación de loa Padrea de familia dentro de la propuesta 

educativa es decisiva, en tanto que ellos aon parte fundamental del proceso 

educativo. La aceptación o no de Ja experiencia educativa determina en gran 

medida el éxito o fracaao de la misma . 

• Ea dificil rOfllper la concepción tradicional que tienen loa Padrea de 

famllla con respecto a la educación, a algunos de ellos sólo loa Interesa que 

aua hijos obtengan un certificado y poco les Importa el aprendizaje. Ante esta 

attuaclón toda experiencia educativa debe retocnar la concepción de 

educación que tienen lo. Padrea de familia, para realizar acciones tendientes 

a dar conocer el proyecto educativo de la experiencia y lograr su aceptación . 

• Ante toda modificación curricular que ae realice, ea necesario que 

todos loa actores en el proceso educativo intervengan en ella: maestros. 

alumnos. padrea de familia, autoridades educativas; sólo así ae logrará que 

talea cambios ae lleven a la práctica . 

• A partir de sectores o grupos ajenos aJ sistema oflclaJ de educación 

(coeno la Iglesia Católica) ae pueden generar expertenclas educativas 

Innovadoras. 

.. Ninguna experiencia educativa se da de manera aislada. alno 

responde a un contexto histórico y social que la determinan . 

• La lucha por alternar en el campo educativo por parte de la Iglesia 

Católica con el Estado. la llevó a presionar y lograr que ae le reconociera 

juridicamente y que se modificara el articulo tercero. 
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• La vinculación de la comunidad en esta experiencia educativa se tcrnó 

corno uno de loa ejes princlpalea de fa propueata .. 

La propuesta del •fnatib.rto Pabia de Chalco ea una attemativa 

pedagógica en tanto que introdujo nuevaa formas de abordar loa contenido-.. 

a través, del desan-ollo de habilidades básicas por medio del aprendfzaje por 

cuenta propia; ae modificó la relación maeatro-alumno. el maestro ae convirtió 

en un coordinador de laa actividades quJen no p0taeia el poder absoluto; ae 

implementó la vinculación con la COITIUnidad y se inb-odujeron aJ currlculUrn 

temaa relevantes para lo-. adolescentes . 

. Lott alumnos en la eicperiencfa educativa •tnstltut.o Patria de Chalco""' 

lograron hacerse reaponaablea de au proceso educativo. Jo que afgnlflc6 que 

ae apr0ipfaran de una metodología de trabajo que consiste en deaarroftar 

hablHdadea de lectura y eacrlbJra. operaciones matemáticas básicas y 

contrdaran au propio avance . 

. Ea necesario reconocer que esta alternativa no esta en contra de lo 

eatablecfdo por el sistema oflcfal de educación. sino que había congruencia 

entre loa fines de eata propuesta y lo señalado por la modemlzacfón 

educativa. fa diferencia radica en que fas secundarlas oflclales rara vez lo 

llevan a fa práctica, y en el "Instituto Patria de Chalco" operó a partir del 

aprendizaje por cuenta propia . 

• A travéa de esta aftemativa se logró ir consoHdando un modelo 

educativo acorde a la• neceafdades e Intereses de los alumnos • 

• Loe contenido. para loa alumnos adquieren máa afgniflcado af exiate fa 

vfncufaclón de la escuela con la comunidad, aua problemáticas. 
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... Pueden lograrse cambios a nivef de la relación maestro-alumno. en la 

cuestión curricular y la vlncufaclón escuela- cocnunidad a nivel del aaJón de 

cla•e•. a partir de eata. propuesta educativa. 
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