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PRESENTACIÓN 

El interés que motiva a la introducción de ~ta propuesta metodológica 

básicamente deriva de la n""",idad de tratar de mndirK:ar el proceso de aprendizaje 

de los alumuos que cursan la asignatura de Filosofía del área Histórico Social del 

Bachillerato Tecnológico en los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de 

Servicios del D. F. ya que al observar que ésta es enseñada por algunos profesores de 

manera tradidonal y mecanizada, considero que se bace necesario marcar, optimizar 

y operar el contenido programático sobre nuevos procesos de producción de 

conocimientos a partir de dinámicas creativas y, por supuesto, con estrategias que 

ayuden a la búsqueda de aprendizajes significativos en 1M alumnos que cursan dicha 

asignatura. 

Con estos elementos, surgió la idea de profnndizar más sobre el problema con 

los siguientes cuestionamientos: 

¿Cómo y qué influye para que los alumnos no muestrea interes en la. materias de el 
área Históriro-social en los planteles que imparten Educación Tecnológica? 

¿De qué manera los profesores del área Histórico-social podemos motivar a los 
alumnos para que su formación sea la adH:uada y de mejor calidad! 

¿De qué manera los docentes pueden resestar la educación moral y ética del educando 
de dicho sistema con propuestas Psicopedagógicas que promuevan aprendizajes 

significativos? 

Ahora bien, independientemente de la necesidad que tienen los docentes que 

imparten este tipo de materias formativas en los planteles de Educación Tecnológica y 

de los consiguientes problemas a que se enfrentan en las aulas coaductendo y 

motivando a los alulDDos, a que desarronen actitudes creativas, reflexivas y criticas, a 

que les sea atractiva la ledUra filosófica, a que construyan conocimientos, etc., es 

también menester de éste, hacer uso de su creatividad en el proceso de enseñanza 

desarrollándolo de manera con.tante. 
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Así pues, considerando los anteriores cuestionamientos, se planteó de manera 

hipotética el hecho de que mientras mayor sea el conocimiento de estrategias 

didáctica. utilizada. por los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos que cursan la asignatura de Filosofía, mayor posibilidad tendrán éstos, de 

mejorar en el aprovechamiento de los contenidos programáticos de la materia que nos 

ocupa durante dicho proceso de aprendizaje, mejorando también, su condición ética, 

moral y social. 

Es por lo anterior que la presente propuesta metodológica, al ser planteada 

desde una perspectiva fundamentada en la didáctica crítica en la que se considera la 

utilización de uno de los modelos en el cual se propone la relación interactiva entre el 

sujeto y el objeto para construir dicho conocimiento, no se promueve como UDa 

panacea más para el aprendizaje, sino como UDa de las estrategias que pueden 

generar en los docentes una actitud promotora y organizadora con el objeto de que 

coadyuve en la modificación de las conducta~ generalmente estereotipadas, que tienen 

los alumnos sobre los' contenidos programáticos de la asignatura en cuestión haciendo, 

de esta manera, que estos ú1timos analicen desde una óptica crítica dichos contenidos 

pero que además los posibilite de tal forma que puedan confrontarla con su realidad 

lográndose así, los objetivos de aprendizaje por un lado y promoviendo la 

construcción de conocimientos con relación al aprendizaje significativo por el otro. 
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METODOLOGÍA 

Para poder fundamentar la propuesta metodológica aquí expuesta, consideré 

necesario situar al problema planteado, no desde una perspectiva exclusivamente 

teórica, sino también con una relación empírica que diera un sentido de credibilidad a 

la aplicación de la misma y para ello, posterior a la estructuración teórica, se diseño 

un cuestionarioA1 que ayudara a establecer UD diagnóstico situacional de la asignatura 

de FilO!lofia, el cual fue aplicado por medio de un .istema no probabilí.tico (por 

cuotas), a una muestra de 80 alumnos que cunan la asignatura de Filosofía en los 

CETi. del Di.trito Federal número. 1, 32, 39, 53, 54, 56, 57 Y 153, durante el semestre 

Ago.to 1998- Enero 1999. 

Dicho instrumento de recopilación de la información fue construido bajo las 

condiciones de los .iguientes OBJETIVOS de Investigación: 

./ Conocer cuantos docentes tienen los conocimientos básicos sobre técnicas 
dinámicas para el aprendizaje de la Filosofía y las utilizan . 

.¡ Conocer cuantos docentes utilizan la bibliografía básica. mlDlma y/o material 
didáctico durante el proceso de aprendizaje en la enseñanza de la Io~ilosofia . 

.¡ Conocer que actitudes han permitido a los estudiantes de Filosofía mejorar en su 
vida escotar y cotidiana~ cuantos de éstos han desarrollado sus capacidades 
intelectuales para la interpretación de conceptos filosóficos, así como los valores 
aprendidos y cuáles su disposición para dicho aprendizaje . 

.-\1 VER ANEXO. pn.e.-~rie. 
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CAPÍTULO I 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

la enseñanza técnica es parte del Sistema Educativo, es consecuencia de un 

conjunto de factores derivados del desarrollo social y económico de México; así 

mismo, de las concepciones educativas que han existido en el País en los divenos 

momentos históricos, y la filosofía política prevaleciente que ha variado a lo largo de 

las distintas administraciones. 

Remontándono. un poco a la historia del fenómeno educativo, podemos 

mencionar que la educación es un proceso que siempre ha tenido un sentido humano y 

social, es un fenómeno que tiene su origen con el hom.bre mismo, se dice que al 

principio se dio de manera espontánea pero se ha ido desarrollando con el paso del 

tiempo, y a la vez, a sido el instrumento a través del cual, según Rafael Carrasco "Las 

generaciones jóvenes van adquiriendo los usos y costumbres, en una palabra el estilo 

de vida de las generaciones adultas'". I 

En la actualidad es posible hablar de todo un conjunto de actos e instituciones 

responsables del proceso educativo. 

Al principio se empieza a educar conforme a ciertos propósitos religiosos, 

políticos, económicos, pero aún así, la educación sigue siendo de manera espontánea 

en algunos cas~ como la que se recibe en casa, la iglesia, etc. Ahora como un hecho 

paralelo a esto, se va gestando la "Teoría Pedagógica'" que de acuerdo a Larroyo. 

"Esta Teoría, describe que el becbo educativo busca sus relaciones con otros 

fenómenos, los ordena y clasifica, indaga los factores y los fines que persigue, así el 

Arte Educativo, determina las técnicas para obtener el mejor rendimiento 

Pedagógico" .2 

Por ello es importante recordar que la educación es parte esencial de la vida 

del hombre y de la sociedad, ya que a través de ella, el individuo se adueña de la 

(cultura, lengua, rito. religiosos, co.tumbres morales, sentimiento. patrióticos) de la 

sociedad en que se desarrolla y va adoptando el estilo de vida en que se desenvuelve. 

11W'aeJ P. Carrasco. Datos bislóricos e ioooogificos de 1IIl w .... M#o ea México S.E.P., J960. P.205. 
2 Francisco Louroyo. Historia OeneraJ de la Pr¿iagegia.. El:! Porrua.. p.p. 37. 
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Así es, tomo las nuevas creaciones estétias, religiosas, las nuevas instituciones 

morales, que se presentan con los avances científicos y tecnológicos, plantean a la 

educación nuevos y grandes problemas. 

Retornando a lo que es el fenómeno educativo, se dice que éste es la 

manifestación de un estilo de vida. Así cada época y cada pueblo presentan caracteres 

inseparables, más es innegable que la unidad histórica se va articulando en el discurso 

de los tiempos. 

Por ello, esta parte del estudio se aboca a describir la vida de la educación en 

México en el que puede observarse cómo se refleja la cultura del tiempo en que se 

produce y crea instituciones de inconfundible unidad y estilo y en donde surge a su vez 

todo tipo de educación. En este plano destacaremos el proceso de desarrollo de la 

Educación Tecnol6gica presentando a continuación un concentrado que nos muestra 

UD panorama general del desarrollo histórico de la educación en México haciendo 

especial énfasis en la educación tecnológica y en el bachillerato tecnológico que es 

hatia donde se dirige esta investigación. 

En esta parte del estudio se presentan de una manera global las características 

. como se diju . de la educación desde la época prehispánica hasta la actualidad y en 

los que puede observarse también cómo surge su marco legal. su filosofia de acuerdo 

al desarrollo y las instituciones que han ido transformándola. 
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1.1 REVISiÓN HISTÓRICA. MARCO LEGISLATIVO y FILOSÓFICO. 

EDUCACiÓN TECNOLÓGICA 

[- -CA:~C~~:~AS-----~= -MARC~~~! ~:~5S0~~~-- ~~_, 

-En los pueblos PrehilSptmicol~, la 

Educaei6n Tecnológica como tal no 

existía, habla quienes se dedicaban a: la 

pléa1ica. la a~arerla. l. metalurgia. 01 

comercio, Ja música, la pesca. 

En cuanto él la Educación g~ner81, fue de 

carácter tradicionalista, domestjca, 9!!.r! 
y~ 

La E<lucaclón intelectual estaba 

subordinada a la formación reli91058.3 

También se impanla la Educación 

Estética que eran, mancebos y doncellas 

consagradas a Tezcallipoca. 

Le Educación tuvo un carácter ideal, 

r.ligjosa y ~ 

Inculca el temor a Dios y a los Padres, 

reverencia a los Ancianos. misericordia a 

los pobres y <lesvaUdos y apego al 

dober. 

Estimaci6n s la verdad y a la justicia y 

aversión a la mentira y al libertinaje. 

Concluida la educación en la Familia a 

los 12 años, inicia la Educación Pública 

en instituciones como el Calmecac que 

se componia de tres grupos con 

duración de cinco afios cada uno. 

El T epochcalli. 

La Educaci6n para la Guerra tenía tres 

grados. 

} Curasco P. Rafael. RalOS Hist6ricos e lcooográticos de Ed~m!1éxiC{). S.E P ~p 212 213 

INSTITUCIONES 

Escuela para Nobles 

Calmecac Femenino. 

Calmecae Mlscullno. 

Escuela pira clese media. 

Tepochcalli. 
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'EL PERIOOO COLONIAL CONSISTIO: r.-~(a-acci6n-pedai.;g¡é8-de-lOil· La primera escuela le fundó Fray" 

·Una ImpOSición del modo de vida y de 

los ideales de la Nueva Espafla del siglo 

XVI",' 

Se inicia con el propósito de la 

evangelización de los aborlgenes por los 

misioneros. 

En este tiempo se multiplicaron los 

colegios, que ensenaban conocimientos 

Cientfflcos y artesanales, sirviendo los 

talleres como centro edllcstivo. 

Se puede decir que la Educación 

Técnica en este periodo tuvo un carácter 

ocasional, ya que fue impartido de 

manera muy restr1ngida encontrándose 

en este proceso muy ligado al desarrollo 

QCOnómico de la Nueva Espafla. 

Aparecen las EScuela. ~ que 

impartlan una enseñanza de caráder 

pr.ctico y piadoso, 

4 Ibidem, p. 216, 
'Ibidem. p. 217. 

Franciscanas se vio favoreCida por la 

Legislación educativa dictada por 

Fernando Católico y por la noble 

participación de Bartolomé de las Casas 

quién Imponía a los encomenderos, la 

obligación de enseñar a leer, a escribir y 

a aprender el catecismo a chicos hábiles, 

para que ésto. enseñaran a los demás"' 

La Educaci6n artesanal se impsrtla en 

los talleres, quienes reglamentaban las 

Ciltegorias de aprendices, oficiales y 

maestros, trabajando dOI aftas antes de 

a.pirar a la maestría, grado dificil de 

obtener en ese tiempo, ya que tenia" 

que comprobar que contaban con el 

dinero para poner su taller. 

Con respecto a la Escuela Hospital, 

eltaba a cargo de un Rector, de un 

Principal y de tres Regidores, 

Pedro de Gante en T excoco en 

1523, 

Después, la Escuela de San 

Francisco en 1525 y Otra de 

Arte. y OfIcios, 

El pnmor Obispo de MéxJco Fray 

Juan de Zumárraga 1466- 1546 

funda en Te,coco Un colegio para 

ni"as y ninos indios. 

En 1532 Vasco de Quiroga crea 

una escuela Socialista 

convlrti'ndose en cooperativa y 

se le denominó~. 

En 1536 por sugerencia de Juan 

de Zumárraga y decisión de 

Antonio de Mendoza, se funda el 

colegio de Santa CN~ de 

Tlatelolco, 

El Primer Instituto' de Educación 

Superior Creado 6n Aménca, 
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Fueron pedag6giCamente el prime-r['. la Educación elemental en los últimos 1- En 1540 se funda un colegio en 

sistema pr.dlco de Educación rural en 

Mbico. 

los Franciscanos se consignaron a la 

ensen&nza elemental de las arte, y 

años de la Colonia. tuvo un impulso 

legislativo, ya que la Constitución de Cádiz 

en 1812 ordena que en todoa los pueblos de 

la Monarquia. se establecieran Escuelas da 

oficios rudimentarios tratando de hacer I Primeras Letras, en donde $8 enseñara: 

hombres ú~lea y aWvos. Lectura, Eacrilura, Célculo y Catecismo. 

"Loa Agustinos y la Compañía de Jeaús, 

organizaron la Educación Secundaria. 

En 1572 llegaron los Jesuitas a México. 

En 1750 se contaba con 268 colegiales 

de beca. 

Los Jesu~a6 son expulsados en 1767".' 

6 Ibidem, pago 221. 

Tiripltió. 

En 1547 se fundó el colegio de 

San Juan de Letrón para ninos. 

En 1548 se funda el colegio de 

Nuestra SeMra de la Caridad 

para ni"as. 

En 1553 se crea biI Universidad 

por el Virrey Luis de Velasco. 

Institución del más ano Rango 

Académico. 

En 1573 se inaugura el colegio de 

San Pedro y San Pablo. 

En 1586 se funda el colegio de 

San Gregario. 

En 1618 se funda el colegio de 

San Idetfonso. 

En 1767 se funda el colegio de 

laa Vilcalnas par. Educación 

Femenina. 

En 1783 la Academia de la. 

Nobles Arte. de San Cartas. 
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C:ontin-ua- el penOdO -deiS- Ensenanza

1
-Esta educación plantea que la mejor En 1792 se crea la Escuela de I 

Libre; con ideas liberalea que dan origen enseñan:za, "S la que se realiza, Minas (ésta con Independencia 

a la Independencia de México. conforme a la Natureleza peculiar del del Clero). 

En la Educación se comienza a difundir nino y asi le abre paso el ideal de la 1- Por úttimo la Escuela creada por 

el "Emilio" De Rousseau (1712 - 1778) libre enseñanza. el Filántropo ir¡dígena Francisco 

Zúñiga "Hospicio al que se le da 

el nombre de Escuela Patrióties 

con la Idea de iniciar una nueva 

Nación". 

con una concepción naturalista de la Por otra parte con Valontin Gómez 

educación.1 Ferias en 1833, tiene lugar una reforma 

Aparece el sistema Lancasteriano 

inventado por los Ingleses Seu y 

Laneseter, pera cubnr la faita de 

radical Legislativa en la cual se ~ 
la enseñanza de las manos del Clero y 

se organizan y coordinan las taroas \- Aperece la companía 

maestros, en esta escuela los alumnosl educativas del Gobiemo. 

más adelantados liNen de monttores, y" Se crea la Dirección General de 

Lancasteriana. 

el profesor só\o vigila. 

"Por primera vez en la Historia de México r -

se llegaba a comprender el papel del 

Estado moderno en la tarea de la 

Educsci6n"' 

1 Ibidem. p. 224 
• Idem. P. 226. 

Instrucción Pública para el Distrito y 

Territorio Federal. 

Se instituye que la enseñanza será I -

Libre. 

En 1822 se funda la pnmera 

Escuela Primaria. 

Fomenta la Instrucción Primaria para En 1832 se crea la Escuela de 

nlnos y adultos analfabetos pero suprime Agricultura en Hospital Huerta, 

la Univertidad. Santo Tom.u. 

Se crea en 1833 la Dirección 

General de Instrucción Pública 

para el Distrito y territorio Federal. 
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Por otro lado se pensaba organizar 

Estudios TtcniC9S y carreras Científicas 

con propósitos y necesidades dfferentes 

• los de la formaci6n teológica y jurídica 

que impartió la Colonia. 

11 Loc. Cit. 

~La Dirección General declara el artículo 
3- de tan significativo decreto; tendrán a 
su cargo todos los establecimientos 
públicos de ensenanzl, los depósitos de 
los Monumentos de Arte, Antigüedades e 
Historia Natural, los fondO$ públicos 
alignadol a la enset\anza y todo lo 
perteneciente a la Instrucción Publica, 
pagada por el Gobiemo."· 
Otro decreto del Vicepresidente Gómez 

Farias, expedido en Octubre, detemin6 

las instituciones que vendrán a sustituir a 
los viejot planteles educativos,. y a la 

enseñan... Superior, habra que 

impartirse en seis establecimientos. 

Estudios Preparatorios. 

Estudios Ideológicos y Humanidades. 

El de les Ciancias Flsieas y 

Matemáticas. 

El de las Ciencias Médicas. 

El de Jurisprudencia. 

El de ciencias Eclesiásticas, ademés se 
prescribía la organización de la biblioteca 

nacional y del teatro nacional. 

En 1843 se estableció la Escuela 

de Agricultura. 

En 1843 se crea la Ley que 

instrtuye la Escuela de AgricuHur. 

en la Hacienda de la Asunci6n y 

en la FinCII de San Jacinto. 

En 1845 se funda la Escuela de 

Comercio y Adminlstraci6n 

sostenida por el Tribunal de 

Comerdo. 

En 1853 se crea el Ministerio de 

fomento, industria y comercio. 

En 1853 se concede vida 

independiente a la Escuela de 

AgricuHura . 

En 1853 por decreto Pre'idencial 

la Escuela Veterinaria y la de 

Agricultura se constituyen en el 

Colegio Nacional de AgricuHura. 

En 1854 vuelve a ponerse en 

marcha la Escuela de Comercio y 

Admlnistraci6n. 
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PERIODO DE 1861 -1867 En esta etapa coincide la polltica del,-

En este periodo nos encontramos con la I liberalismo con la filosofia Positivista. 

Organización de la ensenanza pública y - Se crea la Ley Orgánica de tnstrucción, 

que promulgó el Presidente Juárez en 

En 1856 se crea la Escuela 

Nacional de Artes y OfICios para 

varones. 

los o~gen.. y desarrollo de la teoria 

Pedagógica en México. diciembre de 1867; en ella se daba 1- En 1857 se le cambia el nombre 

"En este pertooo el Presidente Ben~o 

Juárez se propone organizar la 

administraCión. preocupándose por la 

enseñanza, nombra al Lic. Antonio I • 

Martinez Castro y 60te le encomienda la 

tarea a una comisión presidida por el 

positivista Gabino Barreda."· 

La obra educativa de Martlnez de Castro 

tuvo resultados satisfactorios. 

"En 1870 la federación pidió a los 

Estados, noticias de la instrucción I • 

primaria, y los informes indican que 

existían en la República más de 4000 

escuefas, y para 1871 ascendieron a,-

5000:" 

unidad a la ensei'ianu y se declaraba 

gratuita y obligatoria la educaCión 

elemental. 

Bajo este rubro, nada e. comparable al 

estudio de laa ciencias posHives para 

grabar el ánimo de los educandOS de'

una manera préctica, 109 verdaderos 

métodos. con ayuda de los cuales la 

inteqgenc:ia humana ha logrado elevarse 

al conocimiento de verdad. 

Desde los más sencillos raciocinios 

deductivos hasta las más complicadas 

inferencias inductivas. 

Por otra paria el Ministro Jalé Olaz 
Cobarrublas logró que se prohibiera la 
ensei'\anza religiosa en las escuelas 
públicas en 1874. 

10 Carrasco P. Rafael. potos Hjstórico, e Iconográfico! de Educación en México S.E P. 1969 pago 229 
11 Ibidem. P.l30 

al Colegio Nacional de 

Agricuttura, por el d. Escuela 

Nacional de Agricuttura y 

Veterinaria. 

En 1868 decretó restablecimiento 

de la Escuela NaCional de Artes y 

OfIcios para Seno rilas. 
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Así como, aparecen en el pals los 

primeros ensayos teol"éticos de 

pedagogla, vale decir, reflexione. 

científlcas acerca de la Naturaleza y 

Método de la Educaci6n, 

La prensa pedagógica iniela tan 

significativo progreao. 

"Dos publicaciones deltacaron: !,J 

Enseñanza. que mostraba La Voz de la 

InS\lUcgÓn que dofendla los Intereses 

materiales y cunuralas del Magistrado 

Mexicano, lo Ed~a Antonio P. Castillo y 

a su vez fue le primero en dar lecciones 

de Pedagogla al profesorado mexicano. 

El Ministro José Diez Coblrrubias, en la 

Memoria que rinde la Congreso en 1873 

reclama una educación integral. _12 

Posterionnente nos encontramos con 

una evaluaci6n de la Educaci6n Urbana 

y nuevos progrelOs Pedagógicos. 

En 1889 y 1891 hay dos congresos 

extraordinarios importantes para el dest ... 

II ldem. P. 232. 
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no de la Educación-Pública e"México en I :-E¡¡-¡a-Escuela Modelo de Orizaba, 

los que partidparon Sierra, Rébsamen y 

Miguel F. Martlnlz. 

Durante y después de la gestión 

administrativa de Justo Sierra. la Teoría 

y Técnica de l. Educación recibió en 

México un nuevo y vigoroso impulso 

gracias a la .cción Pedagógica de 

Gregorio Torrl. Quintero y .u grupo. 

En 1912 Alberto J. Panl, emprende una 

encuesta p';blica para plantear el 

problema de la educación popular y se 

solicitaba en.e~anza rural, de carácter 

prácttco. utilitario. 

Por ello se propone capacitar a nino. y 

aduHos en la exploteclón reclonal del 

suelo y de las pequeñas industrias. 

encontramos en su Plan de Estudios, 

contenidos sobre Lenguaje, Cálculo, 

Geometría. Dibujo, Geogrlfía. Historia, 

Ciencia. Naturales, IngI6., Francés, 

Moral, Música y Gimnasia. 

La orientación Política Social de la 

ensenanza en la l!lpoca Porfio.na 1880 -

1910, fue la obra del grupo de los 

Positivistas que tan juiciosamente fueron 

tRulados con el nombre de C/ent/ficos. 

La doctrina Positivista lleva en su 

modelo, prop6s~os de socialización. 

"El congreso de 1889 fue llamado por el 

Ministro Baranda, "él Congreso 

Constituyente da la Ensenanz.", YI que 

se abocó a la organización de la 

educación primaria. 

Se propuso además un sistema nacional 

de educación popular, obtigatoria, 

gratu~a y laica y un plan de ense~anza 

amplio y coherente; dada la necesidad 

En 1883 se fundó en el Estado de 

Veracruz bajo la dirección de 

Enrique Laubscher, La Escuela 

Modelo de Orizaba. 

En 1890 se establ~ la Escuela 

pr.ctica de maquinista •. 

En 1892 se esteblecló la Ley 

reglamenteri. de Instrucción 

Obligatoria. 

El 16 de agosto de 1895 se crea 

la Escuela Miguel Lerdo de 

Tejada para mujeres (Hoy CEns 

No. 4). 

En 1903 se establ~ la Escuela 

Pnmarie y Comereial p.ra 

Varonea "Doctar Mora". 

En 1904 se introducan la. 

carrera. de perito contador y 

perito en administración pública 

en la Escueta de Comerao y 

Administraci6n. 

En 1905 se crea la Secretena de 
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13 Ibidem. Pp. 236, 237. 
14 Op. Cit. Pago 236. 

de fundar une escuela rural y de la 

urgencia de organizar la inspección 

eacolar:13 

La doctrina que sostenía esta nueva 

generación de maestros, se apega a los 

principios do Podagogla Realista. 

Así la Revolución había traído nuevas 

ideas educatiyas que se reafirmaron en 

la Const~ución do 1917. 

1916 se propone el acuerdo por el que 

se aprueba el nueYO plan de Estudio 

para la Escuela Superior de Comercio y 

Administración. 

~la Constitución de 1917 reafirma los 

postulados de la Constnución de 1857, 

Ensenan.a gratuita, laica y obligatoria, y 

la intervención del Estado en la 

enseñanza prlvada."I" Contenida en la 

ConstRudón de 1824, de respetar la 

Autonomía de las Estadas de la 

Federación y el texto del Articulo 30 de la 

Instrucción Pública y eeUasArtes. 

En 1910 se inaugura la Escuela 

Prlmaria Industria par. mujeres 

·Corregidora de Querétaro· (Hoy 

CETio N° 9). 

Se crean Escuelaa Rurales. 

En 1911 se crean /as Escuelas 

Rudimentlrias por el Presidente 

Francisco León de la Barra. 

En 1912 se establece la 

Universidad Popular por la 

generaaón de Jóvenes 

Universitarios del Ateneo de la 

Juventud. 

En t916 se craa la Escuela 

Nacional de Industrias Químicas 

y pasa. depender de la UNAM. 

El 26 de lebrero do 1916 la 

Escuela Nacional de Artes y 

Oficios se transforma en Escuela 

Prédica de Ingenieros, Mecáni-
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·-------·-conSt~ución. fue redactadoen-Ios[- coa y Electricistas. 

siguientes términos: 

La enseñanza es libre pero seré Laica 

en loa establecimientos oflcialel, lo 

mismo que la primaria elemental y 

Superior Particular. 

Ninguna corporación religiosa ni ministro 

d. ningún cuHo podrá dirigir la 

Instrucción Primaria. 

Le Educación Primaria Particular se 

sujetará a la vigilancia oficial. 

La ensef'lanza primaria oficial será 

gratu~a. 
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PERIODO DE 1920-1940. 

La acx:i6n de José Vasooncelos en las 

Eaeuelas Técnicas, junto con Alvaro 

Obregón: 

Impulsa ala Educación. 

La evaluación del Sistema de Educación 

MLa cuiiura técruca índustnar es uno de 

los seis objetivos de la Secretaria de 

Educación Pública. 

Se fundamentaba en tres puntos: 

T ecnológiC<l fue produclo de todo un I A) Establecimientos de escuelas de 

conjunto de factores tales como, el ensenanza industnal y doméstica. 

desarrollo social y económico de México. 

"Para 1921 habla en el Distrito Federal I B) Ampliación de la Facultad de Ciencias 

7556 estudiante. en escuelas técnicas. Qulmicas e Industnales. 

Se abrieron 1159 escuelas y 671 

bibUoteC<ls.'" C) Cooperación de la Secre1aria de Industna 

La creación de la Escuela de Industnas y Comercio, en la ensananza sobre 

Textiles, en este penooo const~uyó una pequenas Industrias y en la praparaci6n de 

respuesta pare superar la carencia de maestros que fueron a .n$erlsr a lugares 

Técnieos, ya que, esta ectividad alejado. de los Centros Fabriles de la 

amenazaba con clausurar la industria República~16 

textil nacional. 

"Información tomada de la Mcmgria de EdUcaciÓn !ecDoIÓ¡ka. Secretaria de Educación Pública, 1982, p. 10. 
16 Ibidem p. 11 

En 1921 se erea la Secretana de 

Educación Pública. 

En 1921 se funda la Técnica de 

Mae.tros Construdores, 

antecedente. de la Escuela 

Superior de Ingeniería y 

Arquneetura deII.P.N. 

Para Impulsar la Educación 

Técnica a pnnclpios de 1922, se 

creó .1 Departamento de 

Ensenan.. Técnica Industnal y 

Comercial, del que dependían las 

escuelas de Ingenienas 

mecanieas y electricistas, de arte 

industrial. 

'La Corregidora de Querétaro". 

La Superior de Comercio y 

AdministraciOn Comercial. "Lerdo 

de Tejada'. 

Comercial "Doctor Mora'. 
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La idea ere crear manufactureros, 

maestros y obreros competentes. 

"En 1922, la Secretaria de Educación 

Publica, apoya la ensenanza técnica en 

Morelos, Puebll y Querétaro, asi se 

crearon talleres de ense"anza técnica y 

escuelas primarias de artes y oficios."17 

As! fue como se transformaron antiguas 

escuelas de arte y oficio en modernas 

instituciones t6cnicas, para formar 

per1tol mecánicos, industriales de todo 

género. 

Por otro lado en el periodo de 1925 -

1929, en 01 Informe de la S.E.P. que 

correspondió al Presidente Plutarco Elias 

Calles, uno de los problemas de esa 

administración fue la defICiencia de una 

orientaci6n de conjunto bien precisa de 

le educación lécnica. 

1'1bidcm. P. 15. 

Nacional de Ensel'\snza 

Doméstica, de Arte y Oficios pira 

Senoritas. 

Se creó la Escuela Técnica pira 

Maestros, destinada a capacitar 

profesores de en.eflanza 

industrial. 

Se crea el Hogar para Señoritas 

"Gabriela Mistral". 

Se crea la Univertidad ·del 

Sureste que implrtla cursos 

técnico. de topografla, ingenierla, 

etc. 

En 1923 se transforma la Escuela 

Nacional de Agricultura en la 

Escuela Nacional de Agricultura 

Chapingo y Huertos escolar.s. 

En 1923 abre tuS puertos el 

insmuto teenlco indultria!. 

En 1924 la Escuela Nacional de 
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'Sin embargo, las presiones de que fue ¡. En la presidencia de Plutarco Ella.¡- Medicina Homeopática pasa a 

objeto México, en virtud'de la aprobación Calles se tuvo que luchar contra ".1 mal depender de la Universidad y se 

a las Leyes reglamentarias sobre tierras 

y petróleo y de la Ley org'nica d. la 

fracción I del articulo 27 constitucional, 

hicieron que el Presidente se percatara 

de la necesidad de que los jóvenes 

adquirieran la preparación t6cnica 

indispenlable para explotar la riqueza de 

México,·,a 

Por otro lado el Secretario de Educación 

José Manuel Puig se manWestó por la 

crelCión de una Eacuela Central de 

Industrias Rurales y la organilación de la 

Educación Técnica Especializada. 

eaquema mental- de mantener prejuicios 

hacia la Educación Técnica. 

"En 1927 operaban 264 escuelas En 1927 peae al Movimiento Cristero, se 

t6cnicas industriales y comerciales, 27 trataba de vincular el seclor educatiyo y 

dependian de la S.E.P.; 41 eran productivo. 

e.tatale. y 196 particulara •. 

en 1928 dependian de la Dlreccón de 

enseñanza técnica industrial y comercial 

lB Idem. P. 20 

incorpora Ila S.E.P. 

En 1925 la Secretaria de 

Agricultura crea las primeras 

escuelas centrales agricoles. 

En 1925 se establece la primera 

Escuela Técnica InduBtrlal y 

Comercial. (E.T.I.C.) 

En 1925 se crearon varias 

universidades. como en 

Guadalajara que contaba con la 

escuela Polrt6cnica, se ensenaba 

carrera. T écnicss, 

En la Capital del pai., le fundó la 

E.cuela Técnica Indultrial y 

Comercial de Tacubaya que fue 

ejemplo y oportunidad para la 

mujer de aprender acUvidades 

industriales. 

En 1926 se funda el centro Indus-
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62 Escuelas con una matricula de21,30B ----- tr .. rObrero. 

alumnos y 1,692 profesorel".11i1 En 1927 surgieron las escuelas 

Así mismo, al expedirse las Leyes de Centrales Agrlcolas, en varios 

Comunicación Elecirónicas que Estado •. 

reglamentaban los sistemal radio En 1930 se croa l. Escuela 

tolégrafos, se crean carreras al respecto Indult,;al y Comercial para 

como relpuestal a ella reglamentación, Sonaritas (en Morolia Michoacan) 

por ejemplo: 01 de perforador de pazos 

petroloros. 

Esto quiere decir, que a partir de 1926 se 

van tranaformando si.temáticamente 101 

planes, programas y proyectos de la 

enseñanzatécn~. 

Pasando a otro periodo do 1931 - 1934 

Pascual Ortiz Rubio y Abelardo lo 

Rodriguez; arranca la escuela 

Polftécnica en 1931. 

Bajo estas administraCiOnes los objetivos 

de este inslftución fuoron la capacitación 

réplda; el dominio de las disciplinas de 

las ciencias oxaclas, y la relación dol 

alumno con las prácticas dollaboratorio. 

19 Ibidern. P, 22 

25 



En 101 primero. 3 anos, los alumnos 

estudiaron para estar en condiciones de 

ejercer tareaa de abreros calificados. 

oficiales o maestros en sus áreas 

t6cntcas y laa escuelas de mujeres se 

incorporaron a las distintas ramas 

industriales. 

"En 1932 siendo Secretano Narciso 

Bassols, regresaban a la S.E.P. Isa 

Escuelas Centrales Agrlcolas que se 

fusionan con laa normales ruralea y se 

les da el nombre de Escuela Regional 

Campesina."" 

La organi.tación metodológica de la 

instHución polHécnlca, incluy6 la 

fundación de los plantelos educativos 

para maestrol técnicos, laa Escuelas de 

Artes y Oficios para varones y las 

escuela. noctumas para capacitación 

obrera. 

Así la in.tiluclón preparatoria técnica se 

constituí. como la columna vertebral de 

10 Ibidem, p. 23 

En 1933 se reorganiza ¡a-enaer'lanza 1932, en esa 'poca se 
técnica y se le da una estrudura da Idontlficaban 3 grandes grupos de 

Instijuci6n politécnica en la que se Escuelas Técnicas dentro del 

ordenaban 101 estudios de diferentes sistema educativo federal. 

nivees. '" La destinada a la ensenanza de 

pequenas industrias. 

'" Las da formaci6n da obreros 

calificados. 

'" Las de onsenanza Técnica 

Superior. 

En 1932 se crea la Escueta 

Técnica de M_stros 

Constructores. 

En 1932 se funda la preparatoria 

Glbino Barrera, después 

Universidad en donde nace la 

Escuela de Bacteriología y 

difusión dé las escuelas 

POlil6cnica •. 

En 1933 en Verleruz se 

promueve la educación t6cnice y 

contaba con una escuela de En-
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la Polnécni.,. y de la. diferentes fermeras y Parteras, dos 
escuelas e.peciali~8d8s de altos comerclal.s, 4 industrial .. y de 
estudios. Artes y OfIcios. 

En 1935 la Escuela Nacional de 

Medicina Homeo~iC8 queda 

bajo el control del departamento 
. , 

de EnS8~anza TécnICO de la I 

S.E.P. 
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Pasando ar primer periodo sexenaJ de I • 

1934-1940 con el General Lwro 

Cárdenaa hablaremos del Instnuto, -

Polrtécnico Nacional. 

Cuando Inicia su goblemo la ensenanza 

t6cnicll an e' país mostraba el panorama 

siguiente: 

Atta ¡"vertión estatal, en industrias 

fundamentales. 

eScasa participación de la iniciativa 

privada. 

y anto la pOSible Infiltración desmedida 

de capnalea extranjeros que pondrian en 

peligro la solidez da la economia 

mexicana. 

L. Nacionalización de les industrie. 

claves para le subsis1encia y el bienestar 

de las mayorías. 

y la implantación de medios de control 

para la defensa de la industria y del 

comercio nacional. 

LI educaciOn Socialist.: se caracterizÓ Sa cnsa en el periodo el Consejo 

por una s6hda obra educativa. Naciona' de Educación Superior y 

En 1935 le preparatorie t6cnice se divida de inveatigeción Cientifica. 

en dos ciclos: El prevacecion.1 de dos Se crea 01 Consejo Técnico de 

anOI que tuvo como meta orientar al 

alumno hecle slgún campo de la técnica, -

y • la vaz imparMe una educación da 

EducaCión Agricola. 

en 1936 se croa el Instituto 

Pollt6cnlco Nacional. 

carácter general. - el I.P .N. integró a e 

El ciclo vocacional cuyo objetivo era dar 

al alumno una educeción cientiflca y 

técnica encaminada hacia la profesión 

elegida. 

prevacecionalea en 01 D.F. 

Adamáa de prevocecionale. da 

preparación en diveraca estado •. 

A 4 VocaCionale. en la caprtll. 

- A nivel superior las Escuelas de 
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Otro de los lag rOl cardenistas en 

educación técnica fue la creación del 

I.P.N. 

El I.P.N. se puede decir, que recogió 

toda la experiencia acumulada en 

materia de en ... ~anza técnica. 

"El presidente expresaba: pora cumplir 

con una de la. lareal de la RevoluCión, 

fue creado ell.P.N. en donde el alumno, 

adem6s de aprender artes y ofICIos, 

estudio carreras profesionales y 

subprofeaionales, ... capacito técnica y 

biológicamente para intervlnir en el 

procelO productJvo y se especializa en 

Distintas ramas de investigación 

clentlflca y técnicas, llamadas a Impulsar 

la Economla y la explotación metódica 

de nuestra riqueza; por ello el papel de 

dicha Institución es de enorme 

trascendencia en el futuro del pals·21 

Se crea el I.P.N. siendo Secretra~o de 

Educacl6n Pública, GonzalO Vázquez 

Vela y 01 Jefe de Departamento de 

Ensenanza Técnica Industrial y 

Comercial, Juan de Dios Bátiz. 

En 1935 oII.P.N. contaba con 2 ciclos de 

eatudios. 

la enle"anza prevocaciona/; 

detennlnaba aptitudes de lo. alumnos. 

LI enseñanza vocacional; es el enlace 

entre las escuelas prevocacionales y 

profesionales. 

LI enseñanza profesional encaminada a 

la preparatión de elp&cialistaa en 

distintas ramas de la Técnica. 

En 1940 se expidió la p~mora Ley 

orgánica del I.P.N. con la cual se dio 

existencia jurídica a la Instituci6n. 

Ciencias Económica., Políticaa y 

Socialea, la de la Construcción, la 

de Comercio y Administración, la 

de Ingenierla Mecénica, Eléctrica 

y Textil y la Nacional de Ciencia. 

Biológicas y de Medicina 

Homeopática. 

En 1938 se crea lo carrera de 

M.dico Rurel, dentro de la 

escuela de Bacteriologla, 

Paraanologia y Fennentaclones. 

En 1938 se establece la Escuela 

Nacional de Artes Gráficas (Hoy 

C.E.T.L •. N" 11)22 

al Todo lo anteriormente aeftalado fue retomado del ultimo infonne del Gobierno del General Lwro Cárdenas del Río. Septiembre de 1940. 
lllos datos de las instituciones fUeron tomados del Documento p O.E TI 20!Q ,junio 1987, "CRONOLOOiA" 

29 



- Pasamos al periodo d. 1940. 

1946 Genera Manuel Avila Camacho se 

inicia la era de la industrtalización. 

De . 1940 a la fecha una de lal' -

caracteristicas fundamentales del 

proceso hlst6rico cornemporáneo de,

México fuo el Incremento urbano, de 

industrializaci6n y un notable crecimiento r ~ 

demográfico. 

En 1945 el Régimen de Avila Camachol- En 1941 deeaparece el Inatrtuto 

expidió l. Ley de Educación Agricola 

que formalizó .ste tipo de enseñanza. 

El 27 de enero de 1944 se expidió el 

roglamento profelional de I.P.N. 

En diciembre de 1944, se expide la 

primera Ley Orgánica deII.P.N. 

El 30 de diciembre de 1947, se establees 

el premio de Artes y Ciencias. 

Técnico Indultrial. 

México aprovecha la coyuntura 1- Surge en este periodo la Filosofia 

En 1941 las escuelas regionales 

campesinas dan lugar. dos tipos 

de eacuel.: Las Normales 

Rurales y las Pn!ctIcas de 

Agricuhura, separéndolas de las 

misiones culturales y de la 

función de formar Maestros 

Rurales. 

presentada por la Segunda Guerra 

Mundial. 

La Nación entró asl, a la ".,. industriar,
con todas SUS ventajas y conaecuoncias, 

propia. de ase proceso. 

La agricunura se modemiz6, los servicios 

Politica de Estado Mexicano, basado en 1- Lal escuelas elementalo. y 

101 principios de la democracia social. vocacionales de agricuhura 

El plarneamiento de lucha y conflicto de 

clase es desplazado por la colaboración 

como pautas de acción, y se renueva la 

política de unidad nacional. 

creadas en 1938 por la Secretaria 

de Agricu~ura y Fomento fueron 

transformadas también en 

se expandieron y la red del_ Es asl como Manuel Avlla Camacho 

escuelas práctica. de Agrlcuhura, 

pasando a depender de la 

Secretaria d. Educación Pública. comuniCllciones alcanzó su máximo 

desarrollo, uniendo por primera vez a 

todo el pais. 

durante su gobiemo concibe la 

educación como un medio para lograr 1- Adamé. se crearon la. Colonias 

esta unidad. Agrícolas en varios Estados. 

- A partir de la Segunda Guerra Mundial,l_ A partir de 1940 se fortaleció y amplió ell- En 1943 se crea la Escuela 

México, adoptó el modelo económico de I.P.N., se reforzó la ense~anza a nivel - Superior de Medicina Rural. 
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sustnucion de Impo~acione. Impuesto 1- Profesional. "¡- En 1948 se crean lo. Primeros 1 

por lal condidones del momento, y tuvo Se hicieron reformas modulares a su Instnut08 Tecnológicos 

que acelerar el procela de administración, interna y a su Regionlles en Ourango y 

industriallzaci6n del pals, alcanzando las organizaci6n ocad6mlcas: entre estas Chihuahua. 

t .... m4s altas de crecimiento del PIB, 

llegando a .lcanzar el 6% anual,'" 

esto se reaI~6 con capnal privado y la 

participación de inversiones extranjeras 

correspondlole al E.tado Mexicano la 

ampliadOn y consolldaci6n de la 

infraestructura floica y la expansión de 

los mecanismos de protecciOn y 

fomento. 

13 Ibidem p. 87. 

reformas se inCluyó el ciclo En 1948 se fundan dos escuelas 

prevocacional que se h@ "luivalente al practicas de pesca, en Guaymas 

secundario, pero con una orientaci6n Sonora, Alvarado y Veracruz. 

técnica en lo que se refería al Posteriormente se crean otras 

adiestramiento. tres en la Paz, Lerma y 

Manzanillo. 
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Pasando a otro periodo. 

Se llega a la etapa de la expanlión 

económica, y su relación con la 

educación tecnológica. 

Ahora le toca a Miguel Alemán, quién va 

a continuar apoyando a la educación 

t6cnice por la exlgencia que tenia el pail 

de teenicos en diversos nivelas. 

Como consecuencia del desarrollo 

industrial, ge dio auge a la más extensa 

d~uaión de la ens.nanzo t6cnica 

trasladándola a la provincil, como 

medio d. promoción y desanvolvimiento 

industrial. de acuerdo a las 

carac1erlaticas regionalel. 

"Laa escuelas que se fundan en 1948 al 

plincipio dependieron de la 5ect1IIaria de 

Malina, después a la Secretaria de 

Industlia y Comercio y por úttlmo a la 

Secretaria de Educación Pública."" 

El llevar la enseflan;z:a T eenol6gica al,· 

campo, establecía el imperativo de crear 

los institutos tecnológico. y las oscuelss 

técnicas que, al poner al alcance de Iss 

aspiraciones de los jóvenes do provincia, I -

diversos tipos de ensefl.n18 qua 

contlibuyeran al desarrollo de la 

economía regional. fomentaba el arraigo I -

de dichos elemenlos en su lugar de 

origen, representando grandes 

ex~tiva,. 

14 MemorjD de educación Tecnológica S E p, (eN 1 E I 1982 P 21 

En 1950 lO creó la comisión de 

Estudiol de 101 Instltutos 

tecnológicos foráneos dentro del 

I.P.N. 

El 25 de marzo de 1950 se crea 

la aSOciación Nacional de 

Universldade •. 

El 28 de diclembra de 1950, se 

crea el Inatituto Nacional de 

Investigación ClentiflCa. 

En 1950 nace el Inlt~uto 

Tecnológico Regional de Sattillo. 

Se funda el Instituto Nacional de 

la Investigación Clentlfica; 

antecedente del Consejo 

Nacional de Cioncia y 

Tecnologia. 

En 1950 se establece la Escuela 

Supelior de Economia, cuya 

adividad se inicia dentro de la 

Escuela Superior de Comercio y 

Administración. 
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Pasando a otro apartado. el panado 

corresponde al de 1950 - 1970 Y se 

refiere el México que Adolfo Ruiz 

Cortines recibió el asumir la Presidencia; 

se canactertza por el incontrolable auge 

del proceso de Industrialización. 

Sin embarga, en ese momento se 

presentó lo irremedilble, la crisia 

económica, motivada entre otros factores 

por los excesivos crédijos al extorior y 

liS exageradas inversIones en obras 

públicas y el desnivel de la balanza de 

pagos. 

En 1951 se lleva a cabo la Reunión 

Nadonal de ANUlES. para la reforma del 

Bachillerato. 

En 1956 se promulga l. Segunda Ley 

Org'nica deII.P.N. 

El preSidente puso tado IU empano para 

sortear laa situaciones críticas e 

incrementar en lo posible el Sistema 

Educativo Nacional. 

Su rtgimen impuso la educación 

su~rior tecnológica, las inatalaciones 

del I.P.N. en Zacatenco. se conduyeron 

en un 90%. 

En 1953 en Sonora. le crea la 

Escuela de Agricuttura y 

Ganadena dependiente de la 

Universidad del Eltado. 

En 1954 se funda el Instituto 

T .cnológico Regional en Ciudad 

Madlro. 

En 1957 se funda el Inllituto 

T acnológico Regional de Orizaba 

y del Puerto de Veracruz. 

En 1956 se crea el palron d. 

obral deII.P.N. 

En 1957 se crea el Consejo 

Nacionol Técnico de la Educación 

En 195B se crea la Subsecnetaria 

de Enseilanza Técnica y 

Supanor. 

En 1958 se Ctea la Dirección 

General de Enaenanza 

Tecnológicas. industriales y 

Comerciales (DGETIC). 
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"Durante la go.tión dol Prelidente AdoWo, • 

L6pez Mateoa, la producci6n creció en 

un 51.9% especialmente en las ramas de l. 

automotriz. química, petroqulmica. 

mecénicll y del papel. 

Se eatimuló la sustnución de biene. 

intermedlanos, se alentó la conatrucción, ' • 

la agócuKura, se mantuvo estable y 

pro,plró la industria manufacturera. 

inscrita ya en una economía más 

diversificada."" 

Era una realidad que le expansión del 

t:'aíl seguía Incrementándose y 

adquinendo gran imponancia. 

En 1960 el área eapecialmente la fabril, 

se reducla a tras entidades: 

<lo El Distrito Federal 

<lo El Estado de México 

<lo Nuevo LeOn. 

La semi - indultria B cinco entidades: 

Co.huila, Chihuahua, JalilCO, Puebla y 

Veracru~. 

2~ lbidenl. P. 23 

El 9 do marzo de 1959 se reglamentó la ' . 

Ley Orgánica deII.P.N. 

El 20 de diciembre de 1963 se decretó 

eltablocer escuelas para preparar 

maestros para los CECATIS y los 

CECAT'S. 

Igualmente, 'Ias vocacionales fueron 

reestructurada. al diseñarae un nuevo 

modelo denominado, preparatoria 

técnica, que consistía en un año en 

tronco común y dos orientados a una de 

las tras áreas de Ciencias Sociales, 

Ciencias Flsieas, Matemáticas, que 

pennitían el acceso a las 

correspondientes escuelas de nivel 

superior, la vocacional N° 7 creada en 

el8 época, se utilizó como Plantol Piloto. 

En 1959 los I.T.R. dejan de 
depender del I.P.N. paaendo a la 
Subsecretaria de En .. nanza 
T <icnica y Superior. 
El 19 de marzo de 1959 son 

Inaugurados los 4 primeros 

edlficioa de l. Unidad Zacotenco. 

En 1959 las prellOCllcionales del 

LP.N., se convierten en 

Secundarias Técnicas. 

En 1959 reestructuración de las 

Vocacionales del I.P.N., 

diseMndose las preparatorias 

técnica •. 

En abril de 1961 se crta el 

Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados do I.P.N. 

(C.I.E.A. -I.P.N.) 

El 15 de mayo de 1962 5. crea el 
Centro Nacional do En .. nanza 
Técnica Industrial (CENETI). 
En 1963 se craan 105 centros de 
capeenación para el trabajo 
agropecuario. (CECA T'S). 
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y la subindust¡;a integrada por el resto,· 

de la Federación. 

Las primerat ocho entidades I ~ 

representaban el 68% del person.1 

ocupada en la induatrla. 

En 1959 en un estudio realizado por el 

Banco de México. reveló que las 

fletarles, en au gran mayoril, no 

contaban con personal calificado. 

Por el panorama Intes presentado, e,!
evidente que la formación de técnicos en 

ese momento era un reto; 851 que -.1 

número de estudiantes de carreras 

t6cniClls pasó de 46 mil en 1958 a 

145.327 en 1994. 

También se establecieron estudios de 

posgrado en las 8acuelas superiores de 

ingenieri. Mecánica. Eléctrica. 

Agrlcuttura y Ciencias Biológicas. etc."'" 

Con esto se infiere que -¡09 cambios más 

relavantes llevada. a cabo en el IP.N. 

entre 1949 - 1970. fueran la creación de 

16 Ibidem. P. 24 

En 1989 fueron ..,paradas las escuelas,· 

prevacacionales deIIP.N. 

A partir de 1969 las Institutos, • 

Tecnológicos dejan de atender el nivel 

medio básico, dedicándose únicamente 

a la formaci6n de técnicos' -

elpecializados, a la preparatoria técnica 

y e I1 impertición de carreras 

profesionales de licenciatura. 

En ese mismo penodo se modificaron los l. 

planes de estudio de la preparatoria 

técnica y de las carreras profesionlieo a 

nivel medio, se unificaron lal escuelas 

de segunda ."&ellanza generales, 

prevocacionele5 y técnicas. 

En 1984 se inaugura el Centra 
Nacional de Enslnanza Técnica 
Industrial (CENETI). 
El 18 do abril de 1964 se 
Inauguran 18 centros de 
capacitadon pera el trabajo 
Induatri.!. 
En 1986 se crea la E_ela 

Nacional perl Maestros de 

Capacitación para el Trabajo 

Industrial (ENAMACTI). 

En 1967 liS Escuelas Nacionale. 

Rurales y las Prácticas de 

Agricultura se transformaron en 

E_elas, según varias técnicas 

Agropecuarias. 

En 1968 se insUtuye en 

Guadelejara. el Centro Regional 

de Enseñonla Técnica Industrial 

(CERETI) con apoyo de la 

UNESCO y el Gobiemo del 

Estada. 
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las escuelas vocacionales 5 y 6, Y de las Eil196S-.e instituye-¡S-Secundaria 1: En 1967 se establece el Centro I 

Escuelas Superior.. de Medicina, Técnica. 

Ingeniería Oulmica e Industrias En 1969 por acuerdo presidencial, las 

Extractivas, Economfa y la Técnica eacuela5 tecnológicas prevocacionales, 

Industrial ·Wi~rido Massieu."" dejan do pertenecer a la Dirección 

Gene ... ' de Segunde Enseñanza. 

2' Idem. P. 2S 

Nacional de Ciencias y 

Tecnología Marinas en Ve~ruz, 

para formar técnicos y 

profesionales par. la explotación 

de los recursos del mar. 

En 1969 surgen los Centros de 

Estudios TecnolÓ\)icos como 

transformación de los planteles 

dedicados • la formación de 

técnico. especializados en el 

érea industrial. 
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En el Gobierno de Gustavo Díaz Ordlll, 

al presupuesto de egresos se incrementó 

considerablemente en el a.pecto 

educativo. 

"La Secretaria de Educación Pública, a 

cargo de Agustín nnez, fundó 01 

servido de orientación vocacional. 

Por otro lado ae pusieron en marcha 125 

escuelas secundaria. técnicas y 317 

planteles de Nivel Medio Superior y 8 

Institutos Tecnológicos:" 

En este sexenio se estableció también, 

el Servicio Nacional de Adiestramiento 

de Mano de Obra para la Industria 

(ARMO). 

II Op. Cit. Pag. 26 
29 Op, Cit. Pag. 27 

"En 1969 los planteles dedicados a la 

formación de técnicos especializados en 

el área industrial. se convirtieron en: 

CENTRO DE ESTUDIOS 

TECNOLOGICOS. "" 

En 196~ lal escuelas secundarias 

técnicas agropecuarias, se incorporan a 

la Dirección General de Enaenanza 

Tecnológica Industrial y Comercial. 

En 1969 los ínst~uto. tecnológico. 

regionalel se desincorporan del nivel 

Medio Besico, y se dedican a la 

lormaclón de t6cnicos especlatizados y a 

la lormaclón de Bachillerato Tecnológico 

y carreras Profesionales. 

En 1970 se crea el Consejo 

Nacion.' de Cien das y 

Tecnología (CONACYT). 

En 1971 por decreto Presidencial, 

se crea la Unidad Proleaíonal 

Interdisciplinaril de Ingeniería y 

Ciencias Socia le. y 

Administración. (UPIICSA) 

Agosto. 

En 1971 58 transforma la 

dirección General de Enaeftanza 

Tecnológica Industrial y 

Comercial (DGTIC) en Dirección 

Genoral de Educación 

Tecnológica Industrial, (DGETI). 

El 30 de Agosto de 1971 se crea 

el Ceniro para el Estudio de 

Medios y Procedimiento. 

avanzadol de la Educación. 

(CEMPAE). 
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Pasando a otro apartado, entraremos al 

perlado comprendido de 1970 - 1i7S, 

llamado el ",.enio de ia educación. 

Le politlca anterior de sustitución de 

importaciones ejecutada de 1940 - 1970 

no alcanzó los objetivos planteados 1I 

terminar el periodo. 

La Industria nacional " encontraba en 

clara desventaja tecnológica frente 1I 

exterior. 

En e8ta d6cada, con respecto a 

educación tecnológica, '" InCrementa su 

capacidad. 

Se revisan eatructuras académicas, 

piane. y programas de estudio, al tiempo 

que se le empieza a dlr un importante 

papel en el desarrolla del pals. 

De 1970 a 1976 JoI planteles de 

Educación Tecnológica pasaron de 289 

a 1293, ademas de crear", algunas 

instituciones. 

Por otro lado, se puso en marchl el Plan 

En 1970 por docreto Presidencial, se 

crea la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, dentro de la 

SubUcretarla de Ensei'lanza T6cnica y 

Superior. 

En 1970 01 articulo 132 de la Ley Foderal 

del Trabajo, establece II obligación de 

proporcionar capacttación a los 

trabajadores contractuales, por parte de 

la empresa, como un derecho de los 

trabajadores e la capacitación y el 

adiestramiento. 

En 1971 se plantea la Reforma 

Educativa. 

En 1971 la Reforma Educativa plantea 

una Reforma Administrativa a la S.E,P., 

trJInlformando a le Subsecretaria de 

Ensenanza Técnica y Superior en 

Subsecretaria de Educación Media 

Técnica y Superior. 

En 1971 se crean los Cofegios de 

Ciencia. '1 Humanidadea de la 

UNAM. 

En 1971 se cresn los Centros de 

Estudios Cientificos y 

Tecnológicos (CECYT) como 

transformación de las 

vocacionales deII.P.N. 

En 1971 se transforml la 

Subdirección de Escuelas 

Tecnológicas Agropecuarias en 

Dirección de Educación 

Agropecuaria y Forestal. 

El 9 de Septiembre de 1971 se 

croa el ConsejO Nocional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

En septiembre de 1971 inician su 

funcionamiento los Centros de 

Estudios Cientificos y 

Tecnológicos del I.P.N. como una 

reestructuración planteade por la 

ANUlES. 
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Nacional de Educación Pesquera I a 

Inlegrll, ya que este producto represente 

una de las fuentes de alimental y 

trabajos más impartanles y paca 

aprovechados. I a 

Con base en esto, SI ponen en marcha 

30 Eacuelas Secundaria. Pesqueras, 

tanto en las costas, como en aguas 

interiores; estas atendieron a seis mili a 

alumnas en 1976. 

Se promovió el Plan Escuela Empresa; I -

como un mecanismo de vinculación 

entre el proceso de enaefaanza 

aprendizaje y al sector productivo. 

En el nivel Superior se introdujeron los 

sistemas de CrédHos, las planes y,

programas semeltralea y el diseno de un 

tronco común de Ciencia. Básicas. 

En el nivel Media Superior se obtiene, un 

nuevo modelo educativo y se crean los I -

Centros de Estudias Cientiflcos y 

Tecnal6glcas, hay Centras de 

Bachillerato Tecnológica. 

En ciencias ofrecen adiestramiento y 

capacitaci6n de arden tétnica. 

En 1971 se ...... el Centra de 

Experimentedón pera el 

desarrolla de la Fonmad6n 

Tecnológica (CEOFT) pa' deClllto 

del me. de abril. 

En 1971 se inicia el Centro 

Inte,disciplinario de Ciencias de 

la Salud (CICS) del I.P.N. en 

Milpa Alta, D. F. 

En 1972 se panen en marcha 30 
escuelas seaundarias técnicas y 
5 centros d, educación en 
Ciencia. Tecnol6giCa~ del Mar 
del Nivel Media Superior. 
El 7 de sepliembre de 1973 par 
decreto Presidencial y como 
relpuesta a 101 acuerdos de la 
ANUlES de 1971, se crea el 
Colegia de Bachilleres, 
(Organismo Deaaentrallzado) 
Se crearon las Centros de 
Estudios Tecnolágicos 
Agropecuarios del nivel Media 
Superior y los Institutos 
Tecnológica. de nivel Superior. 
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"Asl la EducaciOn -AgroPecuaria recibió\:-'-Se-constituVó -.iConsejo de' Si.temaT De 1970 a 1976 los Institutos 

un fuerte impullO incrementándose 

vanas instituciones en 1976. 661 

escuelas atendían a 136 mil alumnos. 

De ello 119 389, cursaban estudios en 

538 Secundarias Tecnológicas 

Agropecuaria., 14 481 asiltian a 63 

Centros de Estudios Tecnológicos 

Agropecuarios y Forestales. 

En ese mismo ano se atendieron e 

50,000 alumnos en 28 centros de 

capacitación acelerada para el trabajo 

industrial. 

El Bachillerato Tecnológico se ofrecía en 
106 Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos:'" 

Con las escuelas antes indicadas fue 
factible hacer llegar la educaciÓn 
superior tecnológica a todos los estados 
del pals. 

Se apoyó el centro de Investigación y 
Estudios avanzados del I.P.N. 
ampliándose así el númera de curiOS de 

Josgrado. 

)O Ibídem. Pp. 28-29 

Nacional de Educación Técnica, Idual 

Consejo del Sistema Nacional de 

Educación Tecnológica. 

En 1972 se pUlO en marcha el Plan 

Nacional de Educación Pesquera 

Integral. 

El I.P.N. fue restaurado en 1974 al 

expedirse su nueva Ley Orgánica. 

En esta administración le estableció el 

Programa de Enseñanza AbierUli del 

'-P.N. 

En diciembre de 1974 se hace la tercera 

Ley Orgánica deII.P.N. 

En 1975 se publica la Ley del COSNET 

(25 de noviembre). 

En 1976 se transforma la Subsecretaría 

de Educación Media Técnica y Superior, 

en Subsecretaria de Educación e 

Investigación Tecnológicas. 

Tecnológicos Regionales 

aumentaron de 19 a 44 y se 

iniciaron cursos de posgrado. 

En 1974 se creó la Escuela de 

Turismo. 

En 1974 por decreto del 30 de 

diciembre, se crea la Universidad 

Autónoma de ChapinQo. 

En 1974 se establece el 

Programa de Ensenanza Abierta 

en ell.P.N. 

En 1975 le Instalan planteles de 

Bachillerato Tecnológico en el 

área del mar. 

En 1975 se funda la Universidad 

Autónoma 

Narro). 

Agraria (Antonio 
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Penado de 1976 a 1982. 

En diciembre de 1976 López Portillo 

comienza su administración haciendo 

público y solidario, un llamado a la 

"alianza para la producción- con el 

propósito de solucionar las diflcuttades 

fuertes entre los que sobresale el hecho 

inflacionario. 

Una de las acciones del Presidente fuo, 

impulsar al I.P.N., ya que a través de un 

fuerte apoyo presupue,tario, se da la 

posibilidad de lograr progresos en todas 

sus actividades. 

• A flnes d. la década de los setenla y 

como consecuoncia de los avance, 

clentiflcos y tecnológicos de la 

globallzaci6n mundial de 101 mercados, y 

l. entrada de México al Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio (GA TI) que se 
concluye con la firma del Tratado de 

Libre Comercio, con E.U. y Canadá, 

México se vio obligado a capacitar recur· 

~Fe¡ñando~Solana-:-'-SeCretario _. de 

Educación Pública, estimuló una 

estrecha vinculación entre 01 proceso 

educativo y el &eClor produdivo. 

SI el fundamento efectivo de la 

producción ha sido la educación 

tecnológica, las acciones 

gubernamentales deben orientarse en 

eate sentido, una de estas medidas fue 

la transformación de la Subsecretaria de 

Educación Media Técnica y Superior en 

la Subsecretaría de Educación e' -

Investigación Tecnológica. 

El Senar Secretario dispuso delegados 

generales ~e la propia Secretaría, en 

cada una de las entidade. federativas, 

como medida do desconcentraci6n, 

consecuenda 

administrativa. 

de la reforma 

En 1975 Inician labores los 

Centros de Educaci6n en 

Ciencias y Tecnologial del Mar, 

(a nivel Medio Superior). 

El 4 de noviembre de 1975 se 

crea el Consejo del Sistema 

Nacional de Educación 

Tecnológica (COSNET). 

En 1976 se crea la Dirección 

General 

Tecnológicos. 

de Institutos 

En 1976 se crea ti Centro de 
Inve.tigaclón y Docencia pora la 
Educación Tecnológica (CIDET) 
en Querétaro . 
En 1977 comienza a funcionar el 
primor Inst~uto de Nivel Medio 
Superior del Area del Mar. 
En mayo de 1978 la 
Subsecretaria de Educación 
Superior e Investigoclón 
Cientifica de la S.E.P. y la 
ANUlES, empezaron 8 trabajar 
para la integración de la 
ensenanza Media Superior con 
derivaciones terminales en 
carrera. cortas. 
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sos para el Sector Productivo, lo cual,· 

repercute en lis estructura. de 

Educaci6n Tecnológica:" 

En 1980 118 realizaron campañas de 

revalorización da la imagen del técnico, 

desarroll6ndoll8 aaciones de difusión en 

Por decreto del 11 de septiembre de El 11 de 118ptiembre de 1978 las 

1978, se declaro la 118gregaci6n de todas Escuela. de Nivel Medio S6sico, 

las instituciones de nivel medio bésico de se agrupan en fa nueva DIrección 

la Direcci6n General de Educación General de Educaci6n 

TecnOlógica Industrial, conjuntándolas Secundaria Técnica. 

en la nueva Dirección Ganeral de En 1978 se crea el Colegio 

medioa imprelO. yaudioviluale.. I Educación Secundaria T6cnica. 

En 1981 todo el nivel Medio Superior del. Con maa reglal se ha alcanzado una 

Nacional de Educación 

Profe.ional Técnica (CONALEP), 

área del mar. se convierte en Educación 

Terminal. 

En 1981 se modifICa la nomenclatura de 

los Institutos y Centros Educativos del 

Sistema Naciona' de Educación 

Tecnológica, agrupándolo. por nivel y 

modalidad. 

En 1981 los Contrae de Copacltación 

para el trabajo, dejan da depender de la 

Direcci6n General de Educación 

Secundaria Técnica, pasando a la 

Unidad de Centros de Capacitación de la 

S.E.P. 

clara desconcentración. 

Otra man~estaci6n más de apoyo por la 
educaci6n tecnológica con Lópe: Portillo 
la encontramos en la creación del 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, organismo 
descentralizado con personalidad 
Jurídica y patrimonio propio que 
constituya la respuesla del Estada 
Mexicano a las necesidades educativas I -

de es1e nivel. 

El CONALEP tiene como meta, el 
cumplimiento del desarrollo nacional, a 
travt. da la capacitación de personal 
calificado a nivel postaecundaria que 
demanda el Sector Producllvo de ' • 
nueatro país. 

por decreto Presidencial, 

publicado en diciembre. 

En 1979 comienza a funcionar 

Planteles de Educacfón Media 

Superior Terminal, en el érea de 

Agropecuaria. 

En 1979 se reanuda el programa 
para la construcción de (CECATI) 
En 1980 se Integra el documento 
"Desarrollo del Sistema de 
Educación Tecnológica 198()" 
1990, como marco gener.' de 
aación. 
En 1981 entran en operación 
unidades móvile. de capacitación 
para el trabajo. 

u EdycaciÓn. Fin de Si!!!lo Memoria del Seminario de Análisis sobre Política Educativa Nacional. Marzo· diciembre 1994, Tomo 1, p.87 
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"En 1982 operan- 30DantelosdeT:--Femando -SOian.--Secretatio -del: En 1981 lo, Bachilleres 

Educación Modio Superior en DGETI, 

137 CETIS modelo terminal, con 100,000 

alumnos y 165 CBTIS modelo 

propedeútico con 167,000 alumno •. 

En 1982 la atención en 01 nivel de 

capadtación para 01 trabajo aleon ... 102 

centroo de capacitación, 33 on 1978, 

atendiendo un conjunto de 67 mil 

personas con m*s de 60 especialidades. 

17,700 en 1978."" 

En 1981 se inicia l. Implantación del 

tronco común del Bachillerato 

Tecnológico en todos los planteles. 

En 1982 se integra al marco inductivo de 

l. Investigación teCt1ol~ica "con la 

participación del sistema de Educación 

Tecnológica y del CONACYT". 

Educación, expuso los programas y 

metas del sector eduCltivo en la Reunión 

de l. República, celebrada en Acapulco, 

de loa 5 objetivos fundamentales 

señalado, por el Secretarte el número 

dos indIca ~Vincular la Educación 

tennina' con 

bienes y 

el sistema productivo de 

servicios, aocial y 

nacionalmente necesarios ."33 

El Objetivo número .. ae refiere a la 

"Coordinación y racionalización de la 

Educación Suparto,-" 

El Objetivo número 5 insiste en el 

"Fomento de la Educación Terminal de 

Nivel Medio Superiar"311 

11 Docyme0l9 DGl;11201Q Junio de 1981,paS. 171 
lJ Mendoza Avila Eusebio lA EducaciÓn TecnolÓyica en M~ Pp. 97 • 98 
}04 Ibídem. 
J' Ibidem. 

Tecnológicos en el 'rea del Mar, 

se transforman In Centros de 

Estudios Tecnológicos. 

En 1981 los Centros de Acción 

Social y Educativa y los Centros 

de Capacitación de Ensenanza 

Ocupacional, Y los Centros de 

Capadtadón para el Trabajo, 

forman la Unidad de Centros de 

Capacitación. 

En 1982 l. Unidad de Centros de 

Capacitación se transforma en 

DirecciÓn General de 

Capadtaclón. 
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Al llegar al poder el Lic. Miguel de la!:--Ca polilic •• ducativa inscribeun proceso 

Madrid, expuso que 'as acciones que se 

refieran a los programas educativos 

fueran planeados por Administraciones. 

amboa programas respondlan a lo. 

postulados del articulo 3° constitucional. 

Puso en marcha un. medida para 

descentralizar 101 servicios educativo •. el 

a da agosto de 1983, abarcando lo. 

nivolea de educación bésica y normal, 

efectuada conforme 8 las modalidades 

de cada entidad federativa respecto del 

orden Jurldico, pedagógico, laboral, 

administrativo y financiero. 

En 1986 operan 393 plantelos de 

Educación Superior en la DGETI: 165 

CETlS, modelo terminal con 67,484 

alumnos y 228 CBTIS modelo 

bachillerato con 258,767 alumnos. 

continuo de doctrinas y aociones 

encaminadas a la formaci6n del 

mexicano. 

Las, directricel esenciales siempre se 

ha" presentado y se sintetizan así: 

desarrollo en forma armónica de todas 

las facultades del ser humano, fomentar 

el amor a la Patria y a la Conciencia de 

Solidaridad y poner la Educación al 

alcance del pueblo. 

La interrelaci6n de eltas directrices 

constitucionales. los planteamientos 

derivados de las reuniones y foros de 

consuHa popular y principios 

fundamentales del Gobierno del 

Presidente y SecretariO de Educación, 

sintetizaron sus relponsabilidades para 

su periodo de 1983 - 1988, en 3 

propósitos esencilales: 

El 3 de octubre de 1984, por 

acuerdo Presidencial, se 

establece el Siltema Nacional de 

Orientación Educativa. 

El 6 de noviembre de 1984, la 

S.E.P., establece la Licenciatura 

en Docencia Tecnológica. 

El 21 de enero de 1985 se 

publica la Ley pira coordinar y 

promover el Desarrollo Científlco 

y Tecnológico y con ella se crea 

el Sistema Nacional de Ciencias y 

Tecnologia, para estimular la 

profesionalización del personal 

docento que laboraba en las 

Escuelas Secundarias Técnica •. 

El 14 de febrero de 1982 por 

acuerdo Presidencial, la Escuela 

Nacional de Maestros de 

Capacitación para el Trabajo 

Industrial (ENAMACTI), se 

transforma en Centro de Aduali-
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"El Sistema de EduCación TeCnOlÓgica 1" Promover' el desarrollo integral de'! - :ación permanente para el/ 

que _ra la sep, • travéa de la 

Subsecretaria de Educación e 

Investigación Tecnológica, oIreee desde 

capacitación para el trabajo. hasta 01 

nivel de Posgrado. este Sistema cubre 

tres área. fundamentalea: 

1,' Agropecuario. 

2. Industrial y de Servicios. 

3. De Ciencia y Tacnologia del Mar. 

A trav6s de sus 5 Direccionel Generales 

8n forma directa. 

1. Dirección General oe Insmutos 

Tecnológlcoa. 

2. Dirección General de Educación 

T .cnológlca Agropecuaria. 

3. Dirección General de Ciencia y 

Tecnologla del Mar. 

4. Dirección General de Educación 

Tecnológica Induttrlal. 

5. Dirección General Oe Centros de 

Capacitación."" 

)6 [2Qcumento O,a E T l 2010 Junio, 1987, pag, 23. 

individuo y de la Sociedad mexicana. 

Ampliar para todos los mexicanos 'las 

oportunidades de acceso a la educación, 

la cultura, el deporte y la recreación. 

Al expresar en el articulo 3' 

Constitucional la naturaleza y los 

contenidos de la eoucací6n, hace 

referencia a su proceso mismo, y 

eatablecs el tipo de valores, actividades, 

conOcimientos y habilidades que deban 

propiciarse en el educando, para que 58 

integre a la sociedad como individuo 

proctuctivo. 

Por otro lado, existe una inadecuada 

articulación de la ensenanza tecnológica 

con la actividad productivl y, por otro 

una insuficiente coordinación con el 

Sistema Universitario. 

De ahf la importancia de 'apoyar la 

educación tecnológica con base en los 

siguiente. puntos: 

personal docente del área técnico 

- industrial (CAP). 

El 12 de enero de 1987 se 

inaugura el Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo 

Tecnológicó (CENIDET), en 

Cuemavaca Marelas. 

El 27 de abril de 1987 se 

consmuye el Consejo Técnico 

General oe Eoucación 

Tecnológica Inoustrial. 

45 



o/ Revisa-':-a fondO- la estructura actual del 

sistema y las interrelaciones de sus 

componentes y sus vínculo. con los 

sectores externol, beneficiarios directos 

de sus actividades. _37 

.¡' Dar apoyo o lo formación de los grupos 

académicos, dedicados a la 

investigación y al desarrollo tecnológico 

en aquellas áreas que conduzcan a un 

mejor aprovechamiento de nuestros 

recursos naturales, a la sustitución de 

materiales • instrumental do 

importación, a la producción y 

conservación do alimentos, al 

mejoramiento de la salud. 1I impulao de 

las comunicaciones, al aprovechamiento 

de las fuente. convencionales de 

energía y al desarrollo de la 

petroquimica y la metalurgia en todos 

sus aspectos. 

------

11 Los datos sobre la creación de las instituciones y la, leyelt y reglamentos sobre educación tecnológica, fueron tomados de Q:~ del listero! d~~~ 
TecnQI6gica D.G b;J,LZ.QlJt Junio 1987. 
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¡ -/ Integran verticalmente las escuelas i ---------

tecnológicas para disenar equipamiento 

para talleres y laboratorios que pennitan 

sustituir imparticiones y racionallzar el 

uso de lo. ~rsos, 

., Conatruir con el programa d. 

seguimientos de loa egresados de los 

niveles medios, superior y posgrado, con 

el propósito de adecuar I1 currtcula," 

., Para dar cumplimiento a la fracción 11 del 

articulo 3· Constitucionll que narra la 

educación particular, la SEP concedió 

131 autorizaciones para educación 

primaria, secundaria y tenciaria, 

la De la Madrid Hunaclo Miguel. Primer Informe de Labora 1982 - 1983, pago 19 

-----------

41 



r--pasando a otro apartado. nos Se trata de eñcontrarun Sistema I ----.. -----------

encontramos con el Gobierno de Carios Educativo Nacional conformado firme en 

Salinas de Gortari. quien expresa que la las bases nacionales. flexible a la 

educación moderna a la que aspira el riqueza cultural de las regionel. 

paíl exige reviSllr las métodos de El modelo educativo consta de cuatro 

.n!lellanza - Iprendizajo. componentes: el Filosófico, el Teórico, el , 
Los sistemas y recursos pedagógicos Politico y el Proceso Práctico Educativo. 

pertinentes para cada nivel educativo, El compononte Filosófico se nutre del 

adaptldos a I.s dderancias cuHurales de artículo 3° ConstHucional y de 61 toma, 

cada ragión. entre otros principios, la obligotoriedad y 

Aquí se trata de buscar 101 mecanismos grat~ud de l. educación primaria. 

aducativos para h~r útil y efeáivI la En 01 componente Teórico, concibe a la 

educación. educaci6n como un esquema. en el cual, 

Con respecto a la Cllpacitaclón par. el las relaciones con el entorno con los 

trabajo, sa inv~ a los mexicanol a demés y consigo mismo, constituye el 

participar en las investigaciones "Qu.- y los métodos, valores y 

clentlflcas y tecnológicas que pennHan lenguajes, el "Cómo". 

obtener los cambio. deseadol. El tercer componente, es la fusjón de los 

La modomldad exige que la educación dos anteriores y conlleva la revisión y 

terminal realice un replanteamiento de reelaboración • fondo. de la naturaleza y 

sus objetivos y establezca un proceso de contenido de la educación. 

educación eontinua, par. que sus egresl El cuarto y último componente del nuevo 

>----------
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do. tengan l. posibilidad de continuar I :--Modelo-educiiíivo, "'-.1 proceso y 

sus estudio., con la revalidación 

correspondiente o Incorporarse al Sector 

Productivo. 

El Presidente ratdica su apoyo al I.P.N. 

en todos 101 sentidos. 

A su vez la S.E.P. impulo también en la 

educación media Superior y Superior 

Tecnológico, 01 Programa Micro S.E.P. 

"El Programa Micro S.E.P., pretende 

f.miliarizar a los maestros y educandos 

en la utilización de la computación como 

auxiliar didáctico dol Pr0t81O enle~anza

aprendizaje,-31 

préctica educativas en la escuela y en la 

sociedad.Aa 

Por otro lado le indica que el 

conocimiento técnico debe ser utilizado 

para conducir, en un. forma razonada, 

hacia una especiallzaci6n que ~rmita 

alumir la conexión creciente entre las 

diversas ramas del conocimiento, p.ra 

buscar una coordinaci6n socialmente 

productiva de ciencia, tecnología, 

imaginación y creatividad. 

Se formuló et Programa Nacional para ta 

modemizaclón de la Educoción eesica, 

fue suscrito por los Gobemadores 

Estatales, las Autoridades Sindicales y el 

Dr. Emelto Zedilla como tdular de la 

S.E.P. 

En el articulo 35 de la Ley General de 

Educación, le indica que el nivel básico 

comprende el nivel preescolar, primaria y 

secundarla y el Estado tiene la obliga--

)9 Salinas de Gortari Carlos. ~.&h2raJ.m..=:_129..1 Pago JO 
«1 Salinas de Gortari Carlos. lnfQoue de Idbore. 1990 - 1991 Pag. 20 

Como parte del Sistema 

Educativo Nlcional. la DGETI se 

basa en lineamientos propuestos 

por ta S.E.P. y I1 Subsecretaria 

de Educoción e Investigación 

Tecnológica. 

Con blsa en ello$. la OGETI 

elaboró su progrema. de acción 

1989 - 1994, mecanismo que 

otorga 101 lineamientos básicos 

de Oeaa"ollo y Modemizaclón 

que han orientado los procesos 

educativos en todos 101 Plantele. 

y Unidades Adminlstratival del 

Subsistema. 

Las planteles antea mencionados, 

se denominan: Centros de 

Estudioo TecnológiCOS y de 

Servicios (CETio). 

Centros de Bachillerato 

T ecnologico Industrial y de 

Servicios (CBTio). 
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Pasando a otro apartado, 

reflexionaremos sobre la educación en la 

Administración del actual Presidonte 

Ernesto Zedilla Panca de León. 

"En el Programa de Desarrollo 1995 -

2000, se postu"'n dos opejon .. I nivol 

Medio Superior en cu.stión educative 

que son: 

El Bachillerato que le ha llamado 

Propedeútico porque sirve de 

antecedente par. cursar estudio. 

superiores con IU modalidad bivalente, 

porque. adamá. prepara para 

desempenar algunl actividad productiva. 

La Educación Profesional ncnlca, que 

fonna y capacita al .studlo para 01 

ejercicio de un trabaja productivo. 

Como se puede obs.rvar. los 

plantaamientos de la Educación 

Ter.nológica no han cambiado. 

y se considera que el Bachillerato 

atiende a 83% total do la matricula, 

ción de atender toda esta demanda 

educativa. 

~Los propósitos que se exponen en el 

~Programa de Desarrollo Educativo 1995 

- 2000" son: fomentar la equidad, 

promover la calidad de la educación y su 

p.rtinencia, A fin de que .1 pals s. 

d .... "oll. con justicia, d.mocracia, 

libertad y dignidad:" 

"Expreoa el Se~or Presidente que sera el 

inicio de una nueva sociedad con 

oportunidad.s d. trabajo productivo Y 

Plrtlcipación democrática y nacionalista. 

S. educará pira la salud personal y el 

cuidado de nu.stros recursos naturales. 

S. educará para .1 crecimiento 

económico, para la justicia, para 

fortalacar la Unidad de la Nlción, 

Inculcando el aprecio por nuestra 

Historia. vigorizando nuestro sentido da 

pert.nencia y .1 orgullo de nuestra 

identidad y cuttura.~42 

Actualmente ClJonla con 164 

CEris y 260 CBTls, haciendO un 

total de 424 pllnteles y coordina 

además, t 5 Colegios Científicos y 

T ecnol6gicos de los Estados, 

(CECYTE), 

Ofraca 153 carreral distribuidas 

en áreas de conocimiento y 

modllidad educativa, 

Con base en lo Int.s .. ~alado, 

pasaremoa I otro apartado. Los 

PI.nes y Programas de Estudio 

de laDGETI. 

________ ______ -J ____ __ 

.1 Educación "Fin de Siglo", Memoria del Seminario de Amiljsi. sobre Polilica Edycativa Nacional Marzo - Diciembre 1994. Torno 1, pp. 90 - 91. 
41 Reyista Mexicana de Pcdail9sla No 29 "Programa de Desarrollo Educativo. 1995 - 2000" pp. 34. 
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- El 58% corresponde al bachillerato 

propedeútico y a la modalidad bivalenle, y el 

2S % ala Educacl6n Profesional Técnica."" 

43 lbidem. P. 37 

En'-euantó-aJaspecto Lega['¡a- _._- - -.---------

Consmud6n como Ley máxima do 

nueltro Sistema Jurldico estipula las 

Norma. quo regirán todo lipo do 

educación. 

Dichos Preceptoa le presentan en los 

articulas 3° fraso XXV, 11 S frase X y 

123 frasa XII, XIII y XXXIX que expresan 

la FllosoHa que en materia educativa 

orienta lal acciones del Estldo. 

"El articulo tercero Constitucional incluye 

dentro de las treinta garantlas 

individuales a las cuales tienen derecho 

tado mexicano que le manifiestan en: 

LI eduCldón que imparte el Estado 
Federal, Estados y Munidpios, tonderá a 
desarrollar armónicamente todas las 
Facu~ad.s del Ser Humlno y fomohtará 
en 01 a II vez, 01 amor a la Patril y la 
Conciencia de la Solidaridad 
Internacional en la Independencia y en la 
Justlda; deberá basarse en el Progreso 
Clentifico, ser Democrática, Nadonal y 
Laica.-44 . 

... Con&tiluci6n POUtiCA dI! lo. Efitados Unidos Mexjcj\~. Ecl. Trillas. Mexico, 1992. P. 10 
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1.2 FUNDAMENTOS E INSTRUMENTACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACiÓN TECNOLóGICA 

INDUSTRIAL (DGETI). 

En otro renghln hablarem ... de lo, Planes y Programa,. 

Los Planes de E,tudio de la, carrera, impartida. por la DGETI, se caracterizan por 
su contenido, el cual cumple los requerimientos del Sector Productivo de Bienes y 
Servicios; .u estudio tiene una duración de seis semestres; la Educación Tecnológica 
se imparte a nivel nacioDal. MAsí mismo, en 1989 y 1990, se establecieron normas para 
la revisión, actualizacióu y modernización continua de los planes y programa, de 
.. tudio .... 

Al r .. pecto, en esta. in.tituciones opera el Sistema In.titucional del Desarrollo 
Curricular Participativo, el cual involucra de manera participativa a los sectores: 
Productivo, Social y Económico, en congruencia con el avance científICO tecnológico y 
las necesidades del Sector Productivo, tomando eo cuenta que el currículo de acuerdo 
• "ild. Taba y Tyler. -E. un instrumento para preparar a l. juventud, 
proporcionándoles conocimientos con características espedficas, y la ciencia y la 
lógica como .ustento metodológico y racional para la explicación de lo. fenómenos de 
la naturaleza, la sociedad y el hombre en el que se concibe el conocimiento y el 
aprendizaje como proceso dinámico y continuo que contribuyen al desarrollo mental. 
social y emocional del individuo. 

A continuHión y con base en R. Tyler, trataremos de analizar e interpretar el 
currículo. Tyler muestra la lógica de este proceso plaoteando tres proposiciones que 
SOR: 

a) La propuesta de un método racional. 
b) La diferencia entre curriculum y sistema de enseñanza. 
e) La relación entre e.periencia y control. 

Bajo la idea de método racional .e entiende la p""ibilidad de analizar e interpretar y • 
• u vez ofrecer procedimientos. En este sentido Tyler indica que para poder manipular 
la realidad, sirve de guía el uso de la acción racional como primer paso; así mismo, 
.eñala la diferencia entre curriculo ysistema de enseñanza, indica que el cunieulo es 
la po.ibilidad de ofrecer conocimiento que permita la creación de opciones 
alternativas y que delimiten finalidades; es decir, los fundamentos del Plan, por otn 
parte, Sistema de Enseñaoza es el que da los procedimientos e instrumentos para 
encarar el programa de estudio y volverlo eficaz en relación escolar, precisando aún 
más, (curriculum) es fundamentación, (programa) es operativización; a.i el tercer 
punto señala 1"" tipos de relación lógica ea que se ordeuan los elementos del proceso: 
objetivM. experiencia y evaluación, siempre teniendo en cuenta el coocepto de 
experiencia como eje estructurante del programa escolar y eje ...... 

4~ E.ducación de fID de S;glo. Memoria deJ Sem.in.ario de Aú1i.s.is sotw-e POÜlU:a Edu.ca.tiv,¡¡ NacioAal, IDOU"Z()

dic. 1994. Tomo 1. Pag. 91. 1995. 
~ Remedi Eduardo. Racionalidad y Currjculum QestruC&Í~D de un modelo P. 101 
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La idea es plantearse metas fundamentadas racionalmente, con base a un trabajo 
analítico que elimine la subjetividad, así como, buscar comportamientos significativos 
encaminados al logro "del deber ser", es decir, de lo que rodea al sujeto su ambiente, 
bogar, comunidad, etc. Así el aprovecbar la energía libre canalizándola a intereses 
útiles del alumno. 

En conclusión, el espacio curricular cobre UDa carencia, una falta entre el Ser y el 
deber Ser. Para lograr lo anterior también es importante observar y recoger los 
valores cientifieos que la sociedad ofrece y profesa, Tyler lo plantea como la eonsulta a 
la vida contemporánea. 

Despnés de este breve análisis cabe señalar que la metodología para el diseño 
curricular retomado por la DGETI es el siguiente: 

l. Detección de necesidades y diagnósticos. 
2. fundamentación de la Carrera. 
J. Perfil académico Profesional. 
4. Organización y Estructuración Curricular. 
5. Elaboración Curricular ..... 7 

Como se puede ver, retoma alguna base del plan planteado por Rildo Taba que a 
continuación daremos: 

t. Diagnóstico de las necesidades. 
2. formulación de objetivos. 
J. Selección del contenido. 
4. Organización del contenido. 
5. Selección de las actividades del aprendizaje. 
6. Organización de las actividades del aprendizaje. 
7. Determinación de lo que se va a evaluar, la manera y los medios para hacerlo. 

Asimismo, recomienda que el contenido y la t~nica de los procesos educativos, 
incluyendo el currículo funcionen, deben ser constantemente reenn.uzados de acuerdo 
a lo que estas ciencias van descubriendo y las necesidades que presente el desarrollo 
de la sociedad. 

Para ello es necesario definir con exaditud lo objctivos que penigne la institución, 
para definir los contenidos que deben contener las asignaturas seleccionadas, así como 
las actividades de aprendizaje para el logro de los objctivos y la forma de elaboración. 
Por otro lado, cabe destacar que las asignaturas, por ningún motivo, se deben incluir 
por tradición, presión legislativa, sino como respuesta a I.s necesidades reales del 
educando, y basándMe en el método científico. 

Después de lo anterior, es importaDte señalar las metas que persigne la DGEl1: 
l. Integrar y operar el Sistema Institucional del desarrollo curricular 

participotivo para 1990. 

" S.E.P. DlRECC/ON GENEItAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL. Modelo _ro 
A8,OslO 1990. 
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11. Actualizar al 100"/0 los Planes y Programas de Estudio para 1990. 

m. Integrar un sistema con carácter permanente para la actualización y 
reestrudaración de PI ..... Y Programas de Estudio, iniciándose a paror de 
1990. 

IV. Crear o liquidar carreras tecnológicas de acuerdo a los requerimientos del 
sector productivo de bienes y servicios, para \996. 

v. Organización y estructuración del curriculo. 

También se indican los lineamientos para l. elaboración de Programas de Estudio de 
la DGETI: 

\. Datos Generales: ubieaci6n del Programa dentro del Plan de Estudios. 

2. Introducción: es una descripción general del Plan de Estudios. 

J. Justificación de la Asignatura: con relación al Plan de Estudios. 

4. Objetivos: reflejará el aprendizaje que alcanzará el alumno. 

a) Objetivo terminal: el programa. 
b) Objetivo por cada unidad temática. 

s. Presentación de la unidad: breve descripción de los tema .. 

6. Contenido temático: relación del tema que integra la unidad. 

7. Elaboración: forma y tipotl de evalnación. 

8. Bibliografia: básica y complementaria por unidad. 

9. Recursos: los necesarios para la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

\0. Tiempo estimado para el desarrollo de cada unidad temática." 

54 



-- - -----------

1.2.1 Potencial y Límites de la Edncaci6n Tecnol6gica. 

L. educación tecnológica permite, más que cualquier otra modalidad escolar, la 
articulaci6n entre cultora socio - bumanística, cientmca y tecnológica; la casi 
totalidad de las materias en los planes de estudio de los bacbiUeratos, son 
exclusivamente socio - humanísticas y científicas, introducen una articulación entre 
ciencia y tec:nología, es decir, entre pronso tecnológico y su explicación científica. Es 
lamentable que en la actualidad, gran parte de las materia. socio - humanisticas, en la 
educación tecnológica, sean consideradas por directivos y estudiantes, como materias 
de relleno, dado que se ubican al inicio de los Planes y Programa. y se articula. de 
manera insuficiente coo el quehacer profesional. 

Pero aún a.í, la educación tecnológica, es la única instancia rormativa que articula 
ciencia, tecnología, técnica y habilidades específicas como podrá analizarse en el 
siguiente plan de estudio: 

PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO. 

EN ELECTRONlCA 

Vigencia: Septiembre 1991 CLAVE TEC - 92 CREDITOS 334. 

Semestre I Objetivo General 

Matemáticas I T P T C Desarrollar las habilidades para operar 

Aritmética y 5 O 5 10 con números, en el sistema decimal, • 

Algebra. así como, el manejo del lenguaje alge-

braico. 

T aRer de Lectura y T P T C Desarrollar en el alumno la capacidad • 

Redacción 1. 2 2 4 6 de infonna~ y de utilizar el material -

Escrito de manera eficiente, con el fin -

de expresa~ con claridad y precisión, 

tanto en fonna oral como escrita. 

Química T P T C Al ténnino del curso el alumno conoce-
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3 2 5 6 rá, el campo de estudio de la química, 

explicará los conocimientos básicos de 

esta ciencia, en la resolución de probl!! 

mas, conceptos y fijará las bases n",,!! 

sañas para cursos posteriores de esta 

materia. 

Lengua Adicional al T P T C Promover la comprensión de textos de 

Español. 2 2 4 6 lengua extranjera, desarrollando los CQ 

nocimientos, habilidades y estrategias 

de lectura, lingüistica, a fin de promo-

ver la actitud de critica frente a la lecIy 

ra. 

Dibujo 1. T P T C El alumno se capacitará para dibujar ~ 

O 4 4 4 guras geométricas en materia e isomé-

lñco. Así como, dibujar piezas mecán~ 

cas simples. 

Seguridad T P T C El alumno conocerá las formas de se-
Industrial. 2 2 4 6 guridad industrial, igual que las institu-

ciones que laboran a nivef nacional e 

internacional, como la finalidad de que 

se concienticen de la seguridad preve!! 

tiva, para lograr su integridad fisica, O[ 

gánica, menta: al igual que obtener su 

mejor estado biopsicoSocial personal, 

fam~iar y la de lodos los que lo rodean. 

Tecnotogía y T P T C El alumno conocerá, manejará y apliq¡ 

Taner de Electrónica l. 1 6 7 8 rá las normas de capacidad relaciona-

da con el taller, así como, las diferen-

tes formas de generar energía. 

Actividades T P T C Coadyuvar al desarrono integral del -
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Cocurriculares. 

Semestre (l. 

Matemáticas 11. 

Geometna y 

Trigonometría. 

Taller de Lectura y 

Redacción 11. 

Química 11. 

Lengua Adicional 

Al Español. 

Díbujo 11. 

o 3 3 3 

T P T C 
5 O 5 10 

T P T C 

2 2 4 6 

T P T C 

3 2 5 B 

T P T C 

2 2 4 6 

T P T C 

O 4 4 4 

educando. equilibrando el grado de co
nocimientos técnicos con el mejor ren

dimiento fíSico, cultural Y deportivo. 

Será capaz de manejar un lenguaje al

gebraico y la habilidad para operar con 

polinomios y resolver ecuaciones de -

primer y segundo grado. 

El alumno comunicará sus conocimien-

tos, ideas, juicios y valores en fOl111a -

oral o escIita con daroad, además de 

desarrollar el gusto en el análisis de -

textos. 

Al tél111ino del curso, describirá los co!!! 

puestos químicos que interactivan en -

las reacciones químicas, así como, los 

factones que intervienen en el equilibrio 

de los factores quimicos. 

Promover la comprensión de textos de 

lenguas extranjeras, desarrollando los 

conocimientos, habilidades y estral&-

gias de lectura. 

B alumno se capacitará en piezas me-

cánicas (levas, esifrase, etc.) aplicando 

conocimientos adquiridos en Física y -

Matemáticas, también será capaz de -

Manejar adecuadamente las técnicas 
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de rotulado y entintado, tan necesarias 

en la presentación de trabajos acordes 

a su especialidad, aplicando en eno no[ 

mas Nacionales e Intemacionales. 

Biología. T p T C El alumno interpretará racionatmente-

3 2 5 8 los fenómenos biológicos generales, en 

función de los esquemas teórico práCÜ-

cos acuales, y contribuirá a la solución 

de problemas de interés individual y de 

su comunidad, así como, desarrollará 

una actitud de respeto hacia todas las 

formas de vida. 

T eenología y T aner T P T C El alumno conocerá, manejará y aplica-
De Electrónica 11. 6 7 8 rá los principios básicos que regulan el 

Magnetismo; sus caracteristicas, a~ 

ciones y utilidad del manejo de la co-

mente directa, cálculo y apficación de-

los circuitos resonantes. 

Actividades T p T C Integrar su capacidad física, deportiva 
Cocumculares 11. O 3 3 3 Y cu~ural, introduciéndolo en las dife-

rentes actividades deportivas y cu~ra-

les (talleres). 

Semestre 111 

Matemáticas 111 T P T C Conocerá el modelo axiomático deduc-
Geometria 5 O 5 10 tivo de la geometria eudidiana; con~ 
Eucfidiana rá la importancia de sus construcciones 

y resu~ados geométricos en el desarro-

llo de otras ciencias. 

Fisica 1. T P T C Conocerá los conceptos y procesos fío 
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3 2 5 8 sicos en la base para el entendimiettto 

de gran parte del mundo que nos rodea 

Química 111 T p T C Al ténníno del CUI1lO e! alumno intelJlre-

3 2 5 8 tará las estructuras de los compuestos 

OflIánicos, manejará e! lenguaje de la 

química orgánica y entenderá los prin-

cipales OflIánicos, así como, sus impli-

caciones socio - económicas. 

EIectr6ooÍC8 T P T C Al ténníno de este CUI1lO e! alumno se 

4 O 4 8 famdiarizará con las fuentes de aHmen-

tación, pnx:esadUles de sellaI, con los 

sistemas de transmisión y recepción, _ 

estudiándolos desde el punto de vista -

de su función al nivel de unidades es-

tructurales o bloques de diagramas es-

pecíficos. 

Mélodosde T P T C 8 alumno conocerá las principales ca-
Investigación l. 4 O 4 8 racteristicas de las ciencias, logrando 

analizar aspectos de la ~ostoria de las 

Ciencias y de la Tecnología, conocerá 

las principales fuentes de infonnaci6n y 

su uso. 

Elementos de T P T C Al término de! curso e! alumno obIen-

Teoría de Control. 4 O 4 8 drá los conocimientos que lo capaciten 

en e! manejo y los principioS opeoacio-

nales de los dispos~ivos de control, así 

como, sus apIicacjones a las diversas 

ramas de la industria. 

TeaoologíayTaIlefde T P T C Al término de este curso e! alumno esIª 
Electrónica 111. 1 6 7 8 rá capacitado para conocer, utilizar y -
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Computación 

Semestre IV 

Matemáticas IV 

T rigonometria 

Fisica 11 

Introducción a las 

Ciencias Sociales 

T P T C 

2 3 5 7 

T P T C 

5 O 5 lO 

T P T C 

T P T C 
4 O 4 8 

aplicar. 

El generador de audiofrecuencia. 

El osiloscopio. 

Armado de circuttos en el tablero. 

Ventajas desventajas de los diodos 

semiconductores. 

Ventajas y desventajas de los 

tranSIStores. 

Circu~os amplificadores. 

El alumno adquirirá Jos conocimientos 

básicos de una computadora y a la vez 

pueda usar un lenguaje de programa

ción. 

El alumno conocerá Jos fundamentos _ 

teóricos de las funciones trigonométri

cas, logaritmico y exponencial, suficie!) 

temente para resolver problemas prác

ticos que han presentado a Jos hom

bres de diversas generaciones y que _ 

siguen teniendo actuatidad. 

El alumno comprenderá los conceptos 

y procesos fisicos que son parte del -

mundo que lo rodea. 

Conocerá el espectro del campo de es

tudio de las ciencias sociales, su meto

dología y delimitación, y le dará Jos ele

mentos que le facilitarán su incorpora

ción a la sociedad, proporcionándole la 

formación ética, humana y profesional. 
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Circuftos Lógicos 

Métodos de 

Investigación 11. 

Desarrollo Motivacional 

Tecnología y Taller 

de Electr6nica. 

Circuftos Electrónicos 

T P T C 
4 O 4 B 

T P T C 

4 O 4 B 

T P T C 

3 O 3 6 

T P T C 

1 6 7 8 

T P T C 

4 O 4 8 

B alumno obtendrá los conocimientos 

básicos que le permftan comprender el 

funcionamiento de los equipos que utili

zan sistemas digftales. 

El alumno estará capacitado para esai-

bir un reporte de trabajo, haciendo uso 

de cuadros y gráficas, Y será capaz de 

ana~zar críticamente, otras formas de 

conocimiento y tendrá una opinión fun-

damentada respecto a los dWerentes -

sistemas de generación del conocimien 

to, y tendrá presente que no existe sólo 

un criterio y metodología y racionalidad 

científica. 

B afumno conocerá las he. i al I liet itas 

del pensamiento creativo, para su a~-

caci6n en la vida diaria. 

El alumno tendrá conocimientos sobre 

el comportamiento de los semiconduc-

tores comúnmente utilizados, asi como, 

circuftos de conmutac:i6n, con esto _ 

canzará una visión más amplia de las -

caracteristicas genetales de los semi-

conductores para su empleo en los cir-

cuftos. 

El estudiante adquirirá los conocimen

tos básicos adeaJados para el anáisis 
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Semestre V. 

Matemáticas V. 

Geometría Analítica 

Física 111. 

Historia de México 

Electrónica Digital 

T P T e 
5 o 5 10 

T P T e 
3 2 5 8 

T P T e 
4 o 4 8 

T P T e 
2 2 4 6 

de círcu~os electrónicos y prepararlo -

para curnos avanzados de estudio, -

bien en el campo de Potencia o en el -

Electrónico. 

El alumno conocerá una metodología _ 

basada en los sistemas de coordena

das para el estudio de propiedades de 

figuras geométricas mediante medios 

algebraicos. 

Describirá el movimiento armónico si!!) 

pie, las caracleristicas de los tipos de 

ondas aplicando estos conceptos al SQ 

nido y a la luz. 

Adquirirá los conceptos básicos que 

explican las propiedades ~ 

ticas de la materia, analizando el movi

miento de las cargas y establecíet Ido -

las leyes que las rigen y los fenómenos 

que se producen. 

El alumno será capaz de encontrar las 

expf.cacíoiles del México que le ha loe!! 
do vivir; conocerá las caracteristicas de 

cada época y las consecuencías que '

los hechos históricos tienen en la actuª 

lidad. 

El alumno recibirá tos principios bási-

cos de los funcionamientos y caracte-
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FtIosoIia 

Desarrollo Organizacional 

T ecnologia y Taller 

de Electrónica V. 

Electrónica Industrial l. 

T p T e 
4 O 4 8 

T P T e 
O 3 3 3 

T P T e 
1 6 7 8 

T P T e 
4 O 4 B 

risticas de memoria de los principales 

ci=~os de lógica secuencial, tan im-

portante por su utilización en los equi-

pos que utilizan circu~os dig~ales. 

B alumno allinal del curso, conooetá 

la problemática filosófica y e! tratamien-

to que le han dado las principales es-

cuelas filosóficas contemporáneas; pro-

piciando que e! alumno guie su propia 

actitud frente a dicha problemática, -
además coolOCeiá el mara> ideológico 

que ha generado en Latinoamérica, y _ 

adquiera una ac:tiIud critica que involu-

cre un pensamiento liberador. 

El alumno comprenderá la importancia 

de desarrollar el potencial creativo para 

la generación de nuel/OS productos, -

procesos o transformación de los ya -

existentes. Utilizará los procesos de -

pensamiento que interviniera en la creª 

tividad, a través de dichas estrategias 

para e! análisis y evaluación de innova-

ciones concretas y abstractas. 

Al término de! curso e! alumno conoce-

rá el compartimiento de los componen-

tes básicos dig~les y la implementa-

ción de circu~os relativamente compl&-

jos, a partir de los mismos. 

B alumno adquirirá los principios bási

cos de los dis~ivos y sistemas de _ 
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Semestre VI. 

Estructura Socioecon6míca T P T e 
de México. 

Electricidad VI. 

Laboratorio de 

Electrónica. 

Tecnología Y Taller 

de BedlÓI'ica VI. 

4 O 4 8 

T P T e 
4 O 4 8 

T P T e 
3 4 7 10 

T P T e 
1 6 7 8 

control, utilizados en el control indu&-

trial, así como, también conocerillos -

díspositivoS y ciJcuitos que pueden ín-

terrelacionarce para tomar sistemas -

útiles en la aplicación índustrial. 

B alumno será capaz de analizar criIi-

camente la realidad inmediata de su -

país, adquiriendo así una forma de con 
ciencia de su realidad y su participa-

ción como agente de cambio. 

Al término de este curso, el alumno se-
rá capaz de analizar las partes y las -

características de la generación, trans-

formación, transmisión y dislribuci6n de 

la energía ek!ctrica. además conocerá 

materiales y acciot I8S para efectuar-

una correcta instalación eléctrica y -

ejercitará e interpretará cflBQramas y-

circuftos eléctricos en serie y paralelos. 

Al término del curso, desaibirá las -

áreas que inlegran una estaci6t, de T.V 

así como, la transmisión Y recepciót, de 

sefiales de T.v., comprencfoendo el as-

pecto técnico, así como la aplicación -

de circuftos básicos en receptores de 

T.V. 

Al final del curso, el alumno conocerá 

el manejO de monuc:ils de sehlicotldllC-
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Electrónica Industrial. T P T e 
4 o 4 8 

tores, hojas de especific:aciooes con -

respecto a las caracteristicas de máxi

mos y minimos de operación, asi como 

el manejo de herramientas y equipo -

utilizados en el trabajo etectrónico. 

El alumno estará capacitado y !amiia

rizado con los dispositivos de controI

de potencia eléctrica, a partir de los -

dispositivos semiconductores, sus fun

cionamientos, operación y control, asi 

como conocerá los circuitos básicos de 

cada uno de ellos, pera explicar su fun

cionamiento y aplicaciones. 
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De Acuerdo a lo que muestran 1... siguientes concentrad..., puede 

observarse además de algunas corrientes pedagógicas, la relación en cuanto 8 la 

con<eptaalización de varios de los elementos con los que se puede afirmar que la 

educación tecnológica promueve en el sujeto UDa formación instrumentada con 

.. racterístias esperifi<as que n ... permiten vioualizar que en didlo pronso edn .. tivn 

se centra la utilización de un lenguaje en el que se aplica una pedagogía directiva, 

autoritaria e in.titadonal, con cierto parecido también al de una eseuela te<nócrata en 

donde cuyo objetivo es el de formar recursos bumanos pafa la empresa - lo menciona 

Margarita Pansza'" al reformar a Vasconi - en donde 5e indica que a la educación 1e 

la toma como un cientificismo en donde todo queda bajo la supremacía de la lógica y 

la ciencia. También· apoyada en la psicología conducnsta tiene un carácter 

instrumental que 00 supera el modelo tradicional. ya que se fundamenta en el 

pensamiento pragmático. 
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PEDAGOGÍA AUTORITARIA O INSTITlICIONAt 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

,--------- Es sometido a una luloridaci arbitrari8~ todóp(;(ferosa~1 materia prima ámOldear, coartando su libertad 
critaria y cultivando en .1, miedos y frustraciones creándole además la HOMBRE 

r----------
MUNDO 

-
CULTURA 

1---------
PENSAMIENTO 

1------------
EDUCANDO 

CONTENIDO 

'------
PROFESOR 

--
METODOLOGIA 

ESCUELA 

-

considerérw:iOlo como una idaologle Bul 
nece,idld de autoridad. 

En la ere de la glob8lización, en donde es imperiosa la"ñeCesidSd de preparar individuos, para que se integren al 
sector productivo. 

Son todos los conocimientos que se Ira nsiñiian -de geñef.ci"ón en generadtn. 

lasnecasidades de vigilancia predorr '080 sobre la educación y, "la obediencia cie9a~esantes-queEilcitálogo abierto 
y cooperativo. 

ESüñ recipiente que \lB a ser rjenado~ como algoamoldeer"oa dorñtiStiCaiy-care~ de pOder. 

Que reproduzcan la realidad social, C( 
mantenimiento y perpetuación de la d 

Es la agencia, el qua posee el taber y 
produce amaestramiento y sumisión, j~ 

Parta del principio de la automotivaciór 
además se debe cambiar la disciplina, 
ensef¡anza aprendizaje no deberán se! 

Iteñidos ajenos a la problemática de los alumnos y que permitan al ---
minación y discrimInación social. 

91Pocsar, ensef.a a k>1 alumnos, proyectando un autoritarismo que sólo 
noranao ti individuo como tal, 

y la autodirecci6n, éStos sOn fundamentales para el aPrendizaje eficaz.
rtifioal, que se da a través da sanciones arbitrarias. LoS método. de 
impositivos, S8 deben basar en las libres investigaciones de los que aprenden. 

En la escuela se debe suprimir toda ce 
lugar de liberación de la ignorancia y lo; 

coerción 8 través de examen, premios, castigos, etc.; la escuela debe ser un 
domesticación social. 50 

so Fontan Jubero, Pedro. lA escuela y JUS AlttrnlliYJS...!k~ CCAC, BARCELONA, 1978, PP. 129, 130. 
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PEDAGOGíA AUTOGESTIVA. AUTORES: M. LOBROT, FERRERI, GUARDIA, AS NEIL, ROGERS (Padre de la 
no - directivtdad en psicoterapia). 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

HOMBRE 
Sepuede deCir que esta pedagogía crea futLXosiñadaPtBdOS 8 fñConformislas, conelsiSte-masOCial vigente, ya que 
hace que cuestione sus fundamentos, que considera injulto. y desee un contexto més humano. Por fin recobra 
!rE.22rtancia ~o individuo; consciente ~ue es ~rte ¡'!!Portante de una colectividad, con la cual debe participar ~ 

MUNDO Se trata de crear sares libres en un mundo libre. 

CULTURA La cultura autogesUve, se preocupa milis por la personalidad y .Icaréd:er del indivKfuo. quepO( la Instrucción, 9S 
__ decir le im n.a más lo emociona.!1_lucha ~.rtad. combatiendo la autoridad ____ . _____ _ 
PENSAMIENTO El antiautoritarismo, cuyo principio básico de la libertad como medio y fin de la escuela. 

------- Se le conSidera un ~dé coeraon.s~ se le da la palabra, 58 le permite la autorregulad6n perSolnal yautogesti6n 

EDUCANDO 

CONTENIDO 

PROFESOR 

social; tiene la posibilidad de analizar sus problemas individuales y los conflictos sociales, comuniCir Sus emociones. 
Pertenece a un grupo soberano, que a su vez loma decisiones colectivas y establece un reglamento con normas de 
convivencia. 
Van enfocados al individuo, se le enseña a expresarse libremente, 8 queviva sin-;nTédos, en donde aprend..--a 
!!!I?etar y ser respetado, con una actitud flexible, abierta y comunicativa. ________ --::-1 
Pasa a ser un instrumento a disposición de los alumnos, pasa el poder a los alumnos para ·:onvertirse en un 
animador del grupo, como lo llama labrOI. 
Además organiza la actividad y asegura los intercambios de la clase, respetando las decisiones cM los alumnos, 
permitiéndoles la posibilidad de autogestionar su vida escolar y su propio proceso educativo, alentándolos a tomar 
decisiones. 

-----j los conlenidos van a poner énfasis en el trabajómanual de los ninos, con base en nuevos prócedímJeñtos didáCtioos~ 
METODOlOGIA qua responden a nuevos objetivos; organizando una disciplina personal, libremente aceptada que prepare al nuevo 

ciudadano, en un hombre consciente y digno. --__ d 
----t'Ap2 r".",n"de""'_ haciendo, dta Je¡ús Palacios a Pieget ~no se debe poner el acento en la transmisión de acabados hechos 

lislos. sino en la actividad creadora y cOOltructiva del nino; que garantice un aprendizaje auténtico, vivo y real, que 
considere que el nino es libre y debe vivir en su ambiente de libertad .• 51 

Margarita Pansza considera las siguientes consignas de la escuela nueva: ESCUELA 
1. Desarrollo da la personalidad, revalorar conceptos de motivadón, interés y actividad. 
2. Liberación del individuo, reeonceptualiZandO la disciplina, favorece la cooperación. 

_______ ~ la exaltación de la nalur8Ie~, la ca~cidad creadora, fortaleciendo la comu.nicaci6n,62 

--_._---. 
'1 Palacios. Jesús. Tendencias ConlemoofÁ!1cas ¡;tara una Escuela Diferente Revisla Cuadernos de Pedagogía. No. 51, pp. 8-9, Madrid, Espai\a, 1979 

,1 Panna, M.argarita. [el. al] Fyndamentos de l. Djdactico 8- cd. Tomo l. Gemika, pp. 53 
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PEDAGOGIA DE LA ESCIIELA CRÍTICA. 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

HOMBRE 

MUNDO 

CULTURA 

PENSAMIENTO 

EDUCANDO 

CONTENIDO 

PROFESOR 

METODOLDGIA 

ESCUELA 

EI8jercidoinlegraldeJ hombi;,"e;'-iI elemeñto rearde madürBció"ñ pSiooióg¡"¿,a y de ¡;rogri:isosc;Ciil¡q-us··aeile----
transformar las instituciones que el mismo crea, evitando el mecanismo en la educación. 

la ñCc~sidad de-¡;·ren~-;¡ció-.,dc la en:;;i\irV~~opüed;-se~s~p:u.--;;d;-ddr;p·i~"e;rnie~to-del8 ;ocf~;¡-'----"--"-~' 

Proporciona el8ñi8ñíosparS' larenovaCióñdeJos;:Q¡e; de ¡;rofesOres·yaluii1ñOs.loS"~iTíCUiosYTa organización-
escolar. 

Se .. prende a través-de la 8cdóny reflexiÓriC6njuñtadaproiesoresy' alumnos. EI-Coñodrrifeiito'asTadqliirido, ';e'-' 
oonvierte en instrumento de indagación y actuación sobre la realidad, ya que no es una información acabada sino 
un saber que S8 enriquece y construya. 

Recuperaelderecho a"t8palabra ya lB r'ñexión sobreiU actuar canqetcl." asumTirido ,1"rOT dTai6étfCóde-¡a---
contradicción y el conflicto en el acto educativo, que le permila un proceso de concientización" 

impliCa un pronunCiamiento en cOntra de'iasposil.ira'deia~eduCaci6rlm,canizSd8.'-------""-----" --_.

EldOCente deberáTeñ8ruñS"formaCT"Ón-dldficúea, qlJQli:;ayudea-I8Tran~~ió¡:mációnd;sülab(i, ·pero sin Olvidar el-o 
cuestionamiento de la escueta misma, su organización, su. finalidades implícitas y explicitas "1 currfculOs, 

Crear nuevas t.cnlcas"de ens8ñanza' que~iliicen doCEmtéi"y8iümnos para iOgar lo,apreñdlzajes;asTaprende-· 
mientras enseña y viceversa. 

ES "una ¡ñ5iÚuci6n 80ciairegidS ~r·norma5"qusiritervienen-eñia réiSCión Pooag6gi~-deTdocente .. ~._---~ 
Es un centro de contradicciones psicol6gicas, económicas y politicas. Al respecto, el docente puede cuestionar su 
propia autoridad, que lo conduce a alguna forma de autogesti6n; que lo enfrenta al autoritarismo - pedagóglco.53 

------------------
~J Ibidem, p. 57 

69 



rf:DAGOGÍA LIBERADORA ~ LA ESClIEI.A NIIEVA. 

AUTORES- DF.WEY U:.tI.), ClAPAR}:Ot:, DECROIS. KERCllt:NSH:lNt:R y fERRn:R) (EUROPA), 1':1 un movimiento de reOOVllClon 
pecAalÓglca, en donde los edutadortl están cOD\o'tncldos, que los grande, males como lu perras Ion cons«uenda de 101 errore. 
eduutivos. 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

HOMBRE 

MUNDO 

CULTURA 

PENSAMIENTO 

EDUCANDO 

CONTENIDO 

PROFESOR 

METODOLoolA 

ESCUELA 

}I lbidem. P. 54 

-erlflilzale'sigriJiéaci6n,valorydiQñidad"dela'iñfandaacentra,se ;niOsiñterases espOfllénltosd8lniñ'oypotenclar 
su actividad, libertad 'i autonomía, desarrollo de la personalidad 

'COnsidera que lOimportanle-par8la-edu(.SCiónestaba tiJerada! Bula,-eñ-¡a-vida:--- ---.. -------.. ---. 

Se"ceritiaenlaevOlución pSiOOl6gica d9iñTho. se'8nheIBbalóTmagina~oToiñtuillVo-:-másqu¡-¡o racional:-de ah! 
que se buscara el contacto con la naturaleza, 

S'i"enfBtiza en"prepaiiraTñT~o para elTríUñfo d8i--esplr¡iu sobre -la rTiaiBn¡-desiiirrOii~indoeñéT,la¿:oo~ierBci6nyil
solidaridad. 

SuOb¡elivo-esque-éiñlfto viva feITimentesü infancia:propidando eTdasarral10 desuperson;iiTda(iq~abarcan' 
aspectos como el Intelectual, artlstico y social. 

No "hayaprendizajeetectivo,-Sino-Plrti""deunaneces"¡"dad olnteré"sd81 nif\o,que seria eTPüñio~paitida-d'oelta
nueva pedagogía. 

-Es'8!guiaqu8VaBbiíeñdcicarTltnoYPosibilidadesa IOsnl"os, siendo su mOdeiO,ya quero que forma al nirk),'"ño es 
lo que el maestro dice, sino lo que el maestro hace. Enseñanza democrática 'i solidaridad y su relación, as de 
camaradería. Su papel es de auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niflo, creando las condiciones de trabajo 
necesanas 

Adapta un caráCt"ereminenteméritetécnioo 'insirumenta0'undarrientado entlañ~iiSíides¡Stem.i5 ente formaci6¡'
de recursos humanos de carte empresarial. 

Representa una ,jlSfón reducdorlista dela eduCaciÓri~aque ¡a-práCííca edUcativa se r8cJuce sóloalPlano de la-' 
intervención técnica.54 
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ESCUEl.A TECNO<:RÁTlCA: 

ELEMENTOS JI CONSIDERAR: 

HOMBRE 

MUNDO 

PENSAMIENTO 

EDUCANDO 

CONTENIDO 

PROFESOR 

METODOLOGIA 

ESCUELA 

Formación de recursos humanos para ¡a-;rripresaCon base en "Uña PsicologíaCondudistaTltiOrii"bre iSUñ objeto 
a manejar, se dispone de su conducta, se le moldea, se le vuelve eficiente como individuo, se le impulsa a competir 
con otros y con él mi,mo. 

Ofrece la iluai6n d. la eficiencia y puede lar adoptada SoklporSü ap~de~rélci------'-

Pensamiento tecnocratico, en 10& ~modefos de desarroiiO-d"8Tospaíses; Margarita Pal"lsze cita a VASCONI, quién 
seflala 101 elementos del pensamiento Tacnocrático ahistoricismo, formalismo y cientificismo. En el primero quiere 
decir que la educación no se le considera como una acción histónca y socialmente determinada, y por otro lado se 
descontextualiza y SI universalita, es decir, que ya estén estructurados para cullquier país, y además, se le loma 
como un cientifid6mo, todo queda bajo la supremacía de la lógica y la ciencia, apoyada en la psicologra 
conductista, tiene un carécter instrumental. 

Se tipifican las conductas profesor - alumno en fundón d. mo·delos -preeStabieddcis,· se privilegia el detallismo 
metodológico sobre la reflexión epistemológica profunda. No supera e/ modelo tradicional, y sólo logre una 
modernización del mismo. 

Se fundamenta en el pensamiento ·prágmálico. 

Adopta un papel de controlador de estlmulol que aseguren la aparición de conducta. das.able5.~-------

Sa· fundamenta en el formalismo y la memorización, en al didectismo y la competenda,-8ñ el autoritarismo y la 
disciplina, utiliza técnicas expositivas, sólo transmite conoomientos; comenta Jesús PalaCios "El aprendizaje se 
reduce a /a memorización de fórmulas vacías y leyes abstractas.~ 

'Se encuentra desvinculada de la vida, porqua no considera los intereses de los alumnol, y 5610 los gura hacia el 
personalilmo y no a la colaboración; determina lal normas, reglls y velores que orientan el desarrollo y 
organización estabtecido mediante e' mantenimiento de las estructura. y jerarquias establecidas que le aseguren su 
permanencia en el podar. Margarita Pansza indica que los pilares de la 
escuela tradicional son el orden y el&OOer. y SUB rasgos fundamentales son: el autoritarismo, verticalismo, verbalismo y 

el inteledualismo de ta dicléctica. 

55 Palacios, Jesús. "Tendencias Contemponineas para una Escuela Diferente" Revista Cuadernos de Pedagogía. No. ~ 1, Madrid Espafta. 1979. pp. 30 
56 Pansza, Margarita. [ct aJ} FyndamentaciÓn de II dictictjcl. 8-. Ed Gemika. Tomo 1, p. 51 
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CAPÍTULO 2 
EL PROCESO EDUCATIVO 

En este capítulo se presentan argumentos considerados como importantes del desarrollo 

para una educación integral de los sujetos tomando en cuenta la cultura y SU! direcdooe5, 

asimismo - dichos argumentos - nos permiten eonocer las diferentes etapas del desarrollo 

cultural de un país en el que el propósito principal de éste, es el de que se eocuentre BsI mismo, 

logrando así. UDa identidad propia valorando y apreciando lo que es suyo; tal como lo 

menciona Erich From. en su obra - El miedo a la libertad - "Que dicha libertad se alcanZB. En 

una sociedad. cuando el propósito de una cultura sea el desarrollo. y felicidad del individuo". 

Por otro lado es neceurio que se tome conciencia de que no s610 coo habilidades y destrezas 

se obtiene una formación integral - en este caso de sujeto-estudiante - sino que también son 

indispensable5 los valores y principios morales, así como el dane la oportunidad de cultivane 

espiritualmente a través de la estética que le permitirá a éste, transmitir sus sentimientos, bien 

sea por medio del arte o que proyecte su forma de ser en cuanto a que le permita ser él mismo 

sin perder de vista sus objetivos y que, a su vez, le permitirán alcanza.-l. verdad, así como dice 

.Ia,,·ier Sicilia. "La verdad expresada en poesía es siempre bella", 

En la búsqueda por el conocimiento verdadero, también nOS encontramos con Adam Schaff 

que nos dice "La verdad debe comp.-endene, como un juicio verdadero, es decir. que cuando lo 

que enuncia. existe en la realidad, tal como lo indica"'. Para alcanzar dicho propósito, Scbaff 

plantea varios modelos del conocimiento, de los cuales el de "interacción" es el considerado más 

completo. ya que en este. el sujeto y el objeto mantienen su existencia como un objetivo real que 

actúa uno sobre el otro lográndose así una retroalimentación más completa, 

En otro momento hablamos de una dimensión ética en la educación en donde el principal 

enfoque se realiza en la ética como ciencia; que ordena y dirige la conducta de los bombr~ es 

decir, en donde el deber ser corresponda al ser. 
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Fausto Terrazas sugiere que dicha formación debe estar interesada por tres direcciones: 

ciencia, moralidad y arte que corresponden al ser, al deber ser y al ser en cuanto a ser en la 

sociedad. Asimismo Durkhei.m indica que hay ciertos elementos que conforman la moralidad 

del individuo, y estos deben ser conocidos y reflexionados por el sujeto (alumno) con la idea de 

concientizane y cuestionane en el por qué se debe ser disciplinado y, cómo esto lo puede 

ayudar a domioane para cumplir con sus deberes., cómo estar más convencido así mismo de las 

COSa!l, reflexionar en enanto a la necesidad de estar adherido a uo grupo coo a. ideal eoledivo, 

a tener conciencia dara de las razones de su conducta, a comprenderlas y aceptarlas para 

poder así, actuar moralmente, pero con autonomía. 
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l. DESARROLW INTEGRAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

El valor de todo trabajo de investigación, consiste en dos puntos fundamentalH. Primero 
por la aportación cultural que da a quienes lo conocieron, por los diferentes puntos de vista, 
recolectados y aportados, con cierta lógica y organizaeiólh y segundo, por 105 resultados 
prácticos del trabajo llevados a cabo, 8 lo largo de dicha investigación. 

En UD primer punto. abordaremos La Cultura y sus Direcciones, indicando elementos 
directamente relacioDados COD el objeto de estudio abordado. 

La Cultun puede ser interpretada como el conjunto de todo lo cresdo. por el trabajo del 
hombre que va quedando como antecedente de su puo por el mundo. En una revista científica 
del Instituto Politécnico Nacional, nos encontramo5 con la siguiente definición, "La Cultura es 
un proen<) s<K;ial de simbolización 8 través del cuál el hombre otorga significados a todo 10 que 
realiza, lo cuál se traduce en modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar", Por lo 
anteriormente mencionado, es fundamental para todo individuo, conocer la Cultura de su 
Nación para que esto ayude a tener una mejor visión de su identidad y para posibilitane la 
participar en la construcción de la misma"ST. 

1.1.' LA CULTURA EN MEXICO. 

Abordaremos el desarrollo de la Cultura en México tomando como ponto de partida los 
hechos más sobresalientes de la Nación y conforme se vayan articulando nos irán mostnodo el 
desenvolvimiento de nuestra Cultura. 

En un primer momento, nos encontramos con un mundo Mesoamerieano, que fue 
conquistado por [,spaña y que estuvo sometido durante 300 años de dominación Colonial. 
Aquí es en donde podem.os palpar cómo la Conquista española ateDtó contra nuestra Cultura. 
Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿ De que manera ? Mutilando, coartando y destruyendo 
las formo de simbolización y expresión; como los ritos, impoutendo otras costumbra como el 
idioma y la religión y oí también los modos de producción. l....as relaciones sociales fueron 
modificadas sobre los indígenas, desarticulando su identidad étnica propiciando ser sometidos. 

Ya durante la Colonia se implanta todo un sistema ncolarizado sin tomar en cuanta los 
rasgos y necesidades d. cada región, se e.selia como lengua nacin.al el Espailol y los ¡ndigenas 
quedan descartados negándoles su participación en dicho proceso cultural y obligándolos a 
adoptar algo que no va acorde con su realidad. 

~") Revista Jnvest~ HOY. I.P.N. Mayo 1995 Pag:o 38-39. 
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En otra etapa de nuestra Historia· la Independencia. mestizos y criollos plantean la 
necesidad de bomogeneizar la Cultura y tratan de adoptar la Cultuf11 Occidental 

Durante la Revolución Mexicana se plantea la necesidad de cOlIstrDir uoa cultura nacional 
con contenidos propiO! surgiendo on proyecto en 1917. Dicba carta magna que plantea los 
principios rectores de nuestra naci6n 50 proloag. como proyecto basta 1940 con la salida del -
entonces presidente· general Lázaro Cárdenas del Río cODsiderado como ono de los poc:os 
presidentes que ban cedido la palabra a los indígenas. 

Al respecto, Erich From en su libro· El Miedo a la Libertad· apunta, ItLa victoria de la 
libertad es solamente posible si la democracia llega a constituir ODa sociedad en la que el 
individuo, Su desarrollo y felicidad constituyan el fin y el propósito de la Cultura ••• En la que 
el individuo no se vea subordinado, ni sea objeto de manipulaciones, por parte de ningún otro 
poder externo a él mismo"tII. 

Con lo antes menciOllado, podemos decir, que es necesario lucbar por encontrar nuestra 
verdadera identidad y no continuar adoptando e imitando sistemas que sólo DOS somete. 
Debemos buscar una alternativa que nos permita poder alcanzar UD desarrollo completo a 
través de URa educación integradora y justa que brinde y pMibilite a todos por igual las 
mismas altemativas de superación en todos tos ámbitos del quebacer humano y qne a la vez 
incorpore en los planes de estudio n.acionales los usos y costumbres de 101 contenidos 
culturales más significativos de RUest" oaci6n e iRtegre a tocios los grupos étnicos de México 
en el desarrollo cultural en doode se tenga acceso a la Cultura y al Arte. 

2.1.1.- LA ESTÉTICA. 

Otro punto importante que· en mi opinión - debe discutirse es el de la Estética. En éste 
encontramos que es bien cierto que para el desarrollo de uoa personalidad integra, la Estética 
juega un papel muy importante. 

Para el anAlisis correspondiente tomaremos como punto de partida una definición del 
diccionario Filosófico de Rosentltal en el que se indica lo siguiente: "La estética, es la cieucia 
que estudia la. leyes del desarrollo del arte, l. actitud del arte bacia l. realidad, su papel social 
y las formas y métodos de la creación artistica"". 

Con base en esd, podemos intuir la importanci. que tiene el hecho de que el sujeto 
participe en eventos que le permitan desarrollar su expresión estética y que lo lleve a eBtrar en 
comunióu con lo espiritual, que le permita externar sus sentimientos y su verdadera forma de 
ser, de ver la realidad con los ojos del alma, es decir, que también aprenda a separarse de la 
realidad completamente objetiva ea la que vive • lo científico y lo artístico no van sepandos -

Sil Erich From "El miedo. Z. Libertad-
S9 M. RD.seo1hal. Diccionario FiJosófico abrt:vW!o.. Ed.. Quinto Sol. México, D.F. 1994 JláB. 173 
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ya que en toda obra de arte, antes de ser plasmada se razona y no sólo participan en ella las 
emociones y la intuición, sino que van unidos el binomio ciencia-arte en donde la primera 
aspira a fines prácticos, pero ·Ia segunda· el art~ busca nuevas opciones de claridad para con 
el espiritu al cual todos tenemos derecho y haciendo un paréntesis, al respecto Javier Sieilia 
menciona en la Jornada del 22 de Febrero de 1m, lo siguiente:"Un libro de poesía, es una 
obra completa, contiene poesía, cuando lucha por expresar UDa vi!ión del mundo, entendiendo 
esto como un ideal ético, cuando lada. por develar algo de la verdad y la verdad a' expresarse 
en poesia es siempre beUan6t. 

2.3.1- CONOCIMIENTO Y VERDAD. 

En este apartado abordaremos otro elemento importante para nuestro estudio que 
consiste en el proyecto de encauzar a los jóvenes al logro de una formación integra 
fundamentada en valores morales y encaminada a alcanzar el conocimiento verdadero, por 
tanto, analizaremos ¿Qué es la verdad? 

Se dice que los investigadores de todas las época~ se ban esforzado en la búsqueda de la 
verdad y 8 este respecto Adam Scbaff dice que la verdad debe comprendene, como un juicio 
verdadero o una proposición verdadera, pero y ¿Cuándo un juicio es verdadero'!', ~ando de 
él, se puede decir, se desprende lo que enuncia y elÍste en la realidad tal como lo indican4J 

Aquí es importante mencionar la importancia que tiene la objetividad en el conocimiento 
y los diferentes modelos propuestos por SchafJ para hacerse del conocimiento y en donde se 
plantea como es la relación del sujeto con el objeto para la obtención de los conocimientos 
verdaderos e integradores. 

En este caso es - en parte • lo que deseaDlos que adquieran nuestros jóvenes, el 
conocimiento objetivo a través de los procesos de aprendizaje en 185 escuelas. aunque Schaff 
menciona que existen diven8s concepciones del mundo • puede constatane analizando 
divenas veniones sobre un mismo hecho hbtórico· en el que podemos observar, por ejemplo, 
como los investigadores son diferentes en varios aspectos en cuanto 8 sus sistemas de valores. 
la genención a la que pertenecen, el estatal social en el que se han y se desenvuelven, etc. y • 
como es lógico - todo esto repercute ea la concepción del mundo. 

Abon bien y ¿Cómo influye esto en la Ciencia de la Historia?, el autor en el que nos 
estamos apoyando nos indica: "Que pan hablar de cieatificidad de la historia se debe someter 
a ésta necesariamente a una reflexión metateórica, es decir, B una reflexión filosófica, 
aplicando métodos y técnicas de investigación perfeccionados, sólo así se admitiría la 
honestidad de los científicos,,'l. 

60 Javier Sicilia. La Jomada. 28 Febóero 1998 pág. 61. 
6\ Schaff. Adam. Historias y Verdad., Ed. Grijalbo, México1971. pág. S4 a la 86 
bl Ibidem. 
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Por lo aotes mencionado, es indispensable que todos los que se dedican a la investigación, 
deberán tomar conciencia - por así decirlo - de la necesidad de evitar la entrada de prejuicios 
de el ... para poder llepr al logro de UD couocimiento, realmente objetivo y por ende qae 
tenga validez para todos. 

z.z.I.- LOS MODEWS DEL CONOCIMIENTo". 

En este punto describo los modelos más generalizados de la condici6n humana, para poder 
retomar alguno de éstos en la propuesta didáctica, que más adelante se plaotea: 

CONCEPCION 
MECANIClSTA 

Es cuando el objeto actúa 
sobre el aparato perceptivo 
del sujeto, que es lSl agente 
pasivo, contemplativo 
recptivo y en donde el 
producto viene siendo un 
reflejo o cop;a del objeto, es 
decir, et sujeto sólo registrará 
estímulos del exterior. 

b3 Ibídem. 

IDEALISTA 

El sujeto cognoscenIe es el 
que per_ el objeto de 
conocimiento como una 
producción, esto quiere decir, 
qua el sujeto juega el papel 
de creador de la realidad. 

El DE INTERACCION 

Consiste en una refación 
cognoscitiva en la cual el 
sujeto y el objeto mantienen 
su existencia objetiva y real a 
la vez que actúan lI"IO sobre 
el otro. Esta interacción se 
produce en el marco de la 
practica social del sujeto que 
percibe al objeto en y por su 
actividad. 
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En conclusión, el uso de cualquiera de estos tres modelos del conCM:imiento va a 
determinar la actitud cientifica y, por tanto, nuestra concepción de la verdad aún cuando 
podemos decir que los procesos cognoscitivos DO SOIl algo terminado y definitivo, 'a realidad 
siempre esta cambiando todo el tiempo, esto quiere decir que el conocimiento se puede definir 
como un proceso Histórico--Social que reúne verdades parciales que la sociedad establece en 
cada una de las etapas de su desarrollo Histórico y que la misma humanidad siempre esta 
tratando de snperarlas para llegar a verdad .. más profunda. en todos los 6mbitos científicos y 
de la vida cotidiana. 

2.3.- LA D1MENSION EnCA EN LA EDUCACION. 

Aquí trataremos el elemento indispensable considerado elemental para la formación 
integra de un individuo; la Ética. "Ética es una ciencia normativa, es decir, da para la vida, 
orienta la conducta practica, dirige y encabeza las decisiones libres del hombre, es rectora de 
la conducta humana"'" 

Los principios aquí citadO! son fundamentales en la formación para la vida. La [tica es 
UDa ciencia practica, es un saber para actuar en cada uno de los momentos de su vida con 
acierto y cautela. 

Para sentar las relaciones de la ética con la cultura en general y después de haber indicado 
que su objeto de estudio se refiere al campo del deber ser, es importante resaltar que en la 
estructura y las direcciones de la cultura, está comprendida como el resultado de la creación 
bu mana, con un carácter universal y progresivo de acuerdo a Fausto Terrazas Sáncbez - la 
Ética - se integra por tres direcciones fundamentales expresadas de la si~iente manera: 
"Ciencia, moralidad y arte., corresponde a la vez a cada UDa de ellas, el conocimiento del ser. 
del deber ser. y del ser como debiendo seru.s. al mismo tiempo entendemos que estos tres 
conceptos propiciaD el desarrollo de funciones especificas de la conciencia tales como el 
pensamiento científico, la voluntad social y el sentimiento estético. 

[o este sentido deben tomane muy en cuenta : 

AJ •. - Las Ideas Morales y su Actuación en la Conducta. Ya que esfas constituyen el patrimonio de 
nuestras familias, petO debido a los avances fecnoIógkos y • lo agif8do que se esta viviendo en esa 
época moderna, corren el peligro de desvatKlCefSe, y no tanto por lo rápido ele la vida, sino por la 
inconsistencia de e58SIdeas. 

Ahora las simples Ideas son esfittfcas e inopanmfes, m#entras la reaIIdttd del ser, en este caso la 
mora'kIad, no inyecta la inteligencia y la tonifique con la fuena de 18 convicción, esta forma para el 
deber ...... 

~ Gutién"ez Sáenz RAúl, Jnuoduccióa a la EtiGa Edia. Esfmge México i 982 PáB. J 7·22 
M Terrazas sanc.hez Fausto. Filosofta de la Ed"Cación Edil Teuos Universitarios S.A Mex.ico 1976. pis. 59. 
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8J .. - Las Acciones Afora,... Son aqueIfa que se futtda ...... '*¡ ." ,. furetu do la nnórt, OrM .. tadas 
librctmlblta poi' los seres racionafes, en este sentido podemos del.,n;"., que -...A RAZON es fa 
medida are todos los actos Itutttanos"', po{ #o tanto. com:Alimos que la regla pntCtIca de la tDOI'lJl es 
"QUE EL DEBER CORRESI'ONOII AL sER"". 

Asi la Etica proporciona, las regla~ principios y valores que rigen la conducta bumana, 
para ello debe eD.csrgane de estudiar lo bueno y lo malo de los actos bumaDos. 

Sintetizando llegamos al siguiente esquema ilustrativo que - sobre la étic:a - DOS explia 
Raúl Gutiérrez Sáenz en cuanto a so c:ancterizac:i6n y objeto de estudio. 

EST\Il)IA LO lIUe«J Y LO MALO 
DE LOS ACTOS HUMANOS 

ES 
NORMATIVA 

66 MenéndezAquiles. Etic.a Profesional, Edit. Herrero Hnos. México 1972. Paso 88. 
6'üutiérrez S.ien.z RaúL Introducción a la Etiea Edit Esfinge México 1982 Pag. 2J 

ESTA TESIS NO SALE 
lW. LA SIBUOTECA 
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U.I- REFLEXIÓN SOBRE LOS VAWRES y PRINCIPIOS HUMANOS. 

Nuestro estudio partirá de la Axiología que es UDa disciplina filosófica que se ocupa de los 
valores. Escobar Valeozuda diferencia a lu ciencias en dos tipos, las de 'a naturaleza y las det 
espíritu, en estas últimas se ven plasmados los valores de la c:uttun. Por esto algunos autores 
indican que la AJ.iologia es la base de la ética. ¿Pero cómo y quiénes definea a los valores!, 
entre otro~ lo veremos en el siguiente cuadro: 

CORRIENTES SUBJETMSTAS y OBJETMSTAS DEL PENSAMIENTO'" 

SUBJETIVISTAS. 

"Sostienen que /os valores no 

existen en si y por si, sino que son 

creaciones de la mente. EjempJo: 

Kom Alejandro, afirma que /os 

valores son: aprehensiones 

particulares, que son un estado 

psíquico, interior, una viwmcia 

personal. 

OBJETIVISTAS 

"Sostienen que los valores 

dependen del objeto Ejemplo: 

Marx Sheler, dice que los valores 

son esencias, cualidades a priori, 

que no dependen del sujeto, pero 

no es un apriorismo reflexivo o 

intelectual, sino emocional e 

intuitivo. Es decir para ellos los 

valores son entidades que existen 

idealmente como, objetos, supra-

émpiricos, 

absolutos". 

intemporales y 

68Escoba1" v~ Gusuvo. ÉTICA Ed. Me:: G.-aw-Hül. J. Edicióa, Mexico 1991, p.p. 97-99. J02-JOJ. 
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2.2.2.- JERARQUlAS DE VALORES. 

De acuerdo 8 José Manuel Villalpando Nava "La Jerarquía consmte en ordenar los 
valores dentro de la conciencia de acuerdo con la preferencia que el sujeto tenga por cada 
uno de ellos, por su interés, admiración, atractivo o por lo que representan"". 

El mundo de los valores es un mundo ideal, su procedencia es humana y se cumple 
mediaote el esfuerzo del hombre en la inagotable faena de construir la cultun y adquirir 
un sentido univenal. 

Dede el punto de vista objetivo t con base en la intuición emocional de las esencias del 
sujeto Gustavo Escobar Valenzuela en su libro propone esta tabla de valores que va 
desde el punto de vista filosófico de lo inferior 8 lo superior: 

./ VALOR DE LO AGRADABLE Y DE LO DESAGRADABLE_PlACER Y DOLOR 

./ VALORES VIRTUALES_DE LO BUENO Y LO MALO_BIENESTAR Y SALUD 

./ VALORES ESPIRITUALES_SON LOS ESTET1COS_SENTlMIENTOS 

./ VALORES RELIGIOSOS_LO DMNO y LO SAGRADO_RANGO SUPREMO 

69 VilJalpando Nava Jose ManueL El Mundo de los Valores. Revista Mexicana de PedaBogia No 29. 
10 Escobar Valenzuela Gustavo. EneA Ed. Me Graw-Hi1l3' Edici6n.. México 1991, pp_ Q7-99. 104 
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la Jerarqula d. valo.... que presenta Alejaudro Kom - aqul 
dro .iguieote tomado del libro de Vmalpaodo - y eo el que puedeo 

En cuanto a 
reproducida en el cua 
apreciane las relaCiOD 

relativista y .ubjetivista 
que no bay una Jerarq 

es de 105 valores con otra serie de conceptos desde el punto de vi!ta 
, nos permite hacer meDci6n de que, aún cuando el autor sostiene 

uia objetiva, cada quien es libre de elaborar la soya. 

I 

VAL I I ORACIONES CONCEPTOS REALIZACION I FIlW.JIlAD lllEAL 
IIASICOS HlSTORICA 

BIOLÓGICAS 

SOCIALES 

CIILTURALES 

IIV. 
Iv. 
IVI. 
¡VIL 
¡VIIL 
IIX. 

Económicas 
Instintivas 
Eróticas 

Vitales 
Sociales 

Rdiposas E_ 
Lópas 
~ 

I I 
i Viii soú •• i 

A..- I Ora 1I I 11 
A ... blcld .. ¡ 

I Selecto~"'ul&ar 

Lícito-vfllado 

SaDto-profano 
Bueno-malo 
Cierto-fabo 

BeUo-(ftI 

I 
Técnica 
Placer 

Bh. 

Familia -A __ 

lIioripIiIa Poder 
Dcndoe Justicia 

c_ 
Santidad :\1_ 
B~n S ...... 

Verdad 
A"" BdI .... 

En conclusión 1m 
hombre y por el bomb 

valora son creación humana y solo existen si se realmsn en el 
re. 

de vista y continuando con el análisis de la ttica, encontramos que 
ulto Terrazasn explica: 

Desde este punto 
según su estructura "~a 

VALORES 
.J .wSllCIA 

.J ELBlEN 

J LA FEUCIDAD 

--

j ESTRUCTURA ETICA 1- '\ I 

PRINCIPIOS 
.J BUENA VOLUNTAD 

.J VOLUNTAD OBJETIVA 

J CONCIENCIA ETlCA. 

.. 111m. partir de I0Il .Oil ......... _ el ____ 

1, El Mundo de 105 Valores. Revista Mexicana de Pedagogia No. 29 '1 Villalpando Nava Jase M.mue 
'T.I Terrazas Sánchez Fausto. Filosofi.t de la Educación Ed. Textos Universitarios SAo México 1976, p. 57. 

I 

I 
i 

I 
I 

I 
! 
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LOS VALORES 

A). LA JUSTICIA 

La Justicia, como virtud ética fundamental no puede entenderse fuera de UDa 

comonidad bomaoa, su fasgo esencial es la igualdad, igual derecho e igual deber con los 
otros, tanto frente al particular como a la comunidad. 

La igualdad es la estricta equiparación de los individuos ante la Ley Moral. Por medio 
de este valor se fijaD los derecbos y deberes de los individuos según su función S()(:ial, 
misma que debe asignarse según la capacidad y el desarrollo individual, nunca como el 
res.ltado de pregunta. de cf"", a estatns sociaL En si jnsticia .ignifica dar a cada quieu lo 
que por derecho le corresponde. 

B). EL BIEN 

Considerado como uno de los valores éticos y como UD objeto de elección en la toma 
decisiones humanas· decisiones interiores tanto de la inteligencia como de la voluntad· nos 
sinoe para· primero • seleccionar con fundamento el conocimiento que se tiene sobre los 
hechos, objetos y circunstancias con todo lo que el hombre se relaciona y ~ segundo ~ 
porque es la facultad del bombre que posibilita de manen racioaal la incliaación 
voluntaria hacia un bien. 

Cabe mencionar, en este sentido, que por naturaleza sientpre se tiende ea los actos 
humanos a elegir el bien pues de lo mencionado anteriormente, lo primero se ubica en el 
dominio ontológico y, lo segundo, en el plano de la moralidad. 

Así se puede concluir, que los hombres siempre eligen un bien y cuando se afirma que 
los hombres son libres pan hacer el bieo o pan bacer el mal, refiere a que es en los 
hombres quieoes tienen la libertad para elegir cualquiera de estas dos caU18!l, es decir, el 
bien y el mal se refieren a la elección misma y DO al objeto elegido. 

A este aspecto Raúl Gutiérrez Sáenz dice "El objeto elegido es un bien, por lo menos 
tal como lo presenta la intefigellCia o la voluntad tal COIBO la captamos en nuestras 
representaciones intelectuales". Asimismo indica que la "Libertad Hamana es una 
cualidad de la voluntad, por la cual elegimos bien,,1J. 

C). LA FELICIDAD. 

La felicidad es otro de los valores a estudiar por la ética, paref::iera que es UD térmiDo 
que denota lo inteligible, lo imaginable, lo inalcanzable para el bombre. No es gratuito que 
sea ubicado ea el plano de lo objetividad pues diferentes autores ban plolttelldo .u 

7l Gwiérrez Simz JUúI. lntroduccióo a la Etic.a. ~. Esfinge. México 1982 Pag. 61 Y 62 
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definición como el fin último al que se aspira llegar como resultado de todos los Ictos, 
voluntarios o deliberados que realizamos en la vida. 

Por otro lado, su búsqueda a sido UDa preocupación muy importante para todos los 
seres bumaDO!. Para clasificar el valor "FELICIDAD", es necesario conceptualizar tres 
elementos que ayudan a resolver el problema de su búsqueda 74. 

flPlACfR 

Se trata de una sensación 
por la cual se pcoduce 
deleite o bienestar en el 
hombre aunque con quien 
debe acompañarse 
principalmente es con la 
moderao6n como una 
oondiOón ind1spensable. 

LA VIRTUD 

La virtud es un justo medio 
entre dos extremos, es un 
habito de conducta 
~ por la razón det 
hombre. De acuerdo a esto, 
el cu.lüV() 00. espWu Y de la 
voluntad es lo que 
proporciona la felicidad. 

ElDEBfR 

De acuerela con 
E. Kant, el hombre 
enruentra la feflCidad en 
el rumplimiento del 
_ por medio de la 

conciencia lJIOf'aI. 

Este cuadro se construyó con los conceptos utilizados en el libro de Rodriguez Lozano. 

PRINCIPIOS ÉTICOS. 

Como puede observane en el esquema de la p'gina númer"o 82, en donde se presenta ,. 
estructura de la ética, se hace referencia a tos ,'alores y a los principios de dicba estructura. 

Ahora, corresponde hacer un 8n'lisis a los principios expuestos como supuestos 
teóricos de toda el área de la cultura que la guían a la conformación del cuerpo también 
teórico y a la búsqueda de nuevas verdades. 

A continuación exponemos algunas coosideraciones que nos paret:en importantes sobre 
10s principios éticos: 

1-1 Rodriguez l...ouao. V. Étic&, Ed.. AJhambra Mexicaaa. Mexico.19i9. p.p. 27-28. 
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PRINCIPIOS DE LA BUENA VOLUNTAD". 

No bay nada que pueda llamarse bueno, fuera de la voluntad de todos los seres 
humaDos expresado en actos y en fUBeión de la experiencia. Si nada es bueno en él mismo, 
se desprende que nada puede ser contenido COD el fin de la ley moral fuera de lo humaDo. 
Por ejemplo, los animales matan para ali1Detl:ta~ este acto DO se puede conRdenr baeno 
o mal~ es UD aeto natural, pues ellos actúan por impulso y no por cODocimiento de los 
valores y convi«iones establecidos por una eomunidad humana. Ahora bien, si por el 
contrario UD individuo mata a otro por x razones esto deberá ser juzgado en base a las 
normas del def'Kho establecido por el hombre. 

Al. Principios de la Voluntad Objetiva. 

El pensamiento en el ser humaDo siempre se proyecta en actos 8 través de la 
experiencia en la que la voluntad se bace objetiva cuando el individuo piensa y actúa ya 
que no es bueno el hombre que lo afirma que lo es, sino el que actúa ea fuDCi6n de 18S 
normas del bienestar común. Prevalecen en todas las sociedades preceptos morales que en 
caso de incumplimiento son sancionados por la comunidad como actos malos., pero 1610 en 
el caso de que se manifiesten como actos. 

B). Principios de la Conciencia Etica. 

La conciencia moral del hombre y la forma de conocimiento de lo que debe y no hacer 
con la convicción de que sus actos !e encuentren orientados conforme y apegados I 

derecbo, trasciende en un bienestar común; por ejemplo, obedecer 105 seDalamientos en 
UDa carretera. Sabemos que esto lo hacen la mayoria de 105 automovilistas porque saben 
que representa un beneficio común y/o general, por tanto, si lo ponemos en la práctica 
cotidiana. 

C). El Uso de la Volantad _al 

En una población humana en donde la voluntad o el querer individual de los demás 
seres expresado en normas que regulan ta condada de los miembros, determinan el deber 
del individuo y crean en su conciencia la voluotld social. 

Cada uno de ellos, en c~anto a la realización de sus actos, se enfrenta a una constante 
toma de decisiones, pDes el deber mismo plantea la posibilidad de que se cumplan o 00, por 
tanto, ea. la toma de ana decisi6a elltombre debe refleJ:ioaar ea'ndo seri o ao adecuada la 
realizaci6n de un acto. E!to es lo que hace la distinción de los humaDOS con los animales. 

n Tesis La Ética GOII el perlil del doceo&e de Educacjóp Primaria.. Juárez Po-ez B. De!ia el al. Ullivers&dad 
Pedagógica Veracruzana.. Pág. 12-23. 
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Abora bien, toda voluntad racional debe ser guiada por el valor, la boodad y l. 
justicia. La conducta bumana, siempre se enfrenta - como se dijo anteriormente - a la toma 
de decisiones y está orientada por la voluntad racional, es asi porque esta influida por la 
dualidad del valor de la bondad y de la justicia en la que se afirma que debemos obrar de 
tal forma que nuestros actos tengan validez univenal, es decir, todos los actos individuales 
deberán estar orientados por el acuerdo estAblecido por todos los seres bumanM. 

D). Valor Pan Realizar El Acto Decidido. 

Si tomamos una decisión en la que se proyecta la voluntad racional guiada por la 
dualidad del valor bondad-justicia, ésta se manifestará hacia el eIterior a tnvés de UD acto 
en el que participaré un tercer principio ético y diferente. Este acto es el haber decidido 
realizarlo y esto se debe a fa relación existente entre el acto previamellte decidido y la 
"'aleolia requerida por el ser bumano para ejecutarlo y sostenerlo como su propia decisión 
e inclusive defenderla permitiéndole afrontar las cOD5eC'uencias que la misma prodazca. 

2.2.3.- LA EDUCACION MORAL y SUS ELEMENTOS. 

Sí reflexionamos sobre el cuándo será el momento adecuado pan iniciar en el niño una 
educación moral y cuála será.n los elementos que debe comprender dicha moralidad, 
entonces comprenderemos ~ como nos lo dice Durkbeim ¡¡; - que al niño se le debe formar a 
través de una educación moral racional y que para empezar debemos separar la ciencia de 
la moral y de la religión ya que siempre han estado muy unidas y que ba sido Dios el 
gerente supremo del orden moral el cual ha impue5to el respeto y atractivo por seguirla. 
Sin embargo la evolución aee.lerada de la sociedad requiere de que la moral sea enriquecida 
con oaevos e)elBeRtos para que rapolNla a SMS pecer ida.4es y, además, porque la raZÓII es la 
medida de todos jos .Ktos h .... aGS. 

Esta formación moral - dice Darkbeim ~ se IDleta en la segunda infancia y los 
responsable de transmitirla son el ambiente en el bogar y en la escuela. Asimismo el hecho 
de convivir en la sociedad bace que el individuo por intuición adquiera las normas de 
comportamiento social y sienta la necesidad de someterse a una autoridad. 

Pero y ¿Qué elementos deben incluirse eo esa moralidad para que nos sinao como 
base y guía para saber que tipo de sentimientos se desean alcanzar!. La respuesta esti en el 
siguiente cuadro construido coa los elementos que, según Durkbeim expone en su obra: 

76 Dutklheim EmiJic. La.Educ.c;OO Mor.t Ed. C<No#OO, SA Méxi.oo 1991, piss. 58,76,93. 
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lOS ElEMENTOS DE LA MORAlIDAD SEGÚN DURKHBM 

PRIMER ELEENTO: 

Espíritu de disciptina en el ~ el hombre acata las reglas de la morat potq.Je existe una fuerza en su 
interior que lo obliga a apegarse a la ley moral considerada, como su debef, en estos mandatos, ~ 
reconoce una disciplma que regl.da su conducta a través de la autoridad. es necesario que la vida 

colectiva se someta a las leyes para su mejor funcionamiento, ya que se encuentra rodeada de 
vicios que poctían destruirla. la discipüna nos ayuda a no caer en vicios y a alcanzar la feficidad. la satud 
mental va foonando el carácter, una personalidad propia, una voluntad reflexiva que lo ayuda a 
dominarse y a tomar conciencia de sus deberes. 

SEGUNDO ELEMENTO: 

la adhesión a grupos sociales; vivimos en una sociedad dinámica en donde los actos humanos tienen 
dos ftnes, uno sobre los elementos personafeS del individuo Y dos los fines impersonales que son de dos 
dases: 

a) En lo referente a la conservatión de nuestro ser y 

b) En el deseo de superaci6n para el bien familiar. 

Sin embargo, el hombre no es sók:I razones, tiene sensibitidad Y puede inclinarse por fines más 
individuales, egoístas, racionales e inmorales; no basta respetar la disciplina, sino que debe estar 
adherido a un grupo con un ideal colectivo en el ~ hace fatta. además, tener 
conciencia dara de las razones de nuestra conducta. 

TERCER ELEMENTO: 

En la comprensión de la moral, el hombre debe Wlltpleudec las razones de ser de las reglas roorales 
para aceptarlas y asi actuar moralmente con autonomia porque está guiado por la naturaleza de su ser 
racionat; debe CCNlipiditdet que ef nivet de sus intereses ha de ser cotectivo y asi acatará con gusto las 
reglas, la necesidad de «darse:» con espiritu de devoción y sacrificio con las fuerzas activas y 
expansivas de la energia moral, además Wllipidildeeá que gmcias ala práctica del deber, ef hombre 
logra la moderación de sus deseos como una condición necesaria que le dará felicidad y salud que lo 
transforma en un hombre verdadero en oonstante superación logrando también, la reafización de su 
condición humana. 

De esta maDera, los fines monJes tieDea un determinislDO coa el bietl colectivo, la 
familia, la Patria y la Humanidad. En la sociedad lO! hombres aprenden a sentir, a pensar 
a crear conciencia, a desarrollar una manen de ser que desde lo individual jamis 
alcanzanan. 

Aprende a coavivir y • collluaÍCllne bacimdo uso de ID inteligencia refles.iva que lo 
ayuda a desarrollar su penonalidad y a crear formas de organización social. 
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Es importante. por otro lada. seilalar que Durkheim TI implica la existencia de dos 
elementos en el temperamento de los individuos que integraD a la sociedad. individuos en 
los que predomina la r~ la diKipJ.i.Da,. el deber, sia mezcla de corazóD; ea el que su 
rLlOaolDÍ8 es firme, rría, severa, y rígida - ea la que se caraderizaa por teaer YII 
M"_i.iI> - a direu.cia <le .... iD4iviol_ iacapaces <le freune, q'" g_ de 
prodigane y de proyectarse al exterior, comprometene y sacri.ftcarse, con corazonn 
amantes y almas generosas, ea cuya actividad DO te deja regalar, son activos y creadores. 

Luego entoD~ cuando la sociedad madure en organización y equilibrio, el gusto por 
la diKiplina predominari y el espirita de sacrificio se COIlvertiri ea impulso moral que la 
llevará a lograr los fines colectivos conocidos como Justicia. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN 

Toda vez que fue estructurado el sustento teórico, se procedió a realizar una etapa 
de investigación de campo y para lograr los objetivos propuestos se disei\aron, 
construyeron y aplicaron dos cuestionarios; A y B - se muestran en los anexos - en 
donde el primero fue aplicado por medio de un sistema no probabilistico • Por cuotas • 
a uoa muestra de 80 estudiantes de los CETis del Distrito Federal que cursaban la 
asigoltura de filosnfia en el 5" semestre del bacbillerato tecnológico durante el 
desarrollo del semestre agosto de 1998 a enero de 1999 y en los que los rangos de 
edades de dichos estudiantes oscilaban entre los 16 y 32 años. 

Los C.E.T.i ... (CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Indostrial y de 
Servicios) son unidades académicas que dependen de la DGETI (DIRECCiÓN 
GENERAL DE EDUCACiÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL). de la SEIT 
(SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA) Y de 
la SEP (SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA) 

Los centros participantes fueron los números 1, 32, 39, 53, 54, 56, 57 Y 153 del 
Distrito Federal y se encuentran ubicados en: 

CErIO No. 1, en Sta. Catarina, TIáhuac, D.F., el CETn. No. 32, en el aren.l, 
Pantitlán, D.F., el CETis. No. 39 en la Noria, Xochimilco, el CETis No. 53, en la Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, el cros No. 54, en desierto de los leones, el CEns No. 57 en 
Oceanía, Aragón, el CETis No. 56 en Eduardo Molina, col. Gertrudiz Sáncbez., el 
CETis No. 153 en constitución de 1917, en Iztapalapa~ 

La población que predomina en dichas instituciones es mixta y eminente popular. 

El segundo cuestion.rio aplicado fue con el objeto de h.cer unl ev.luación 
preliminar a la propuesta metodológica y se aplieó cousideraudo que permitiría hacer 
más objetiva la propuesta, dicba aPlicación se realizó en dos grupos piloto que 
curs.ron la asignatura de filosofia en condiciones operativas de la misma. 

En los resultados obtenidos, se presenta "da UDa de las preguntas de los 
cuestionarios aplicados con sus respectiva. opciones de respuesta, tabuladas éstas en 
frecnenci •• y/o valores .bsoIutos y reI.tiv .... 10(.) gráfica(s) correspondiente(s) y 8U(') 
respectiva(s) interpretación(es). 
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1. ¿Te gusta la materia de Filosofia? 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RE LA TIVO 
Al SI 64 80% 

III NO 15 19% 
C) NO CONTFSTO I 1% 

GUSTO POR LA FILOSOFÍA 

80% 

-70% 

60% 

50% 

20% 

10% 

A B e 

Puede ob.erva...., que al 80% de 1.,. encuestados les gustó la materia de 
Filosofía que se imparte en los CEno del Distrito Federal y tan sólo el 19·10 refíere no 
haberles gustado dicha materia. 
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-----------------------------------------------

1. Complemento ¿PorQué? 

El 80% de los encuestadot re1SpOI1dlet on que les gusta la materia de FiIosoIIa porque: 

., Les enseila a rellexionar y a analizar problemas sobre la venlad, también a interesarse por 
aprender y por sus propios problemas. 

., Les amplia conocimientos c:ientificot paaados, prwentes y cómo podrian aer en el futuro 
ni como al análisis sobre el cómo pensaban y piensan los filósofos . 

., Es Importante conocer la forma de pensar de otros; para la vida diaria; motiva a conocer 
más . 

., Ayuda a ordenar los pensamientos y a desarrollarlos, a adeubliS8 a nuevos temaa, al 
conocimiento de problemas soc:iales y a relacionarlos, a analizar nuestras actitudes y a la 
formación personal y cultural, a conocer y mejorar los valores éticot y morales en la 
experiencia cotidiana, en las experiencias diarias y a pensar antes de actuar, a expresarse 
mejor y apoya a la comprensión de otras materias. 

Oel19% que refirió no tener gusto por la Fllosofla, expresó: 

., Que no les nama la atención pero que es una materia importante. 

., Es una materia aburrida, pero es buena pera cultivarse y tiene mucho contenido teórico. 
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2. ¿Consideras que la materia de FiI080fia te brinda conocimientos importantes 
para tu formación académica y cultural? 

OPCIÓN DE RESPUESTA VAWR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Al SI 77 96% 
B) NO 3 4% 

I'ORMACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 

40% 

A B 

S;gnificativamente (96%) puede observane que los alumnos que cunan la 
materia de filosofia obtieDen conocimientos en lo académien y en lo culturaL 
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2. Complemento ¿Por Qué? 

Del 96% que si considera que la Filosofía le ha brindado conocimientos 
importantes para su formación cultural y acadérnica expuso a la pregunta ¿Por 
Qué?: 

,¡ IOn conodmienlol importantes y lirven para mejorar la cultura, el pentamlento Y etI 
apropiada para su futuro; para el desarrollo intelectual porque permite generalizar 
conodmientoe y los c:ontankIoI de la mllelia pueden nevane ala práctica obIeniencIo 
mayoretl r_ltados en lo pensonal porque letI hace pensar. 

,¡ LetI permite conocer hedlos hlatb!lcos y a di'" " .. leo filótofos; son cosas nuevas para su 
aprendizaje y por consiguiente importantetl, busca explicacionetl de las cosas por sus 
causas supremn y etI una malllria muy amplia. 

,¡ Da otro punto de vista para conocer In cosn, mejora la conducta y el comportamiento, la 
reflexión sobra lo bueno y lo malo de la vida pensonal y profesional. 

,¡ Les permite reflexionar y tomar decisionetl, ser conscientetl y retSponsabletl; analizar 
cuestionetl filosóficas y de otras ciencias; asi como para aprender de qué manera piensan 
otras personas y respetar su punto de vista. 

,¡ Es importante principalmente pm entender los valora1l morales y la 'lida académica, se 
aprende a respetar y valorar In cosas, aUmenta conocimientos con respecto al todo y a 
ser mejoretl penonn en la vida. 

,¡ Se conocen diferentetl corrientes filosóficas, conceptos importantes para la vida 
académica; se mejora el vocabulario Y ayuda a despejar In dudn, ayuda a ex¡xesme 
mejor y a analizar a la 'lida para encontrarte a ti mismo. 

,¡ Permite conocer como intap¡1IbIIkI a la sociedad en el pasado Y el por qué estamos aqui, 
indica la realidad, comprender probIemn y soIucionart08, razonéndolos y criticándolos 
porque abarca todos los temn sociales. 

De tan sólo el 4% que contestó NO ala pregunta numero 2, no refirió ninguna opinión al ¿Por 
Qué? 
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3. ¿Cómo consideras la fonna de enseIIanza de tu maestro(a) de Filosofia7 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
A MUY BUENA 28 35% 
B BUENA 36 45% -e REGULAR IS ]9% 
Dl INADECUADA 1 ) o/. 

ENSEÑANZA DEL MAESTRO 

45% 

40% 
35% 

30% 
25% 

20% 
15% 
10% 

5% 
0% 

A B e o 

La enseilanza por parte de los maestros que imparten la materia de ~'ilosofia es 
en general b ...... (45%) Y may bueaa (35%) y es importaate meaeioaar que IDa léIo 
el 1 % la eOllllidera inadecuada. 
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4. ¿Los materiales didácticos empleados por tu docente de Filosofia los 
consideras adecuados para el aprendizaje? 

OPCION DE RESPUESTA V AWR ABSOLUTO VALOR RE LA TIVO 
Al SI 59 73% 
DI NO 11 27% 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

10% 

A B 

Los materiales didácticos utilizados por los doceutes que imparten Filosofía sou 
los pertiaentes ylo adeooados (73%), lo coal indica qoe si se utilizan. 

95 



4. Complemento 
¿PorQué? 

Con respecto al por qué consideran que los materiales empleados por su 
docanta de FUosofia son los adecuados para el aprendlzaja, el 73% de los 
enc:uestados opinó lo siguiente: 

.t los métodos y las técnicas de aprendizaje, en general, son los adecuados 
para la enseilanza de la Filosofla ya q¡¡e: 

• Los cuestionarios son buenos para el aprendizaje. 

• Las técnicas utilizadas no hacen que los confenidos se memoricen, 
sino que se razonen, propicien la partlcipaciÓII individual y grupal. 
hacen nMs fácil la CfJRIINensión, se apegan alas contenidos Y son 
Interesantes. 

• Las lecturas previas ayudan, además de la comprensión, al debate en 
algunos temas haciendo que aporten sus ideas. 

.t los materiales y estrategias más empleados para el aprendizaje de la 
Filosofla (cuestionarios, gulas, debates, libros, dinámicas grupales y 
películas' permiten que se: 

• Repasen temas para aclarar dudas. 

• Motive a conocer más sobre los temas que se tratan. 

• Usen de manera comprensible y breve. 

• Apeguen a lo que se vive colidlanament8. 

• Nos enseñe a ver las cosas de otra manera porque se utrTrzan 
ejemplos cotidianos. 
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-- ----------------------------------------

Con respecto al X''Io que contestó "NO" a esta pregunta. en el complemento 
respondió de la siguiente manera: 

" Es muy aburrida. 

" No trabajamos con material didáctico. 

" Faltan muchos materiales. 

" Nos dan planteamientos muy confusos en algunas cuestiones. 

" le falta más creatividad al maestro. 

" Sólo se expone y es dificil de entender. 

" No se comprende bien lo que se expone. 

" Se deberia basar en algunos otros libros. 

" Faltan ejemplos más acordes al conocimiento. 

" El maestro debe dar un poco de teoria y no basarse sólo en las copias. 

" No se entiende el vocabulario técnico. 

" No hay material. 

" No todos ponen atención. 

" Siempre nos la pasamos pensando. 
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5. Los temas tratados en la asignatura de F"dosofla los considero: 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10%1 

TEMAS TRATADOS EN FILOSOFlA 

n 
1 

A B e D E 

La mayoria de los .Iumllos eocuestados coosidera que lo. lema. tratados el! 

Filosofía IOU bueoos (55%) Y muy bueDos (16"1.) y sólo el 18"1. los coDsidera regulares, 
es importante resaltar que no existen opiniones en cuanto 8 que son tema. 
iDadecuado .. 
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5. Complemento 
Porque e1(1a) profesor(a) 
A) .... .HEJA SUFICIENTE BIBUOGRAFIA 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Al SI 45 ss-/o 
B) NO 12 16% 
C) NO CONTESTO 20 26% 

USO DE BIBLIGRAFÍA 

60% 

A B e 

La mayoría de los docentes que imparten la materia de Filosofía (58%) 
manejan suficiente bibliografía. 
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5. Complemento 
Porque eI(la) profesor(a) 
8) TIENE LA SUFICIENTE EXPERIENCIA 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
& SI 54 70-/. 
B) NO 7 9% 
C) NO CONTESTÓ 16 2]0/. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

A 8 e 

Loo encuestados consideran que el 70% de los docentes que imparten l. 
materia de FiI ... of"18 tienen suficiente experiencia. 
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5. Complemento 
Porque e1(1a) profesor(a) 
e) PROFUNDIZAICOHOCE LOS TEMAS 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Al SI 66 81% 
Bl NO 4 S% el NO CONTESTO 11 140/. 

CONOCIMIENTO DE TEMA 

90% 
80% 

A B e 

Loo encuestados comideran qne el 81% de los docentes qne imparten la 
materia conocen y/o profundizan en los temas de Filosofia. 
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6. Consideras que tu disposición para el aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura de FilosofIa es: 

OPCIÓN DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
A) MUY8UENA 9 
8) 8UENA 4\ 
º- REGULAR 26 
D) INADECUADA 2 
E) NO CONTESTÓ J 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

O"Yo 

DISPOSICiÓN DE ALUMNOS PARA EL 
APRENDIZAJE DE FILOSOFÍA 

A B e o 

11% 
St% 
32% 
2-1. 
4% 

E 

Los alumnos que cu ..... n la .signatura de Filosofía consideran buena (51%) y 
regular (31%) su disposición para el aprendizaje de ésta y tan sólo un menor 
porcentaje (1%

) la consideran inadecoada. 
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7. ¿Conoces la importancia que tiene el conocimiento Filosófico con relación a 
la reftexión de los contenidos de otras asignaturas? 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Al SI 46 570;0 
BJ_ NO 30 370/. 

19 NO CONTESTO 5 6% -_._ ... 

IMPORTANCIA DE LA FILOSOFíA CON 
RELACIÓN A OTRAS ASIGNA TURAS 

A B e 

Es significativa la diferencia entre los que sí conocen (57%) la importancia que 
tiene el conocimiento filosófico como una forma de reflexión con relación a los 
contenidos de otras .. ignatoras y los que desconocen (37"10) dicha relación. 
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7 .• COMPlEMENTO 

¿PORQUÉ? 

J Aprenda varias corrientes que se relacionan 
J Mejora nuestra frHma de pensar 
J Mejora la comprensión, reflexión yel análisis 

J Lo marca el programa y se va transfonnando en la historia, sociología, 
lógica, matemáticas, etc. 

J Es parte del proceso de enseñanza 
./ En todo se usa la IiJosofia 

./ Van de la mano, como una cadena 
J Se relacionan con la lógica 
J Es parte de la vida misma y nace de la razón 

J Mayor facilidad para entender otras materias 
J Es en parte, la base de otras materias 
./ Invita a la investigación 

J El entendimiento de la ciencia para su interpretación es basándose a 
la filosolia 

J Fomra parte de la cultura de los individuos 
J En algunas materias se utiliza y en otras no 
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8. ¿Consideras que los contenidos Filos6ficos que has cursado hasta la fecha 
son suficientes para mejorar yJo modificar tu conducta en la reandad en la 
que vives? 

OPCIÚN DE RESPUESTA V AWR ABSOLUTO VALOR RE LA TIVO 
A~ SI SO 620/. 
B) NO 27 lJ% 
C) NO CONTESTO 4 5% 

70% 

60% 

50% 

1 

CONTENIDOS FILOSÓFICOS CURSADOS CON 
RELACiÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA 

CONDUCfA 

A B e 

La mayoría de los encuestados (62%) considera suficientes los contenidos 
programiticos eanados y quecootribuyeu para mejorar y/o modificar su conducta en 
la realidad. aunque es importantaote mencionar qne existe un alto porcentaje (33%) 
de los que no consideran baber mejorado y/o modificado sn condncta. 
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8.- COMPlEMENTO 

¿PORQUÉ? 

J Así comprendo el por qué de las cosas 

J Ayuda a la reflexión y a acomodar mejor nuestra vida 

J Me ha hecho pensar de átferente manera algunos aspectos 

J Ayuda a analizar mejor las cosas y a mejorar los valores humanos 

J Mejora la intelectuaUdad académica hadendo cambiar mi conducta 

J Ayuda a modificar el carácter mejorando la condidón de vida 

J Me ha enseñado a resolver problemas 

J Ayuda a mejorar el vocabulario 

J Condentiza para el cambio 
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9. Los conocimientos que tengo relacionados con la materia de Filosofla 
antes del inicio del curso regular son: 

OPCION DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO I VALOR RE LA TIVO 
Al MUY SUFICIENTES I 4 I S% 
B) 
C) 

QL 

SUFICIENTES I 44 I 54% 
INSUFICIENTES I 28 I 35% 
NO CONTESTO I 4 I 5% 

CONOCIMIENTOS QUE TENGO RELACIONADOS 
CON LA FILOSOFíA ANTE:S DEL CURSO 

REGULAR EN EL CETIS 

60% 

sook 

4O'Yo 

30% 

20% 

10% 

0% 
A B e o 

La diferencia entre los alumnos que han adquirido conocimientos 
suficientes ':1 antecedentes de temas relacionados con la Filosofla es 
significativa, .,... 8UIIIIdos los pon:ent.ajes de los QIIe consideIan que fueron 
muy suficientes y suficientes, es de 59"10, no así los que contestaron que éstos 
son insuficientes, que fue del 35% 
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10. Consideras que tienes suficientemente desarrolladas las habilidades 
intelpch'a1es con los conocimientos filosóficos adquiridos. 

OPCIÓN DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Al SI 28 35% 
B.l NO so ,620/6 
C) NO CONTESTO 3 Jo/. 

HABILIDADES SUFICIENTEMENTE 
DESARROLLADAS CON BASE A LOS 

CONOCIMIENTOS FILOSÓFICOS ADQmRlOOS 

A B e 

Las habilidades intelectuales no han sido suficientemente desarolladas 
por los alumnos ya que asi opina el 62%, sin embargo podemos considerar alto 
el porcentaje del 35% que opina que si han desarrollado dichas habilidades. 

Lo anterior puede debenIe a la existencia de otros tipos de factoIes que 
propician el inadecuado desarrollo de la actividad intelectual. 
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11. Soy capaz de interpretar conceptos Filosóficos tales como: 

Soy capaz de interpretar conceptos filosófICos tales 
como: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

A B e o E F 

Con referencia a la pregunta número 11 (Soy capaz de interpretar conceptos 
filosóficos tales como:), las opciones de respuesta fueron agrupadas de acuerdo. l. 
cantidad de alumo ... qoe respondieron en eada ona de ellas (ya qne contestaron en 
más de una opción) y ona vez que fueron promediadas éstas, se encontró lo siguiente: 

A) El 91"1. es ea paz de interpretar lo que es la Reflexión y el respeto. 

B) El 73%, la Felicidad, el Valor y la Moral. 

C) El 64%, la Estética, Justicia, (nteligellcia, cultura, Dios, Educación. 

D) El 63% pnede interpretar lo que es Solidaridad, Dolor, Conocimieoto, Ciencia, 
Ética, Hombre, Boodad y Muerte. 

E) El 43% la Ilusión, la Virtud, la Civilización y l. Metalisiea y, 

F) tan sólo el 21 % es capaz de interpretar lo que es el libre albedrio. 
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11. (Primer Grupo) Soy capaz de interpretar conceptos filosóficos tales como: 

OPCIÓN DE RESPUESTA VAWR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
A) 

B! 
ILUSIÓN 
VIRTUD 

48%1 

46%1 

44%j 
42%1 

40% 

38% 

34 
33 
39 
33 

INTERPRETACiÓN DE CONCEPTOS 
FILOSÓFICOS 

A 

~ i 

B 

íI 
1 

e 

42% 
41% 
48% 
41 % 

o 

Puede observane que el mayor porcentaje (48%) de los encuestados conoce el 
concepto de civilización y se "" ... mtra que los conceptos de ODSión. Virtud y 
Metaflsica guardan una estrecha relación ea cuanto a ditha interpretación por parte 
de los alumnos. 
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---- - - -----

11. (Segundo Grupo) Soy capaz de interpretar conceptos filosóficos tales 
como: 

OPCiÓN DE RESPUESTA VAWR ABSOLUTO VAWRRELATlVO 
Al IlOWR 44 
BI 
Cl 
DI 
El 
Fl 
G) 
Hl 

CONOCIMIENTO 48 
CIENCIA 46 
ETICA 43 
HOMBRE 46 
BONDAD 45 
MUERn: 43 
SOUDARIDAD 40 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

A 

INTERPRETACiÓN DE CONCEPTOS 
FILOSÓFICOS 

B e o E F G 

53% 
56% 
S7% 
53% 
510/. 
590/. 
.540/. 
490/. 

H 

Puede oboervane qoe los mayores poreentajes de los enaJeStados (S9"t. para 
Conocimiento y 57% para Ciencia y hombre) conoceD 108 conceptos descrito! aún 
cuando lo! porcentajes del resto de lo! concepto! (Dolor, Ética, Bondad, Muerte y 
Solidaridad) que pueden interpretar, son también altos. 
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11. (Tercer Grupo) Soy capaz de interpretar conceptos filosóficos tales como: 

68% 

66% 

64% 

62% 

60% 

58% 
A 

INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS 
FILOSÓFICOS 

B e o E F 

Puede oboervaroe que el mayor porcentaje de alumnos encuestados 
respondieron en este ten:er grapo de respnestas qne (68"/0) conoc:en el concepto de 
Estética y es significativamente alto el porcentaje qne conoce también, los conceptos 
de Dios y de Edncación, siendo menor el porcentaje para (Cultora 63%, Jnsticia e 
Inteligencia 6rlo j. 
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11. (Cuarto Grupo) Soy capaz de interpretar conceptos filosóficos tales 
como.: 

76% 

74% 
~ 

72% 

A 

INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS 
FILOSÓFICOS 

B e 

En este cuarto grupo de. conceptos que puedeu interpretar los alum ..... 
encuestados se encuntró lo siguiente: 

La Moral se destaca por tener un polUlltaje (76%) aHo, quedando tambiéll 
altos (73%) los conceptos de Felicidad y (70%) de Valor. 
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11. (Quinto Grupo) Soy capaz de interpretar conceptos filosóficos tales 
como: 

96% 

94% 

92% 

90% 

88% 

86% 

84% 

INTERPRETACiÓN DE CONCEPTOS 
FILOSÓFICOS 

A B 

En este grupo de .... puesta .. puede observarse con el mayor porcentaje (95%) 
el número de en ... estadoo conOl:eD el concepto de respeto y como en loo anterio .... 
resultadoo se encontró qne también es alto el porcentaje (88"/.) de loo que conOl:eD el 
concepto de refIe:IÍÓn. 
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12. los valores aprendidos en la materia de Rlosofia y que practico en mi 
vida cotidiana son: 

OPCiÓN DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Al 
Bl 
Cl 
Dl 
El 

IFl 
Gl 

TEMPLANZA Il 160/. 
RESPETO 76 94% 
HONESTIDAD 6J 78". 
SOLIDARIDAD 4J SJ·,4 
JUSTICIA 55 68% 
SABlDIJIUA J4 44% 
OTROS HIIIIIiIoIaoI) 9 11% 

VALORES APRENDIDOS y PRÁCTICA EN LA 
VIDA COTlOlANA 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

A B e o E F G 

Jerarquizando loo valorea aprendidoo durante el CUJ'110 de Filo.ofla y que 
practican en su vida cotidiana los alumnos encuestados, se encontró: 

En primer términn al RESPETO (26°1.) representado por el 94% de loo 
encnestados, seguido por la HONESllDAD eqnivalente al 21% y el cual repr ..... ta el 
78%, l. JUSTICIA (19%) que rel!resenta .1 68"1 •• La SOLIDARIDAD (15%) 
repr ..... ta el 53%, la SABIDURIA (12"1.) rep .... ntado por el 44% y la 
TEMPLANZA considerada en (4"1.) y también representando el 16"1. de los 
encuestados. 

Es importante mencionar que en la opción de resPUestaS· ·OTROS" un 
(3%) representado por el 11% consideró a la HUMIlDAD como un valor 
aprendido. 
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13. la1I habilidades que he desarrollado con los conocimientos propiciados 
por la asignatura de FIlOSOFIA son: 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
VALOR VALOR RELATIVO 

ABSOLUTO 

A) ANALIZAR EL CONTENIDO DE 

B 

OTROS TEXTOS 

) ESQ UEMATlZAR UNOÓVARlOS 
TEMAS DE OTRAS MA TERlAS 
CURSADAS 

I 
1 

C) IDENTIFICAR DISTINTAS FORMAS I 
DE SER DE LOS INDIVIDUOS I 

D) JERARQUIZAR MIS PROPIOS 
VALORES 

39 

58 

47 

HABILIDADES DESARROLLADAS CON 
. CONOCIMIENTOS FILOSÓFICOS 

80% 
7Qe¡o 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

10% 
0% 

~ 

A 

Mi 

B 

~ 

~ 

e o 

481% 

31% 

De las habirHlades desanolladas con los conocimientos que les fueron 
proporcionados a los alumnos con la asignatura da FIlOSOFIA se encontró que: 
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J El 34% identifica distintas formas de ser de los individuos, lo cual representa 
el 72% de los encuestados. 

J El 28% jerarquiza sus propiOS valores representando el ~. de los que 
respondieron en esta opción. 

J El 23% analiza el contenido de otros textos representando el 48% de 
encuestados. 

J Y el 15% esquematiza uno 6 varios temas de otras materias cursadas 
respresentando el 310/.. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS A PARTIR DEL MARCO TEÓRICO 

Al relacionar el sustento teórico con la investigación empírica puede observarse que la 
tendencia de la educación tecnológica en México se fundamenta -!eglÍD Hilda Taba y Tayler
en currículos que preparan a la juventud para satisfacer 18s necesidades a corto y mediano 
plazo del !lector productivo. 

Lo anterior se debe - en parte - a que se inculca prioritariamente uoa enseftanza basada ea 
el desarrollo de babilidades y destreza~ con conodmiento5 científi~ y téc::nicos, pero en el que 
se olvida la importancia que tienen las asigoatoras del tronco común - bumanisticas - com.o 
parte de la formación de dicha juventud. 

Por otro lado, en cuanto a la transmisión de coDocimientM. cabe recordar que en los 
CETis del Distrito Federal. algunos profesores - hoy en día - no bao dejado de practicar una 
docencia tradii:ionalista y autoritaria en la que - como d~ Fontln Jubero - el hombre es 
tratado como materia prima a moldear coartando su libertad y volviéndolo sumiso y 
obediente. Por su parte - a este rt:Specto - Jesús Palacios dice que el contenido educativo !le 

fundamenta en el pensamiento pragmático en el que se aplica unB metodologia propiciadora 
de la memorización el didáctismo y la competencia, los cuales están apoyados por el 
autoritarismo y la disciplina. Sin embargo y a pesar de lo anteriormente expuesto los alumnos 
encuestados sobre el estudio que nos ocupa. contestaron a preguntas expresas sobre lo que ban 
aprendido en y de la Filosofía en donde sorprendentemente - como lo demuestran los 
resultados - les gustó el CUI"W. les permite renexionar sobre su vida. les proporciona 
conocimientos. etc •• les ayuda a mejorar en cuanto a su penona. estimula so creatividad, su 
participación individual y colectiva; en fin el análisis permite observar que la materia. los 
medios utilizados y la forma para la enseñanza son adecuados - como DOS lo dice Margarita 
PaDsZ8 - "La educaci6n se debe impulsar a tnvés de la acción y la reflexión coojuota entre 
profesores y alumnos y. en donde éstos últimos, recuperan el derecho a la palabra y el docente 
se esfuerza por crear nunas técnicas para la enseftaDza logrando así aprendizajes cuyos 
contenidos se van construyendo y enriqueciendo continuamente". 

Con lo anteriormente mencionado se puede afirmar que los contenidos de la materia de 
Filosofia son muy importantes - como se dijo - para la formación de los educandos ya que los 
inicia por el conocimiento de valores y principios humanos que deben integrar a su vida 
descubriéndolos y jerarquizándolos, tal cual lo indican maestros de la talla de Gustavo escobar 
Valenzuela y de Emilio Durkbeim en donde afirman que es importante que conozcaD todos 105 
elementos de la moralidad por ejemplo. 

En conclusión es de vital importaDcia que Jos alumnos se den a la tarea de aprender y 
reflexionar sobre los eootenidos de las asignaturas del área histórico social durante su 
formación en el bacbillerato tecnológico y qne los docentes entendamos que ellos están todavi. 
en una etapa formativa por lo cual debemos insistir en la búsqueda de nuevas y mú atractivas 
formas pan. la enseñanza de los contelliclos de dichas materias considera.do que ea los 
productos se habrá de propiciar el cambio de actitudes. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Considerando que se hace neeesario tratar de hacer más eficaz el proceso de 
aprendizaje de los alumnos que cursan la asignatura de Filosofía del ár .. Histórico 
Social del Bachillerato Teenol6gico en los CETis del Oistrito Federal, operando éstos, 
sobre la prodacción de procesos de conocimiento a partir de técnicas dinámicas y, por 
supuesto, con estrategias que ayuden a la búsqueda de aprendizajes significativos e 
independientemente de la neeesidad que tienen los docentes que imparten este tipo de 
materias formativas enmarcadas en los planes de estudio de la Educación Teenol6gica 
y de los consiguientes problema. a que se enfrentan éstos en la. aul .. tratando de 
orientar y/o conducir a dicbos alumnos a que desarrollen actitudes creativas, 
reflexiva, y criticas motivando con esto, atracción por la leetura filosófica, bace 
neeesario también crear propuesta, metodol6gicas que permitan llevar a cabo la 
enseñanza con una mayor cantidad de herramientas que propicien la acción reciproca 
entre alumno-alumno y alumnos-maestros procurando así los aprendizajes esperadM 
en este tipo de materi .. y sobre todo, para ubicar a la Filosofía en el contexto real de 
los alumnos. 

Tal es el caso de esta MElaboración de una Propuesta Metodológica de la 
Enseñanza del Área Histórico Social" y en especial de la Filosofía en los CETis del 
Distrito Federal, la cual se plantea, fundamentada desde la perspectiva de la didáctica 
critica, como una alternativa basada en uno de sus modelos en el que se propone la 
relación interactiva entre sujeto-objeto para la construcción de conocimientos de tal 
maDera que es UDa propuesta que no promueve UD cambio de UDa modalidad de 
enseñanza técnica por otra, sino que conduce al análisis refiexivo en el que relaciona el 
trabajo docente con el funcionamiento Académico-In,titucional dentro de los cuales 
debe .xi.tir uo ambieote interactuante de todos los participaotes y eo donde se 50giere 
coDsiderar los siguientes aspedos 18 

J Los objetivos se formularán eo función a estar encaminados a .eIplicitar de 
maoera clara y argumentada los aprendizajes que se deben promover durante el 
desarrollo del cuno y también debidamente relacionados con los contenidos y 
procesos evaluativos de lo, diferentes temas a tratar. 

J En cuanto a los contenidos de un programa siempre es recomendable que se 
actualicen; motivando aprendizajes que impliquen operaciones superiores de 
pensamiento como lo ,on, el análisis y la .intesis. 

711 MORAN Oviedo Francisco, PANSZA Gonz.4Jez Margarita y Pérez J. Esther", Fundamentos de la DküIctirca. 
vol. l. Ed. GuemK:a, 8° edición, E.spa.iia 1998. pp. 184-187. 
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., Incluir experiencias de aprendizaje que motiven al alumno a construir su propio 
conocimiento en base a que las actividades sean organizadas en tres momentos, a 
saber~. 

:;. El de Bpe/'fImI en donde el alumno tiene una percepción global del fenómeno. 

:;. El de desarrollo en donde el mismo realizará búsquedas de infonnación Y. 

:;. El de culmlnac/ón-constlllcc/ón del fenómeno; que consiste en el momento infegl adoI en 
el cual el alumno explica dicho fenómeno y además sirve como punto de partida para 
otros aprendizajes . 

., Con relación a la evaluación se sugiere que las audiencias de aprendizaje sean 
tanto de exámen.. como de la elaboración de trabajo. de inv .. tigación 
bibliográfica y/o documental y de campo, ensayos. visitas a instituciones, museos y 
todo lo que el docente con.idere n .... ario hacer para que lo. participant .. del 
curso se posibiliten de manera autoconsciente a renexionar en torno a su propio 
proce.o de aprendizaje. 

Para tratar de optimizar lo anterior es importante considerar: 

• El empleo de un lenguaje preciso en la práctica docente. 

• La recuperación de la informac:ión que se posee sobre los temas que se 
tratM: tanto del docente como de los alumnos. 

• Hacer una práctica docente fundamentada en la observación cuidadosa 
y de constante motivación para el desarrollo de habilidades enf0cad4s a 
la solución de problemas. 

" GALLEGOS Codos, Julio. Las Eslraleg;-. c."vas en el Aulo. Ed. E.sweJ.o Española, fupaiIa 1997, pp. 
24-26 
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• Hacer uso de diccionarios Filosóficos de manua noMClI y cotidiClno con 
el objetillO de cadcarcar nuevos términos pcaro los oJwnnos. 

• Hacer uso de técnicClS relClcionadClS con ICI comprensión pCII'CI el Clnálisis 
de textos y \o cons1nIcción de lIIGpCIS conceptuoIes. de resúmenes, de 
sintesis y de cuadros sinópticos. 

• FormCll' hábitos de lectura de textos. 

• HClCer uso de los cClncales CldecuCldos pCII'CI estoblecer unca pertinente 
comunicación entre caIumnos-dounte. 

\2\ 



Objetivo General de la Propuesta Metodológica de la 
Ensefianza del Área Histórico Social 

Promover una relación interactiva entre maestro-alumnos 

y los contenidos programáticos de la asignatura de Filosofía en 

los CETis del Distrito Federal a partir de la eficaz utilización de 

los recursos didácticos disponibles y creados para tal fin con 

estrategias de uso diverso que coadyuven a posibilitar mejores 

aprendizajes de los alumnos que cursan dicha materia y 

motivándolos a que desarrollen la capacidad tanto creativa, 

como de análisis crítico y renexivo orientados estas últimas, 

hacia la construcción de nuevos conocimientos. 
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Objetivos Específicos de la Propuesta Metodológica de la 
Enseñanza del Área Histórico Social 

.t Promover una relación interactiva entre maestros, alumnos y 
contenidos programáticos de la asignatura de Filosofia en los 
CETis del Distrito Federal. 

.t Promover el uso de recursos didácticos con estrategias diversas y 
motivacionales para el mejoramiento de los aprendizajes en la 
asignatura de Filosofia . 

.t Motivar el desarrollo de la capacidad creativa, de análisis crítico 
y reflexivo de los alumnos que cursan la asignatura de Filosofia, a 
partir de la orientación dirigida con estrategias que coadyuven a 
la construcción de nuevos conocimientos. 
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,-----------~---TT~r -
l--- OBJETrVOS ___ U~r~AD C-~ 
A partir de conocimientos 1 

básicoa y necesalio$, el 

alumno aplicará después, 

su propia P8rl1pectiva 

ClJttural y social; el 

entendimiento del 

quehacer filosófico, así 

como, los elementos en él 

y su m6todo de estudio 

- -.-.---------- ·---EXPERIENCIASDE--+;- . 
CONTENIDOS É PRODUCTOS EVALUACiÓN 

APRENDIZAJE Y T CNICAS 

-iNTRO-DUCCIONA-Ü\ 'ANÁLISIS DEL TEXTO,- RESUMEN-Y RESCATE DE 
FILOSOFIA. ¿Para qué sirve la Filo.ofia? COMENTA- LAS 

EL ESTUDIO DE LA RIOS EN PARTICIPACIO-

FILOSOFIA. CLASE. NES EN CLASE. 

LIBRO: FILOSOFIA 1. 

Autor; Jorge Lera R [et. al.] 

TÉCNICA 1: Lectura general 

del texto. 

TÉCNICA 11: Uso de 

diccionario filosófICO. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

clasificatorias (' Importante, COMENTA-

? Duda, = Diferente de, • RIOS EN 

Igual a). CLASE. 

TÉCNICA IV: Subrayar ideas LISTA DE 

prindpalss. COTEJO. 

ENTREVISTA CON UN SOLUCiÓN I REVISiÓN DE 

FILÓSOFO DE CARRERA DE CUESTIONARIO 

ELABORACiÓN DE UN CUESTIONA-

GUiÓN 

ENTREVISTA. 

PARAIRIO. 

¿Por qué el estudio de la 

Filosofia? 

124 



OBJETIVOS UNIDAD I TEMA 
'EXPÉRIENCIAS DC-

CONTENIDOS 
APRENDIZAJE V TÉCNICAS 

1.1·tcARACTERlsTICAS - -IANÁUSlS-DEL --TEXTO: 

PRODUCTOS 

COMENTA-

1.2 

GENERALES DE LA I LÓGICA Y FILOSOFIA. RIOS EN 

FILOSOFIA. 

MARCO 

SECTORES 

LIBRO: INTRODUCCiÓN A 1 CLASE. 

LA LÓGICA. 

AUTOR: Gutié".z Saenz 

Raúl. I LISTA DE 

TÉCNICA 1: Lectura general COTEJO. 

del toxto. 

TÉCNICA 11: Uso do 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso de 

marcas clasificatorias (. 

Importante, ? Duda. :::r; 

Diferente de, = Igual a) 

TÉCNICA IV: Subrayar ideas 

principales. 

SOCIAL, I ANÁLISIS DEL TEXTO: I MAPA CON-

DE LA APUNTES DE FILOSOFIA CEPTUAL. 

CIVILIZACiÓN 

CRITICA FILOSÓFICA. 

ViDE LA 

ESTATAL 

ACADEMIA 

DEL ÁREA 

HISTÓRICO SOCIAL 1990-

__ ......L1_1991 . TAMAULlPAS. ---.L..... 

EVALUACiÓN 

PRESENTA-

CiÓN DE 

CONCLUSIO

NES. 

PRESENTA

CiÓN DE CON

CLUSIONES. 
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OBJETIVOS 

El alumno aprenderá a 

reflexionar, desda una 

perspectiva crítica y dentro 

del contexto filosófico, la 

reiación que guarda con 

otras tiendas, como te 

relaciona y cómo se aplica 

en la prédica social; así 

como, la importancia que 

tiene conocer tanto BU 

desarrollo hist6rico, como 

el discurso filosófico en 

dicha práctica, 

considerando los 

elementol econ6micos, 

politlcos y culturales que 

intervienen en ella. 

UNIDAD I TEMA I - --CONT~~~-;;~- -r APR!~~:;~::~CAS PRODUCTO 

._- _____ o --------'TEcNICA T: Lecturageneral 

13 I CONTEXTO 

FILOSOFIA. 

DE 

del texto. 

TÉCNICA 11: Uso de 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

dasiticatoriaa. 

(. Importante, ? Duda, ' 

D~erancia de, ' Igual a) 

TÉCNICA IV: Subrayar ideas 

principalM. 

LAI ¡CUADRO 
ANÁLISIS DEL TEXTO: SINÓPTICO 
Sentido común y saber 

común. 

LIBRO: Lógica y Filoso!la. 

AUTOR: Gutiémlz Saenz, 

Ra"l. 

EVALUACiÓN 

REVISiÓN DE 

TRABAJO. 
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OBJETIVOS I UNIDAD I TEMA - - ~O~T~'~¿-~; - -1-A~R~:~:;~'~!:~CAS PRODUCTO I EVALUACION 

_. --- - .. - -'TECNiCAI: Lectura general----

del toxto. 

TECNICA 1/: Uso do 

diccionario filos6fico. 

TECNICA 11/: Uso de marcas 

dasificatorias. 

(" Importante, ? Duda. =-

Diferencia de, 11: Igual a) 

TECNICA IV: Subrayar idea. 

principales. 

DE OBSERVACION 

CUADROS DE 

DIMENSION. 

TERCERAlcONSTRUC_IUSTA DE 

CION DE LO ANA LOGIAS. 

TÉCNICA 1: ENFOCAR SU I OBSERVADO 

ATENCION y 

CONCENTRACION EN EL COMENTA

OBJETO DE ESTUDIO. RIOS SOBRE 

TÉCNICA 1/: DESCRIBIR, LA EXPE

LO QUE CONTEMPLO EN RIENCIA. 

EL FONDO DEL CUADRO 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA 

1.4 

----.~NT~NIDO-;-:l-·---EXPERIENCIAÉS oe--

I 
~RODUCTO 

APRENDIZAJE y T CNICAS 

EL-cAMPODEESTUDIO AÑAUS¡S---DE LOS S ÑTESIS 

EVALUACION 

REVISIOÑ-oE' 

DE LA FILOSOFIA y SU TEXTOS: I CUADRO I CONCLUSIO-

RELACION CON OTRAS ,/ La Filosofía y su relación SINOPTICO NES. 

CIENCIAS. con olras áreas o 

sectores. 

LIBRO: Filosofia 

AUTOR: Escobar V. 

Gustavo 

,/ Las diaciplinas 

Filo8óficas. 

LIBRO: Filosofia l. 

AUTOR: Lar. R. Jorge 

TÉCNICA 1: Lectura ganeral 

delloxto. 

TÉCNICA 11: Uso de 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

ciasificatorias. 

• Importante, ? Duda, =1 

D~erente, = Igual a. 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principale •. 
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OBJETIVOS I UNID,~D I TEMA 

1 5 

- - ¿-O~T;~;D;~- -- ·--EXPERIENCIAi5"i:iE-- -;R¿DUCTO --;;VALUACION 
APRENDIZAJE y TECNICAS 

CARACTER-HisrORICO 'ANADsIS---DE'-'LOS MAPA-- -REVISION DE 

SOCIAL DE LA TEXTOS: CONCEP- CUADRO 

FILOSOFIA, ./ Panorama Histórico do TUAL SINÓPTICO, 

--------------" 

los Problemas 

Filosóficos, I REPRESEN- I CONCLUSIO-

LIBRO: Historia de la§ TACIÓN, NES DE LA 
Doctrinas Filosoficas. 
AUTOR: Gutiérrez Saonz 

Raúl . 

./' Filosofía para 

principiantes. 

AUTOR: RIUS, 

TECNICA 1: Lectura general 

del texto. 

TÉCNICA 11: Uso do 

diccionario filoSÓfICO. 

TECNICA 111: U60 de marcas 

dasificatoriaa. 

" Importante. ? Duda, ::1 

Diferente, = Igual a. 
TECNICA IV, Subrayar ideas 

prindpales. 

TÉCNICA V: Elaborad6n de 

un guión para 

representación. 

REPRESENTA

CiÓN. 
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OBJETIVOS I UNIDAD I TEMA 
---- --- --- -----l--------- T-------

CONTENIDOS EXPERIENCIAS DE [ PRODUCTO EVALUACION 
APRENDIZAJE y TECNICAS 

1_6 la----- -OISCURSo1-------- [Intercambio [ Dar 

FILOSÓFICO y SU LECTURA DEL TEXTO: de Ideas en ell conclusiones. 

su I grupo_ IMPORTANCIA_ ./ Filolofla 

importancia. 

LIBRO: Filosofía 

y 

AUTOR: Eocobar 

Gustavo. 

V_ 

TECNICA 1: Leclura general 

del teldo_ 

TECNICA 11: Uso de 

diccionario filosófico_ 

TECNICA 111: Uso de marcas 

clasificatorias. 

• Importante, ? Duda, ::::t 

Diferente, = Igual a. 

TECNICA IV_ Subrayar ideas 

principales_ 
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~ OBJETIVOS TuNI~AD I TEMA T- CONTENID~~-l EXPERIENCIAÉS DE I PRODUCTO I EVALUACION I 
APRENDIZAJE Y T CNICAS 

EL ALUMNO CONOCERA 
E INTERPRETARA. A 
PARTIR DE LOS 
ELEMENTOS PROPIOS 
DEL SER Y DEL 
CONOCIMIENTO. 
(ORIGEN. POSIBILIDAD Y 
TRASCENDENCIA). LA 
RELACiÓN QUE TIENEN 
ESTOS CON LAS 
ESTRUCTURAS 
CIENTIFICAS. y LOS 
VALORES 
SOCIOCULTURALES. 
DESDE LA 
PROBLEMÁTICA DEL 
SUJETO COGNOSCENTE 
CON RELACiÓN A LAS 
DIFERENTES 
CONCEPCIONES; TANTO 
INTELECTUALES COMO 
EXISTENCIALES QUE. DE 
CARÁCTER VALORATlVO 
y MORAL EN LA 
DUALIDAD CULTURA -
SOCIEDAD. 
PREDOMINAN PARA EL 
ENTENDIMIENTO DE LA 
NATURALEZA. 

2 PROBLEMÁTiCA 

GENERAL DE LA 

FILOSOFIA. 

2.1 I PROBLEMÁTICAS: 

1. ONTOLÓGICA. 

2. GNOSEOLÓGICA 

Y/O 

EPISTEMOLÓGICAS. 

3. AXIOLÓGICA. 

2.1.1 I PROBLEMÁTICA 

ONTOLÓGICA. 

ANÁLISIS DEL TEXTO: I Comentarios 

o/' El Ser. en clase. 

LIBRO: Filosofia . 

AUTOR: Fingerman 

Gregario. 

TÉCNICA 1: Lectura general 

del toxto. 

TÉCNICA 11: Uso de 

diecionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

clasificatori .... 

• Imponante. ? Duda. • 

Dderente. = Iguala. 

TÉCNICA IV. Subrayar idea. 

principales. 

Revisión 

conclusiones. 

de 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA 

2~1.2 

¿~~~~~~~O;--' r- - EXPERIENCIAS DE 
PRODUCTO 

APRENDIZAJE Y TÉCNICAS I EVALUACION 

[j\- --ESTRUCTURA'hNilESTlGAClÓN SOBRE1'Entregar - Revisión -- del 

EXISTENCIAL 

HOMBRE. 

DEL I EL OlA DE MUERTOS. informe con I trabajo y 

TI:CNICA 1: Realizar opinión del comentarios. 

búsqueda de información. personal. 

TECNICA 11: Vi.rta a lugares, 

en los que se festeja la 

tradición. 

TECNICA 111: Realizar una 

entrevista con los habitantes 

del lugar. 

Proyección de la pelleula "El I Contestar Revisión 

Dr. Funnes", cuestionario. I cuestionario. 

TÉCNICA 1: Desenbir lo. 

personajes. 

TECNICA 11: Destacar la 

idea fundamental. 

TECNICA 111: Proyección 

emotiva. 

TECNICA IV: Destacar datos 

que aportó el tema tratado 

en la película, a su manera 

de pensar. 

de 
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~ OBJ~~IVOS rU~I~A~ITE~~¡--ZO~TE~~D-;;;-- ----EXPERIENCIAÉSoe- -PR;DU~~-;;VALUACIO-;; 
~. APRENDIZAJE Y T CNICAS 

--~------- --- 2.13 LA PROBLEMATICA AÑALlSISDELTEXTO: Elaboración Oistinguir tlpea 

GNOSEOLOGICA Y/O./ El Problema de sintesis. de corrientes de 

EPISTEMOLOGICA. Gnoseol6gico. pensamiento. 

Elaboración 

LIBRO: Filosofía I de mapa 

conceptual 

AUTOR: Fingerman I del texto. 

Gregario. 

TÉCNICA 1: Lectura general 

del texto. 

TÉCNICA 11: Uso do 

diccionario filosófICO. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

clasificatorias. 

• Importante,? Duda, ~ 

Diferente, ::1 Igual a, 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 
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OBJETIVOS I UNIDAD I TEMA 

2.1.4 

--~~~E;;D~~--- ---eXPERIENCIAÉS DE I PRODUCTO I EVALUACION 
APRENDIZAJE y T CNICAS 

POSICIOÑ---- ----- ANÁLISIS DEL TEXTO: -

INTELECTUAL DEL .; La Verdad_ 

HOMBRE_ 

LIBRO: Filosofía 

AUTOR: Fingerman 

Gregorio. 

TÉCNICA 1: Lectura general 

del texto, 

TÉCNICA 11: Uso de 

diccionario filos6fico. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

c1asíficatorial. 

• Importante,? Duda, :::r: 

Diferente, • Igual a, 

TÉCNICA IV, Subrayar ideas 

principales, 

Elaboración Expo.idOn de 

de mapa mapa 

conceptual conceptual, 

del texto, 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA CONTENIDOS ----EXPERfENCtAS -B-E -T PRODUCTO T~VALUACION 
APRENDIZAJE Y TECNICAS 

2.2:11PROBLEMXfiC¡;------¡ ANÁLISIS --DE- LOS I Síntesis --¡je I Revisión ~ 
AXIOLÓGICA "EL 1 TEXTOS: los texto •. slntesis 

DEBER SER Y LAS./ El Problema Ético - Elaborar su I jerarquía 

BASES DE LA 1./ El Ada moral. propia I valor.a. 

CONDUCTA MORAL". ./ Ley Moral y la Obligación jerarquia de 

LIBRO: Fiklsofia valores. 

AUTOR: Fingerman 

Gregorio. 

TÉCNICA 1: Lectura gonoral 

del texto. 

TÉCNICA 11: Uso de 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso de marca. 

clasificatorias. 

• Importante,? Duda. ::z 

Diferente, :a Igual a, 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

y 

de 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA -Z~~;~;~;~-J-- EXPERIENCIAéS DE PRODUCTO EVALUACION 
APRENDIZAJE y T CNICAS I 

2.221EL ----CARÁCTER ANALISIS DEL TEXTO: Inves1igar Revisión de 

VALORATIVO DE LA 1'" Teorla do les valores. 

RELACION CULTURA -

SOCIEDAD. LIBRO: Ética. 

valores 

,ticos. 
IIstade 

valores. 

de 

Elaborar. Cuadro que 

lista de represento 

AUTOR: Eacobar V. 1 problemas problemas, 

Gustavo. 

TÉCNICA 1: Lectura general 

del texto. 

TÉCNICA 11: Use de 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Use de marcas 

clasificatorias. 

• Impcrlente,? Duda, • 

Diferente, :1; Igual a. 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

cotidianas. móyijes, 

efectos 

altemativas 

y 

de 

mismos, 

les 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA 1- --- Z~NT-;;D~~- --¡---eXPÉRiENCiA-ÉSDC-T P~;DU~TO 
APRENDIZAJE y T CNICAS 

EVALUACION 

2-'-2:31 CONOCIMIENTOS-- -ANÁLisIS DEL TEXTO: IntorcambioTEntregar 

FILOSÓFICOS y 1./ La Construcción del I de Ideas. 

CIENTIFICOS DE LA 

NATURALEZA. 

Conocimiento. 

LIBRO: Fiklsofia 

AUTOR: Escobar 

Valenzuela Gustavo. 

TECNICA 1: Lectura general 

del toxto. 

TECNICA 11: Uso de 

dtccionario filosófico. 

TECNICA 111: Uso de marcas 

clasificatorias. 

• Importante,? Duda. =

Diferente, ::t Igual a. 

TECNICA IV. Subrayar ideas 

prindpales. 

conclusiones. 
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OBJETIVOS 

ANALIZAR E INTERPRE

TAR LA PROBLEMÁTICA. 

TEORICO - PRÁCTICA 

(PRAXIS) QUE CON 

RELACION A LA ÉTICA. 

LA ESTÉTICA Y OTRAS 

DISCIPLINAS CIENTIFI

CASo TIENE LA 

PERSPECTIVA FILOsQFI

CA PARA QUE EL 

ESTUDIANTE INTERPRE

Ti: SU PAPEL DE 

SUJETO EN EL ÁMBITO 

SOCIAL Y CULTURAL. 

UNIDAD I TEMA CONTENIDOS É . I PRODUCTO I 
EXPERIENCIAS DE ,- . , 

APRENDIZAJE Y T CNICAS 

2 I 2.3:1f-EL PROBCE'MA-OE-t:A ANÁLISIS DE LOS 1, Elaborar 

PRAXIS. TEXTOS: de 

EVALUACION 

Revisar liStado 

de Praxis y 

./ La Filosofía como Praxis. 

.;' En Tomo a la Praxi. y 

manera 1 concepto. 

diversas fonn8S de 

Praxis. 

LIBRO: Filosofía 

AUTOR: Escobar l' 
Valenzuela Gustavo. 

TÉCNICA 1: Lectura general 

del taxto. 

TÉCNICA 11: U80 da 

diccionaríofilosófico. 

TÉCNICA 111: U80 de marcas 

clasificatoria •. 

• Importante,? Duda, :::1 

Diferente, :1: Igual a. 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

indivlduaJ 

un 

concepto 

de Praxis. 

Realizar 

listado de 

tipos da 

Praxis. 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA 
APRENDIZAJE y TÉCNICAS 

2 

CO~T~~~-;;;'-'--1 -- EX·PERIENCIAS DE PRODUCTO EVALUACION 

2.3.2 I er-----CAAACTER AÑAUSIS DEL- TEXTO: Cuadro con Argumentá¡;¡Ón 

FILOSÓFICO DE LA 1./ ¿Qué es Praxis? Ilas dilensnte~ 1 de la conaopción 

PRAXIS y FORMAS DE. Cómo interpretan Heget, concepciones de Praxis que 

PRAXIS. Feuerbach y Marx a la I de Praxi •. 

Praxis. 

• Formas de Praxis. 

LIBRO: Filosofía de la Praxis 

AUTOR: Sánche. Vézquez 

AdoWo. 

TECNICA 1: Lectura general 

del texto. 

TECNICA 11: Uso d. 

diccionario filos6ftCO. 

TECNICA 111: Uso de marca~ 

clasificatorias. 

• Importante.? Duda, :::¡ 

Diferente, :::a Igual a, 

TECNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

prefiera. 
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OBJETIVOS 
r--- ¡--

UNIDAD I TEMA CONTENIDOS 
~PERIEÑClASDE -,------,----

APRENDIZAJE Y TÉCNICAS I PRODUCTO I EVALUACION-' 

ANALIZAR LAS DIFEREN

TES CORRIENTES Y/O 

POSTURAS FILOSÓFI

CAS - IDEOLÓGICAS Y 

EPISTEMOLÓGICAS; A 

PARTIR DEL 

CONOCIMIENTO 

HISTÓRICO - SOCIAL DE 

CADA UNA DE ELLAS, 

ASI COMO, LOS 

PROBLEMAS QUE 

PRESENTAN, PARA QUE 

A TRAVés DE LA 

CRiTiCA Y LA REFEXIÓN, 

EL ESTUDIANTE 

ESTABLEZCA SU 

IMPORTANCIA EN EL 

CONTEXTO SOCIAL Y 

CULTURAL EN EL QUE 

VIVE. 

3 CORRIENTES----TObservará en un cuadro 

FILOSÓFICAS 

CONTEMPORÁNEAS. 

3.1,1 I EXISTENCIALISMO 

FENOMENOLOGIA. 

sinóptico, las dIferentes 

corrientes, para continuar 

con e' análisis de textos que 

profundtcen en cada una de 

ellas, asl como, en aus 

representantes. 

Y \ ANÁLISIS DE LOS 

TEXTOS: 

.¡' El Exlstencialismo y la 

Fenomenología. 

LIBRO: Filosofi. 

AUTOR: E,cobar V. 

Gustavo. 

Elaboración 

de mapa 

conceptual 

con lo. 

elementos de 

la. dos 

corrientes y 

./' Textos 

Heidegger, 

Husserl. 

Sartre. ¡sus 

Edmundo exponentes. 

Reflexión 

LIBRO: Historia de la. sobre leme. 

Doctrinas Filosóficas. abordados 

AUTOR: Gutierrez Saen. por las 

Raúl. mismas. 

Exposición de 

mapa 

c:'Ulceptual, 

-,-__ J._ L _________ --1 _____ -'---____ _ 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA - - CO~T~~~DO; -- -I~PR~::;;~I~::~CAS 
- ---- ---.- --+':éCNICA I Lectura gen.ral 

PRODUCTO I EVALUACION 

Aplicación del!'Revisión de 

del toxto. Método ¡ojercicio. 

TÉCNICA 11: Uso do Fenomenol6-

diccionario filosófico. Gico a 

TÉCNICA 111: Uso de marca. problemas Q 

clasificatoria •. fenómenos 

• tmportante.? Duda. 2 pollticos. 

Diferente, :a Igual a. sociales y 

TÉCNICA IV. Subrayar ide.s oconómico •. 

principales, 

3 I 3.1.2 I FILOSOFIA NEOPOSITI· ANÁLISIS DE LOS Elaboración Exposici6n del 

VISTA O FILOSOFIA 

ANALlTICA. 

TEXTOS: 

.r L. Comenta 

Neopositlvista. 

LIBRO: Filosofia 

AUTOR: 

Valenzuell Gustavo . 

.r Comte y Russel. 

Escobar 

LIBRO: Hil10ria de las 

Doctrinas Filosóficas. 

AUTOR: Guti6rrez Saenz 

Raúl. 

de un mapa mapa 

conceptual . conceptual. 
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OBJETIVOS UNIDAD I TEMA --------L" ~--CONTENIDOS EXPERIENCIAÉS DE PRODUCTO EVALUACION 
APRENDIZAJE y T CNICAS 

- TECNICA 1: Lectura genoral ---

del tsxto. 

3.1.3 I MATERIALISMO 

HISTÓRICO. 

TIOCNICA 11: Uso d. 

di<:cionario filosófICO. 

TIOCNICA 111: Uso de marcas 

dasificatorial. 

• Importante,? Duda, :a 

Diferente, :a Igual a. 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

ANÁLISIS 

TEXTOS: 

DE LOS I Elaboración I Evaluación de la 

de un cuento. historieta. 

" El Mafl<ismo. 

LIBRO: Filosofía. 

AUTOR: Escobar 

Valenzuela Gustavo . 

./' Carlos Marx 

LIBRO: Historia de las 

Doctrinas Filosóficas. 
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OBJETIVOS UNiDAD I TEMA CONTENIDOS 

L ___ ._. __ 

. _. EXPERIE¡;¡é¡AS DC
APRENDIZAJE y TÉCNICAS 

TÉCNICA 1: Lectura genoral 

del toxto. 

TÉCNICA 11: Uso do 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso do marcas 

dasiflcatoria •. 

• Importante,? Duda, :a 

DWerente, • Igual a. 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

PRODUCTO EVALUACION 

143 



UNIDAD TEMA CONTENIDOS EXPERIENCIAÉS DE PRODUCTO EVALUACION 
APRENDIZAJE y T CNICAS 

OBJETIVOS ·-·f-¡------·--·---·G------ ---
I CON BASE AL r4" -- CARACTERISTICAS -Yl LECTURA DEL TEXTO: Intercambio Exponer su punto 

CONOCIMIETO GENERAL 

OE LA FILOSOFIA, EL 

ALUMNO, CONOCERÁ 

ALGUNAS FORMAS DE 

PENSAMIENTO FILOSÓ

FICO LA TINOAMERICA

NO, SUS CARACTERIs

TICAS y SU 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

A PARTIR DEL 

CONOCIMIENTO DE LA 

RELACiÓN QUE GUARDA 

LA FILOSOFIA CON LA 

IDEOLOGIA, EL ALUMNO 

ANALIZARÁ Y 

CONCEPTUALIZARÁ LA 

PERSPECTIVA HISTÓRI

CA - CULTURAL Y 

POLlTICA DE LA 

FILOSOFIA 

LATINOAMERICANA. 

PROBLEMÁTICA DEL 1-' El Problema de la 1 de Idees, 

PENSAMIENTO 

FILOSOFICO 

LATINOAMERICANO, 

Originalidad. 

LIBRO: Filosofia 

AUTOR: Esoobar 

Valenzueta Gustavo. 

4.1 1 ORIGINALIDAD, ANÁLISIS DEL TEXTO: 

DEPENDENCIA y -' La Politice y la 

CARÁCTER LIBERAL. Arqueologla de la 

Uberación. 

LIBRO: Filosafia de la 

Liberación Latinoamericana. 

AUTOR: Cerutti Guldberg 

Horado. 

TécNICA 1: Lectura general 

deltoxto. 

TécNICA 11: Uso de 

dtccionlrio filosófico. 

TécNICA 111: Uso de marcas 

dasiflcatorial. 

• Importante,? Duda, :::a 

Diferente, :::a Igual a. 

TÉCNICA IV. Subrayar ideas 

principales. 

de vista. 
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OBJETIVOS 
. ----(--·---T·----- --- ---"-1--- EXPER 
UNIDAD TEMA CONTENIDOS 

4 

APRENDIZAJ 

4:2h:ILOSOFIA-;-SOciEOAm'AÑÁUSISD 

E IDEOLOGIA 

AMÉRICA LATINA 

EN 1,/ Prólogo. 

LIBRO: P 

Pensamiento 

no Contempo' 

AUTOR: Leol 

TÉCNICA 1: 

del texto. 

TÉCNICA 

diccionario fi 

TÉCNICA 111 

dasificatoria 

• ImjX)rtan 

Diferente 

TÉCNICA IV 

prindpale •. 

ÑCiASDE-' 

E y TECNICAS 
PRODUCTO EVALUACION 

L TEXTO: Anilisis del Condusiones del 

texto en debate. 

cursores del equipos. 

Latinoamerica~ 

'áneo. 

oldoZea. 

,ectura general 

1: Uso de 

,SOfico. 

Uso de martaS 

" ? Duda, , 
~ Igual a. 

Subrayar ideas 
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------r·--,--
OBJETIVOS UNIDAD I TEMA CONTENIDOS 

EXPE RIENCIASDE 

4 

APREND 

4.2.1 I CARACTER HIST"ORICO I ANÁUSIS 

- SOCIAL. MODELOS" Caráct, 

POLlTICOS 

PAISES 

EN LOS I y mod 

APUNTES 

LATINOAMERICANOS. 11990 -199 

Academia 

Hilt6rico S, 

TECNICA 

del texto. 

TECNICA 

diccionaril 

TECNICA 

elasfficato 

• Importa, 

DWere 

TECNICA 

prinelpale 

AJE y TECNICAS 

¡EL TEXro:-

r Hist6rico Social 

08 potíticos. 

DE FILOSOFIA 

• Tamaullpas. 

Estatal del Área 

,aal. 

: Lectura general 

11: Uso de 

mosófico. 

1: Uso de marea. 

... 
nte. ? Duda. • 
e, ~ Igual a. 

l. Subrayar id ... 

PRODUCTO EVALUACION 

Cuadro Comentarios en 

comparativo. el grupo. 
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OBJETIVOS • -r;JNIDA~ 'T~~¡---CO~TE-;~; -l---EXPERIENCIAÉS DE-¡PRODUCT;¡EVALUACION 
APRENDIZAJE y T CNICAS 

¡EL ALUMNO ANALlZARA!--4--~43 POSlBILIDA6ES-- -- ANAUSISOEL TEXf()- • SinteslS • Revllión de 

y CONCEPTUALIZARÁ EL 

PAPEL QUE JUEGA LA 

CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA. EN EL 

DESARROLLO DE LOS 

PAIsES 

. LATINOAMERICANOS. 

OBJETIVAS y 1" La Ciencia y la I • 

APLICABILIDAD DE LAS 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA EN LAS 

SOCIEDADES 

Tecnologla en el marco 

del desarrollo social 

latinoamericano. 

APUNTES DE FILOSOFIA 

LATINOAMERICANAS. 11990 - 19991, Temeulipes. 

Academia Es1atal del Área 

Hil16rico Social. 

TECNICA 1: Lectura general 

dellex1o. 

TECNICA 11: Uso d. 

diccionario filosófico. 

TECNICA 111: Uso de mercas 

clasificatoria •. 

• Importante,? Dude. • 

Diferente, :1: Igual a. 

TECNICA IV. Subrayer idea. 

principales. 

Exposi- síntesis. 

ci6n de • Evaluación 

ideas pMn· de 

cipales. comentarios 

en das •. 
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OBJETIVOS 

CON BASE A EN LA 

RELACiÓN FILOSÓFICA -

LIBERACiÓN. EL 

ALUMNO CONOCERÁ LA 

IMPORTANCIA QUE 

TIENE EL MOVIMIENTO 

DE LIBERACIÓN EN LOS 

PAISES 

LATINOAMERICANOS. 

A PARTIR DEL 

CONOCIMIENTO DE LA 

FILOSOFIA EN MÉXICO. 

EL ALUMNO ANALIZARÁ 

LDS ELEMENTOS 

IMPORTANTES QUE 

TIENE ESTA. EN 

CUANTO A SU PERFIL 

CON RELACiÓN A LA 

IDENTIDAD DE MIOXICO. 

----
UNIDAD I TEMA CONTEN IDOS 

4 4.3.1 I MOVIMIENTO 

LIBERACiÓN 

AMÉRICA LA 

5 IMIOXICO 

CONTEXTO 

FILOSOFIA 

LATINOAMER 

DE 

EN 

·INA. 

EN EL 

DE LA 

ICANA, 

---EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y TECNICAS 
PRODUCTO EVALUACION 

PROYECCI N DE LA Contestar Revisión dll, 

PELÍCULA: Designios del cuestionario. cuestionario. 

Corazón. previamente 

TÉCNICA l' DestaCllr el formulado por 

mensaje de le pelleula. el profesor. 

TÉCNICA 11: Rescatar los 

datos que aporto el tema 

tratado, a su manera de 

pensar. 

ANÁLISIS DEL TEXTO: 
i 

Elaboración Revisión del 

" México en el contexto de de cuestionario. 

la filosofia cuestionario. 

latinoamericans. 

liBRO: Filosolia. 

AUTOR: Escobar 

Valenzuela Gustavo. 

TÉCNICA 1: Lectura General 

del texto. 
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OBJETIVOS UNID~.D I TEMA I'--~O~T~~~~~'- -1---eXPERIENCIASOC-
APRENDIZAJE Y TÉCNICAS 

TÉCNICA 11: Uso de 

diccionario filosófico. 

TÉCNICA 111: Uso de marcas 

clas~lC8torla •. 

• Importante.? Duda. = 

D~erante •• Igual a. 

T~CNICA IV. Subrayar ideas 

p,inclpales. 

PRODUCTO EVALUACION 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA FILOSOFíA EN LOS CHis DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Con el objeto de tener otros elementos de análisis para hacer más 
objetiva esta propuesta dilÜctica para la enseñanza de la Filosofia en los 
CETis del D.F., se realizaroa alguDalI modiflCACioaes al pri_r 
cuestionario(A)" aplkado an~rionnen~ y el produeto; un segundo 
cuestionario (8)", se aplicó a dos grupos piloto que cursaron la 
asignatura de Filosofia en condiciones operativas de dicha propuesta.. 

Los grupos encuestados durante el periodo febrero-jnlio de 1999 
fueron del sexto semestre del CETIS No. 1 (6E1 Y 6E.) del turno matutino, 
de la especialidad de moldes para la inyección de plásticos los cuales 
contaban con JJ estudiantes en promedio cada uno y la aplicación de 
dicho cuestionario fue al azar a 11 de eUos en cada grupo, es decir, al 
equivalell~ del UjO/ •• 

.. Ver"J:O: ~(A) 
S1 Ver aaeu: C'QMtiooario (B) 

ISO 



1. ¿Te gusta la materia de Filosofía? 

OPCION DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO I VALOR RELATIVO I 
Al SI I 19 I 86% I 

3 1 1-&% ! 

GUSTO POR LA FILOSOFíA 

NO 14% 

SI 86% 

Al 86"1. de los encuestados les gusto la Filosofia y sólo al 14"1. opinó no haberle 
gustado. 
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o ¿Porqué? 

opelON DE RESPUESTA VAWR. ABSOLUTO VAWR RELATIVO 
A) Las clases son lUIWUIS S 23% 

B) Con el DWeriaJ 
Didáctico utilizJul. la 

6 Z7"Yo 
eDdendo mejor 

C) Pu .... participaI' 
cOIlStruyeodo auEVOS 

S 36% 
conocimitDtos 

si ¿Por qué? 

40% r-----.--... --- ----.------ 36!'k--, 
27% r--

30% .. 23% -
20% .. ..--

10% 

0% , , 

A) B) C) 

A las respuestas del ¿Por Qué?, • uo 13% 1 ... pareció qoe las clases 900 

ameoa .. al 17% porque coo el material didictico utilizado eoteodieroo mejor y al 
36% porqoe podo participar coostruyendo sas propios coooeimieutos. 
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G ¿Porqué? 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

A) Se me hace aburrida O --
B) Me cuesta trabajo 

entender 101 (ontenidos 
3 14% 

del prncrama 
t 

Lo. que respondieron NO (14%), expresaron que fue por el becbo de que 1 .. 
cuesta InIbajo entender los contenidos del programa_ 
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2. ¿Consideras que la materia de Filosofía te brinda conocimientos 
importantes para tu formaci6n académica y cultural? 

! OPCIÓN DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
I ! 
I Al ~ I II 
I 

100% 

I 
I Bl NO o 
I 

";1 100% de lo! estudiantes encuestados opina que la materia de Filosofía les ha 
brindado conocimientos importantes en su formación académica y cultural. 

o Porque 

OPCJON DE RESPUESTA 

A) Adquiero nuevu 
habüidada de estudio 

I I 
i B) Mejoro mi vocabulario I 
. 
I C) Me permite ampliar mi 

capacidad reflexiva, de 
análisis y creativa 

VALOR ABSOLUTO 

6 

17 i 
I 

VALOR RELATIVO 

Z7% 

5% 

77% 
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si, Porque 

100% -r-----------------------------YfOJo----' 
80% -
60% -
40% -
20% -

0% 

27% 
r--

f 

A) 

5% 
f f 

B) C) 

Del 108"10 que respondieron afirmativamente, los encueslados reportan que la 
materia de Filosofia les brinda conocimientos para adquirir nuevas habilidades de 
estndio (27%), mejoraron su vocabulario (5%) y pudieron ampliar su capacidad 
reflexiva, de análisis y creativa (77%). 
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3. Como consideras la forma de enseñanza de tu maestro(a) de Filosofía 

I OPCION DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
I i 
IAI Muy buena I 9 4% I . i 
i I 
i Bl i . Buena I 12 55% 

I 
In R~ul8r 4% 
i . 
I 
ID) Inadecuada O 
1 

Forma de Enseñanza del maestro(a) de Filosofia 

0)0 

B) 55"/. 

La forma de enseñanza de(l) (la) maestro(a) de Filosofía es considerada en 
general Buena (55%), Muy Buena (41%) y Kegular (4%). 

I 

I 
~ 
i 
1 

-1 
1 
1 
1 
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4. ¿Los materiales didácticos empleados por tu docente de Filosofia los 
considera adec"ados para el aprendizaje? 

I OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO I VALOR RELATIVO 
I Al SI 
IBl NO 

21 ~ 
I ~ 

MATERIALES DIDÁCTICOS EMPLEADOS POR EL 
DOCENTE 

NO 
5% 

95°/. 
5% 

El 95% de los ea.uestados opina que los materiales didácticos empleados para 
la enseñanza de la Filosofía son los adecuado. y sólo el 5"1. opinó ~ue no \o .on. 
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o Porque 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
A) 

B) 

() 

Se ajusta al contenido 
progl'1llÚtico 

Hacen divertido mi 
aprendizaje 

O~Jliertan mi intuá 
Ir la materia 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

7 I 32% 

6 27% 

8 36-/. 

si, Porque 

32%-----27%-------~0--, 
r-- -

, , 

A) B) C) 

En 1"" opcion .. "Porque" de loo que cont .. taron afirmativamente, al 31·10 1 .. 
parece qne loo material .. didácticoo empleadoo para la enseilanZB de la Filooofia se 
ajustan al contenido programático, al 27"10 pnrqoe les hace divertido el aprendizaje y 
al 36% pnrque d .. pierta ou interés pnr la materia. 
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o Porque 

OPCI N DE RESP{JEST A 

I\l 

1 

1 el 
J 

i 

Se me hace aburrida 

Me cuesta trabajo 
entender 105 contenidos 
del programa 

No me interesa 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

o 

5% 

o 

El que respondió NO (5%), opina que fue por el hecho de que les cunta 
trabajo entender lo. contenidos del programa. 
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5. los temas tratados en la asignatura de Filosofla los considero: 

OPCION DE RESPUESTA 

Al Maneja suficiente 
bibllogralla 

Tiént la 5Ufideate 
experiearia 

Profundiza/too_ 1 .. 
temu 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

9 9% 

5 5% 

I 
1 

\00 



no, Porque 

9% 10% ----- - ."._.~-_._- --~ .,-

e--
8% 

6% 5% 
r--

4% -

2% 

0% , 

A) B) 

Los encaestados opinan qne los temas tratados en la materia de Filosofia son 
buenos (54'10) y muy buenos (32%) respectivamente, regulares (14%) porque eI(Ia) 
profesoo1a) profundizalcoaGCe los temas (77%), porque tietle la suficiente experiencia 
(SO"Io) y porqae maneja saficiente bibliografia (18"10). 

Aún cualldo lal respuestas fueron afirmativas, el ~,..o conlidera que su 
profesor(a) no maneja saficiente bibliognr .. y el 5% porqae carece de experiencia. 
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I 
I 

6. Consideras que tu di$pOSici6n para el aprendizaje de los contenidos de la 
aaignatura de FUosofla es: 

OPCION DE RESPUESTA VAWR ABSOLUTO VAWRRELATlVO 

Al Moybuena 3 140/. 

Bl Bu .... IS 68% 
I 

I 
In Regular 4 \ J8% 
I \ 

I 

I 
I 
\ 
\ 

I I .---¡ 
ID) lwuI..,wuIs o l. 
i I 

Dísposición para el aprendizaje de la Filosofia 

80% l 
60% 1 
40% 

20% 

0% 

14% 

A) 

68% 

fl 
18% 

B) e) 

El 68% considera tener buena disposición para el aprendizaje de los contenidos 
programiticos de Filosofla, el 18-/0 una disposición regular y el 14-/0 may buena 
disposición. 
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7. ¿Conoces la importancia que tiene el conocimiento filosófico con relación 
a la reflexión de los contenidos de otras asignaturas? 

o Porque 

, " 
1'" 
I 
lB) 

I 
IC) 

I 

Los ODlWldo mrjor 

S. me eoseña dicha 
relacióo 

Me lo explicaD coo 
ejemplos 

60% 

40% 

20% 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

IZ 55% 

4 '11% 

11 

si. Porque 

55% _.,- , .. ,-, ----.... - .. '.-- --.- ,.--... 5lWo-, 
I 

18% 

A) B) C) 

En las opciones "Porqueft de los que contestaron afirmativamente, al 32% les 
parece que los materiales didácticos empleados para la ensei\anZ8 de la Filosofia se 
ajustan .1 contenido programátieo, al 27% porque les b • .,. divertido d apreadizaje y 
al 36% porque despierta su iDlerto por la materia. 
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G Porque 

OPCIÓN DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO I VAWR RELATIVO 

A) Se me hace aburrida I O I -

I 

D) ~t cuesta trabajo 
entender los contenidos 

5 23% 
del pro¡¡rama 

I C) No me inte .... 

I 

Del 100% de los encuestados que opinan conocer la importancia del 
conocimiento filosófico con relación a los contenidos de otras asignaturas, el 55% 
considera que es porque entienden mejor lo. contenidos, el' 50% porque se les explica 
con ejemplos y al llr/. porque se les ba enseñado dicba relación. 

Significativamente al 23% opina que les cuesta trabajo entender los contenido. 
del programa y por ende relacionarlos con lo. contenidos programiticos de otras 
asignaturas. 
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8. ¿Consideras que los contenidos filosóficos que has cursado hasta la 
fecha son suficientes para mejorar ylo modificar tu conducta en la 
realidad en la que vivH? 

o Porque 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

lA) Son bastos y suficientes 
8 -

I 
! B) Son daros y sencillos , 7 

1 C) EIJl .... an la realidad 14 64% 

si, Porque 

70% 

60% 
5tWo 
40% 
30% -

20% 

--····--··--------·---------····----640/0--, 
- ! 

i , 

32% 
r--

10% 0% 
0% +-----,-,-'---'---,-,-'-->--'" 

A) B) C) 

I 
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G Porque 

OPCiÓN DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Al Se me hace aburrida I O --

I 

C) Me cuesta trabajo 
entender los contenidos 

Z 9% 
del proarama 

lel "Iom.in ...... 8 

I 

L ... contenidos filosóficos cunad ... por 1 ... estudiantes, h.sta la fecha, son 
suficientes porque consideran haber mejorado y/o modificado la conducta en la 
realidad en la que viven ya que. el 64-/0 de los encuestados opina que. dichos 
contenidos expresan la realidad, el 32% expresa que éstos son claros y sencillos y sólo 
el 9% los considera in.uficientes para dicho mejoramiento ó modificación de la 
conducta porque les cuesta trabajo entender lo. contenidos del programa. 
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9. Los conocimientos que tengo relacionados con la materia de Filosofía 
antes del curso regular son: 

: OPCIÓN DE RESPUESTA! VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO I 
I Al Muv suficientes I 5% 
1 - i 
1 1 -\ 

1 B) Sulicioo.es I \3 59% \ 

\ -- \------- ---- \ 

1 Cl [nsuficion... I 8 36% 01 

0,---1 _______ ------'-I ________ '---_______ J 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA 
FILOSOFíA ANTES DE INICIAR EL CURSO 

REGlILAR 

SI 5S'ío 

El 64% de los estudiantes en~uestados ~onsid.ra tener may suficientes y 
suficientes los cOD()(:imientos de Filosofía antes de iniciar el cuno regular y el 36% 

opina que éstos son insuficientes. 
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10. Consideras que tienes suficientemente desarrolladas las habiRdades 
intelect".les con los conocimientos filos6ficos adquiridos. 

I OPCIÓN DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
I Al SI 
lB) NO 

9 
13 

f'n'lOCI\IIF!\T()~ r'll ()~{)Flf't)~ 'lF""\UHOI.1 \DO:-; 

Ul lL\i\ I L U. ( ll(:,O iU.f..;l:L.'d{ 

SI 41% 

41% 
S9% 

Las babilidades intelectuales no son suficientemeute desarrolladas; asl opinó el 
59% de los estudiantes que respondieron este cuestionario. pero puede observarse que 
resulta significativo(.1 igual que en el primer grupo encuestado) el pon:entaje del 41% 
que contestó afirmativamente. 
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11. Soy capaz de interpretar conceptos filosóficos tales como: 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
\ I I 
1 VALORABSOUJTO 1 VALOR RELATIVO 

I 
! A) JUSTICIA, ILUSiÓN, VIRTUD. 

1

, VAWR, LIBRE ALBEDRÍO, 
EnCA. MORAL DIOS. 
ESTÉTICA. BONDAD. RESPETO. 
SOLIDARIDAD. 

I I 
I BI DOLOR. METAFÍSICA. HOMBRE. ! 
I ' MUERTE. FELICIDAD. 1 
I 1 
1 1 
1 Cl CONOCIMIENTO. REFLEXiÓN. 1 

I INTELIGENCIA, CIENCIA. : 

I 1 
iD) CULTURA, EDIJCACIÓN. I 
I CIVILIZACiÓN. 
I I 

9 

s 

It 

5 

------1 
1 

1 

I 

3ó% 

50% 

23"/0 
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CAP,\ClOAO PARA I'iTERPRt:TAR CO~CEPTOS 
.'ILOSÓFICOS 

60% , 

50% J 
40% 

I 30% 

20% 

10% 

0% 

~ 

41% 
36% -
r-

A B 

50% 
r-

23% 
.--

, 

e o 

Los estudiantes encuestados opinan ser capaces de interpretar conceptos 
filosóficos en el siguiente orden: 

El 50% CONOCIMIENTO, REFLEXlÓN,INTELlGENCIA, CIENCIA. 

El 41% JUSTlCIA,ILUSIÓN, VIRTUD, VALOR, LffiRE ALBEDRÍO, ÉTICA, 
MORAL, DIOS, ESTÉTICA, BONDAD, RESPETO, SOLIDARIDAD. 

El 36·/0 DOLOR, METAFÍSICA, HOMBRE, MUERTE, FELICIDAD. 

Y el 23% CULTURA, EDUCACIÓN, CIVILIZACIÓN. 
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12. Los valores aprendidos en la materia de Filosofla y que practico en mi 
vida cotidiana son: 

OPCION DE RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
& 
B) 
C) 
DI 
10_ 

IFJ 

TEMPLANZA 1 9°/. 
RESPETO 15 6SO/. 
HONESTIDAD 18 82-J. 
SOUDARlDAD 8 360/. 
JUSTICIA 9 4Jo/. 
SABIDURlA 8 36% 

VALORES APRENDIDOS EN LA MATERIA DE 
FILOSOFÍA 

80% 

60% 

40% 

20% 9% 

68% 
-

82"k 
r-

41% 
36°k 36% : 
- - , 

0%+-1l~~~~~L-L,~~-r~~~~~) 
A) B) C) O) E) F) 

Los valores aprendidos por los estudiantes encuestados durante el d .... rrollo 
del cuno regular de Filosofia y que practican en sa vida cotidiana son, en orden 
descendente: 

HONESfIDAD 82'/0 

RESPETO 68% 

JUSTICIA 41% 

SABIDUIÚA y SOLIDARIDAD 36% 

TEMPLANZA 9% 
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13. Las habtñdades que he desanonado con los conocimientos proporcionados 
por la asignatura de Filosofla son: 

OPCIÓN DE RESPUESTA I VALOR ABSOLUTO I VALOR RELATIVO 

Al Analizar ti <ootenido de i 10 I 45% I otros textos. I I I I I 
I I I I 
I D) Esquematizar uoo 6 \ \ 
I .arlos te .... de otras \ 8 ! 36% 
\ materias tunadas. i 1 

I I \ 
\ I I 
le) Identificar distintas \ \ 

I formas de ser de los I 11 I 50%. 
\ individuos. \ \ 
\ i \ 
I I \ 
¡DI Jerarquizar mis propios \ 12 i 55% I •• 10..... I I I \ 

HABILIDADES DESARROLLADAS CON LOS 
CONOCIMIENTOS FILOSÓFICOS PROPORCIONADOS 

--_. 60% - - --- ~-- -55% -- l 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

-

45% 
r- 36% 

r-
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La. habilidades desarrollad •• con lo. conocimiento. proporcionado. por la 
asignatura de Filosofía son, en orden descendente: 

Jerarquizar mis propios v.lo..... 55% 

Identificar distintas formas de ser de los individuos. 50% 

Analizar el contenido de otros textos. 45-/0 

Esquematizar uno ó varios temas de otras materias cunadas. 36% 
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CONCLUSIONES 

Para e! abordaje de la enseilanza té<:nica es indispensable visualizar de una manera 
global el cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de la educación tecnológica, so. 
caracterlsticas, su marco legal y filosófico y sus instituciones en México. Y cuál ha sido 
su impacto D el desarroUo educativo de los mexicanos. 

El proceso educativo es dinámico a través de! cual se transmiten habilidades, 
destrezas y formas de pensamiento; todo esto DOS permite adquirir UDS formación 
que, dependiendo cómo y qué se ha transmitido, repercute en el estilo de vida 
caracterizada en un espacio y un tiempo. Por ello es importante revisar los 
fundamentos qoe sostentan los planes y programas de la edocación tecnológica eo 
México, asi como en otro renglón, se hace indispensable analizar los tipos de 
corrientes pedagógicas como lo son: la autoritaria o institucional, la pedagogla 
liberadora o escuela nueva, la tecnología edocativa y la pedagogia de la escnela critica 
(autogestiva) para detectar en cuál de esta. encaja la forma de enseilanza tecnológica 
y poder conocer 80S alcances y limitaciones con respecto auna buena formación de los 
educandos. 

Es importante en otro aspecto. fomentar en la educación técnica, una formación 
integral de los estudiantes, basada en toda una gama de valores que le permitan ir 
conociendo e! desarrollo de .u cultura, adqoirir además una ideotidad propia y pueda 
participar en la construcción de la misma, así como de la transformación de la 
realidad. E. indi.pen.able permitirle visualizar otro aspecto de .u formacióu; lo 
estético y lo espiritual, que abarque la belleza y la. formas de poder comunicar .us 
sentimientos, .u verdadera forma de ser y que tenga la oportunidad de ver la realidad 
con los ojos del alma que le permitan encontrar el por qué de la vida de manera 
razonada y emotiva. Además también es importante abordar lo. diferentes modelos 
del conocimiento ya que queremos que nuestros alumnos aprendan habilidades, 
destrezas, formas de pensamiento, que involucren la adquisición de valores que los 
conduzcan al conocimiento de la verdad (en los cuales los docentes se auxilian para la 
enseñanza) (dicho. modelo. son el mecanisista el ideali.ta y e! de introducci6n). 

Es indispensable recalcar que es de vital importancia propiciar en el educando una 
formación integral, que englobe a la ciencia, tecnologla, moralidad y arte; que 
propicien en ellos el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, de voluntad 
social y de seatimiento estético. 

Es indispensable qoe los alumnos conozcan los valores morales, so importancia ea la 
formación de auténticos seres humanos que a su vez propicien en ellos su 
participaci6n en la elaboración de so propia jerarquia de valores que lo condozcan a 
una mejor convivencia sociaL Por otro lado debe conocer los elementos de la 
moralidad; esto es que tengan la oportanidad de reflexionar e! por qué es 
indispensable sojetarse a regla. y norma. morales y que queden convencido. de que 
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sólo este puede conducirlos a la construcción de una sociedad en mejores condiciones 
bumanas. 
• Se comprueba la Hipótesis Porque: 
• A los estudiantes les gusta la materia de filosofia porque les ensella nuevas 

perspectivas tanto en lo académico cómo en lo cotidiano, en el ámbito racional, 
cultural y social. 

• La enseiianza por parte de los maestros de filosofia es en general buena. 
• Los métodos y las técnicas utilizadas por los doceutes que enseiian filosofia son los 
pertinentes y/o adecuados para el logro de los aprendizajes *. 
• Los materiales didácticos son suficientemente utilizados por los docentes que 
enseñan filosofía, tienen éstas la suficiente experiencia y profundizan ó conocen bien 
los temas que tratan 
• La disposición para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de filosofia es 
en general buena por parte de los alumnos de los Cetis el D.F. 
• La mayoría de los alumnos que cursao Filosofia saben la importancia que tiene 
ésta con relación a otras ciencias. 
• Los contenidos vistos y/o analizados durante el cuno de filosofía a ayudado a 
mejorar y/o modificar la conducta de los estudiantes de los Cetis del D.F. 
• El conocimiento que los alumnos tenían antes de iniciar el cuno de Filosofía en los 
Cetis del D.F. era en general suficiente. 
• Los estudiantes que * la asignatara de filosofia no han desarrollado 
suficientemente sus habilidades intelectuales, pero son capaces de interpretar algunos 
conceptos filosóficos básicos y ban aprendido la importancia que tienen algunos 
valores (., respeto, honestidad, etc.) que practican en su vida cotidiana. 
• Dentro de las habilidades que han podido desarrollar con conocimientos filosóficos 
son: 

relacionar algunas de las asignaturas causadas. 
Identificar diversas formas de ser de los individuos. 
Conocer y jerarquizar sus propios valores culturales. 

• La propuesta metodológica, por la enseñanza de la filosofia aqui presentada no se 
promueve como mera innovación por las estrategias de aprendizaje de la 
educación tecnológica, sino como una alternativa más para el logro de dichos 
aprendizajes. 

• No existieron diferencias signifICativas entre los grupos encuestados por el gusto a 
la asignatura de filosofia porque tanto los encuestados con relación 'a la enseñanza 
tradicional como los que cursaron el programa con la propuesta didáctica 
determinan que les brinda conocimientos importantes para su formación 
académica como cultoral. 

• La enseilanza de la filosoHa, por otra parte de los docentes que la imparten en el 
Cetis del D.F ~ es en general buena en un porcentaje importante como lo 
demuestran los valores relativos de la aplicación de los dos instrumentos de 
recopilación de *. 

• Los materiales didácticos utilizados por los docentes que enseñan filosoHa son los 
pertinentes y adecuados. 
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o Los temas tratados en la asignatura de filosofia son buenos porque se maneja 
suficieote bibliografia y porqne los docentes tienen la suficiente experiencia y además 
profuadizan y conoceD los temu. 
o La disposición para el aprendizaje de la filosolTa por parte de los alumnos que le " 
eo los Cetis del D.F. es en geoeral buena por las estrategias para ello. 
o Los alumnos conocen la importancia que tiene ésta con relación al 
aprovecbamieoto de otras .signaturas y han mejorado o modificado su condocta ea la 
realidad que viven. 
o Los conocimientos filosóficos qoe tieaea los estudiantes antes del inicio del corso 
regular son suficientes aún cnando éstas demuestran no baber desarrollado 
suficientemente 1 .. habilidades intelectuales del cono regalar considerándose capa ... 
de interpretar algunos de los conceptos filosóficos cursados. 
o La mayoría de los valores considerados doranle la enseñanza de la filosofía han 
sido aprendidos por los estudiantes que la cursaron en los Cetis del D.F. y además la 
practican en su vida cotidiana. 
o Las.babilidades desarrolladas por los alumnos que ban cursado filosofia son: 

jerarquizar sus propios valores 
identificar distintas formas de ser de los individuos 
analizar contenidos de divenos textos 
esquematizar uno o varios temas de otras materias cunadas 

"En general la enseñanza de la filosofia en los Cetis del D.F. es adeeoada eo tanto ea la 
forma tradicional como con la aplicación de ésta propuesta didáctica. 

En primer lugar es importante que el alomao, ea bnse su propia formación, ""Itoral y 
social, comprenda el que bacer filosófico, tomando como partida los elementos qoe 
conforman B la filosofia, así como sus métodos de estudios y su contexto. 

Las lecturas estimulan la reflexión critica, de los conceptos y de la realidad desde una 
perspectiva critica, y dentro del eoateno filosófico, so relación con otras ciendas y 
como se llevan a la práctica social, asl como la reflexión del discurso filosófico que se 
ha venido, manejando, eo el desarrollo histórico de la filosofla. Tomando en cuenta los 
elementos económicos, políticos y culturales qoe intervienen en él. 

Los textos están enfocados a resaltar. 

l. La importancia de conocer y reflexionar sobre las problemáticas filosóficas, 
buscando la relación que tienen con su realidad existencial, analizará, sus 
actitudes, en base a su búsqueda de ona ideotidad propia, eo su relación con los 
demás. 

Así mismo, es importante la reflexión de las diferentes corrientes filosóficas en las qne 
se sustentan las diferentes concepeiones intelectuales y problemas del conocimiento y a 
su vez analizará tmos qoe lo lleven a conocer O reafirmar los valores y príncipios 
morales, para que poeda, elaborar 80 propia jerarquía de valores y lleguen a la 
conclentiza.ión del por qué de acatar normas morales para el mejoramieoto de una 
CODmencia !IOCial que se de sobre la base de UDa verdadera .. con los textos analizará 
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las diferentes interpretaciones y tipos de • para que el alumno reflexione sobre la 
necesidad de adoptar una práctica con""iente en valores éticos, estéticos y otras 
disciplinas, científicas, que lo neven al desarroOo de actitad.., que coadyuven al 
desarrollo y mejoramiento de su personalidad. 

2. Es muy importante que se analicen las diferentes postura. filosóficas e ideológicas 
que se ban manejado en nuestra realidad para que el alumno a través de la critica 
y la rellexión se ubique en el conlexto d. algana de ellas de aeaerdo a sn manera 
de ser o pensar, esto es muy importante para que puedan observar sus ventajas y 
desventajas, ademá .. como fue que * dicbas ideologias en que se justifican quién o 
quiénes los propicien y por qué y para qué fueron creada .. es decir, que se espera 
de la sociedad, implementando éstas ideologla.. ademá.. visualizará en qué 
corriente filosófica encajan sus compañeros según su manera de pensar. 

J. La importancia de las lectnras previa.. enfocada.. a las caracteri.ticas y 
problemática del pensamiento filosófico latinoamericano reside en dar a conocer al 
alumno algunas formas de pensamiento filosófico latinoamericano sus 
características y su problemática actual, asi como sus principales pensadores, 
además visualizará un panorama de los modelos políticos en lo. países 
latinoamericanos, por otro lado el papel que ba jugado la ciencia y la tecnologia en 
el desarrollo de los paises latinoamericanos. 

Eo las lecturas y análisis de textos además se conocerá la importancia de los 
movimientos de liberación en. paises latinoamericanos aterrizando, en el análisis del 
papel que ha desempeñado México en el contexto de la filosofía latinoamericana. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO A). 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLóGICOS Industrial y de Servicios No. I 

El presente cuestionario es para establecer un diagnóstico situacional de la 
asignatura de FILOSOFÍA, contemplada esta última en 108 planes de estudio del 
bachillerato tecnológico que se alna en los planteles del Distrito Federal del sistema 
DGETI. Esto ayudará a conformar una PROPUESTA DIDÁCfICA, la cual pretende 
el mejoramiento de la aplicación de los contenidos programáticos para la obtención de 
aprendizajes signifieativos en los alumnos. 

Por todo lo anteriormente expuesto se te pide marcar una (Xl donde 
corresponda y en 8n caso, contestar con la MAYOR VERACIDAD posible. 

1. ¿ Te 2usta la materia de Filosofía? 

¿Por Qué ! ______________________________________________ ___ 

2. ¿ Consideras que la materia de Filosofía te brinda conocimientos importantes 
para tu formación académica y cultural? r.;l r::l 

~~ 
¿Por Qoé! ______________________________________________ ___ 

3. Cómo consideras la forma de enseilanza de tu maestro(a) de Filosofía. 

Muy buena BueDa l' Regular Inadecuada 

4. ¿ Lo. materiales didácticos empleados por tu docente de Filosofía los 
consideras adecuados para el aprendizaje? r.;l r::l 

~~ 
¿PorQoé! ______________________________________________ _ 
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5. Los temas tratados en la asignatura de Filosofia los considero: 

Muy buenos Buen()~ Regular .. I Inadeeuados 

Porque el (la) Profesor(a): 

o G Maneja suficiente bibliografía. 

o G Tiene la surlciente experiencia. 

o G Profundiza/conoce los temas. 

6. Consideras que tu disposicióo para el aprendizaje de los contenidosde la 
asignatura de Filosofía es: 

7. 

8. 

:\Iuy bue~ Regular] load..,uada 

¿ Conoces \a importancia que tiene el conocimiento filosófico con relación a la 
reflexión de los contenidos de otras asignaturas! 

¿PorQué? ________________________________________________ ___ 

¿ Consideras que los conteoidos filosóficos que has cursado hasta la feeba soo 
suficientes para mejorar ylo modificar tu conducta en la realidad eo la que 
vives ? 

¿PorQué? ________________________________________________ ___ 

9. Los conocimientos que tengo relacionados con la materia de Filosofia antes del 
inicio del cuno regular son: 

I ~uy ~urlCieDtes I In.ufJCialtes 
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10. Conside ..... que tienes suficientemente desarrolladas las habilidades intelectuales 
con los conocimientos filosóficos adquiridos. 

Indica algunas: ______________ _ 

1 t. Soy capaz de interpret9.r conceptos filosófieos tales como: 

o JUSTICIA O CIENCIA O BONDAD 

O ILUSIÓN O CIVILIZACIÓN O RESPETO 

O VIRTlm O CULTURA O SOLIDARIDAD 

O DOLOR O ÉTICA O EDUCACIÓN 

O CONOCIMIENTO O METAFÍSICA O MUERTE 

O VALOR O HOMBRE O FELICIDAD 

O LIBRE ALBEDRÍO O MORAL 

O INTELIGENCIA O DIOS OTRO(S) 

O REFLEXIÓN O ESTÉTICA 

12. Los valores aprendidOll en la materia de FilOllofia y que practico en mi vida 
cotidiana son: 

O TEMPLANZA 

O RESPETO 

O HONESTIDAD 

O SOLIDARIDAD 

O JUSTICIA 

O SABIDURÍA 

OTRO(S), ____ _ 

13. Las habilidades que he desarrollado con 10lI conocimientos proporcionados por la 
asignatura de Filosofía son: 

O Analizar el contenido de otros textos. 

CJ Esquematizar UDO Ó varios temas de otras materias cunadas.. 

O Identific.ar distintas formas de ser de los individuos. 

CJ Jerarquizar mis propios valores. 

CETis No •. ___ _ 
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CUESTIONARIO B). 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Industrial y de Servicios No. 1 

El presente cuestionario aportará información importante sobre el contenido 
programático de la asignatura de FILOSOFÍA, el cual está siendo aplicado para 
formalizarlo como uoa PROPUESTA DIDÁCTICA aplicable a ésta en los planes del 
Bachillerato Teeool6gico de los plaoteles del D.F. coo el objeto de posibilitar 
apreodizajes significativos eo los alumoos que la cursan, por lo que se te pide 
contestar con la MAYOR VERACIDAD posible marcando una (X) en una ó más 
opciones de respuesta. 

l. ¿ Te gusta la materia de Filosofía! 

Porque: OA'Las_ .............. 

O B) Con el material didáctico que utilizado la entiendo mejor 

CJ e) Pue-do participar construyendo nuevos conocimientos 

Porqur. O A} Se me hace aburrida 

O B) Me cuesta trabajo enltnder los tontcnidos del programa 

O e) No me interesa 

2. ¿ COlI!ideras que la materia de F"dosofia te brinda conocimientos importantes para tu 
formación académica y cultural? 

Porque: CJ Al Adquiero nunas babilldades de estudio , 
O DI Mejoro mi bocabulario 

CJ e) Me permite ampliar mi capacidad renni~8, de análisis y creativa 

Porque: CJ A) Se me bate aburrida 

O B) Me cuesta trabajo entender los contmidos del programa 

O C) No me inte ...... 
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3. Cómo consideras la fonoa de enseilanza de tu mae5tro(a) de Filosofía. 

A) I Muy buena B) 1 Buena C) 1 Regular I O) Inadecuada 

4. ¿ los materiales didácticos empleados por tu docente de Filosofía los consideras 
adecuados para el aprendizaje '! 

Porque: CJ A) Se ajustan al contenido programático 

CJ 8) Hacen divertido mi aprendizaje 

CJ C) Despiertan mi interes por la materia 

Porque: CJ A) Se me hace aburrida 

CJ B) Me cunta trabajo entender 105 contenidos del programa 

O C) No me interesa 

5. los temas tra~dos en la asignatura de Filosof'm los considero: 

A) 1 ~Iuy buea60l B) 1 Bueaos O) 1 Inadecuados 

Porque el (Is) Proftsor(a): 

A) ~í ~o MaDeja ... r.cie,,1e bibli4>graf' .... 

B) s~ no Tiene la suficieatC' uperiew:&a. 

C) SI ~ ProfllDdizaJcoDOc::e los temas.. 

6. Consideras que tu disposición para el aprendizaje de los contenidosde la 
asignatura de Filosofía es: 

A) I ~Iuy b"""" B)L:8IIeaa:..::.:._...J C) Reg ..... r O) luadecotadJl 
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7. ¿ Conoces la importancia que tiene el conocimiento filosófico con relaci6n a la 
reflexión de los contenidos de otras asignaturas ! 

Porque: O A) Los enDendo mejor 

O B) Se me mstia di<b. relación 

O C) Me lo explicaD con .j .... plos 

Porque: O A) Se me hace aburrida 

O B) Me en .... trabajo m_ ... 1os conMidO! del progralllll 

O C) No me interesa 

8. ¿ Consideras que 101 contenidos filosóficol que hal cunado hasta la fecha 100 
IU ficientes para mejorar y lo modificar tu conducta en la realidad en la que ""es ! 

Porque: O A) Son butos y suficientes 

O B) Son claros y sencillos 

O C) E.p ...... n la realidad 

Porque: O A) Se me hace aburrida 

O B) Me CDtsb trabajo ... _ .... con_os del progra_ 

O C) No me inte ...... 

9. Los conocimientos que tmlO relacionados COD la materia de Filosofía uta del inicio 
del cuno regular Ion! 
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10. Consideras que tienes suficientemente desarrolladas las habilidades intelectuales 
con los conocimientos filosóficos adquiridos. 

B,G 
11. Soy capaz de intupretar conceptos filosóficos tales como! 

A) CJ 

B) CJ 

C)CJ 

O) CJ 

JUSTICIA, ILUSIÓN, VIRTUD, VALOR. LmRE ALBEDRío, ÉTICA, 
MORAL, I)JOS, ESTÉTICA, BONDAD, RESPETO, SOLIDARIDAD 

DOLOR. METAFíSICA, HOMBRE, MUERTE, FELICIDAD 

CONOCIMIENTO, INTELIGENCIA, REFLEXIÓN, CIENCIA 

CIVILIZACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN 

I Z. Los valores .prmdidos en la materia de Filosofia y que practito en mi vida 
cotidiana son: 

A) CJ TEMPLANZA E) CJ JUSTICIA 

B) CJ RESPETO F) CJ SABIDURÍA 

C) CJ HONESTIDAD G) CJ OTRO(S) 

D) CJ SOLIDARIDAD 

13. Las habilidades que he desarrollado con los conocimientos proporcionados por la 
asignatura de Fílosofia son: 

A) 

B) 

C) 

D) 

CJ 
CJ 

CJ 

CJ 

Analizar el contenido de otro! texto!. 

Esquematizar UDO Ó ~arios temu de otras materias cunadas. 

Identificar distintas formas de ser de los individuos. 

Jenrquiar mis propios 'WIores. 

CET .. No.. ___ _ 
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