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INTRQDUCCION 

El presente trabajo surge de la inquietud por 

contr~buir a cambiar la idea que tradicionalmente se ha 

tenicl de la historia, y en este caso especlfico de la 

Hist-.t'ia de la Educació'n, ya que generalmente se le 

tac~: de inservible, memor!stica, aburrid~, anecd~tica, 

etc. 

Asl mismo observamos que uno de los principales 

problemas a los que se enfrenta el docente en el 

momento de impartir las materias de Historia de la 

Educaci&n en el /rea de pedagog{a es la falta de 

conceptualización 
. 

sobre la misma historia y la 

evaluaci&n. 

A lo largo de este trabajo se encuentra presente 
I nuestra consideracion de que el concepto que el docente 

maneje de historia repercute no solamente en la forma 

de enseñarla, sino en la forma de evaluarla. 

Por otro lado, la experiencia que hemos tenido 

como docentes dentro de las materias de Historia de la 

Educaci&n nos ha permiti9o observar que existe un 

rechazo a estas materias, que en ocaciones raya con la 
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i diferencia hacia ese campo "imÍtil" y de "aparente" 

c nocimiento. 

En la ENEP-Aragtn, en pedagog{a, se considera a 

e tas materias, por parte de los estudiantes,· sin 

n nguna relaci~n con la prlctica profesional, como que 

s n cosas tan pasadas que nunca se le encuentra 

r laciÓn con el presente. 

Dentro del desarrollo de este trabajo existe la 

c nsideraci~n de que este problema es originado por 

d'ferentes causas. Entre las que contemplamos se 

e cuentra la organizació'n del plan de estudios por 

el cual encuentra su fundamento en la 

" tambien consideramos que es el 

cante el que primero debe tomar conciencia de la 

que existe de que el estudioso de la 

tenga 
, 

una participacion activa y creativa en 

de la Historia de la Educación y en base a 

logre despertar el interes por estas materias 

· su fornaci~ como profesionistas, pues ellas le 

roporcionaran elementos •&'tiles" para su desarrollo 

rofesional. 

, 
La institucion, consciente de la necesidad de que 

e logren estos objetivos, ha realizado acciones 

(implementación de cursos, reuniones de 
,,. 
a rea, 
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conferencias, etc.) I con el proposito de solventar esta 

problemátic~; la situación ha continuado en algunos 

casos de forma similar. Es por ello que cuando 

iniciamos nuestro curso, de inmediato observamos las 

manifestaciones de rechazo por parte de los alumnos 

hacia las materias de Historia ·de la Educación. 

Nuestra respuesta ha estado encaminada en el sentido de 

que no todos concebimos a la historia de la misma 

forma, que asf como existen diferentes temas tambi¿n 

existen diferentes teor!as de la historia y que 

dependera de la teor{a· que se maneje la forma de 

enseñarla. 

Es as{ que naci6 en nosobros la inquietud por 

saber cual es la relación que guarda el concepto que de 

la historia maneje un docente, co·n la forma de 

enseñarla y sobretodo de evaluarla. No creemos en la 

imparcialidad del conocimiento histórico, por lo tanto 
, 

consideramos que no solo el investigador de la historia 

debe asumir una postura ante su objeto de estudio, sino 

tambie"n el que la enseña. 

Es por ello que este trabajo pretende contribuir de 

alguna manera a un cambió en I la practica docente de 

·aquellos que imparten las materias de Historia de la 

Educación. 
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Con este I proposito fue estructurado este trabajo. 

En la primera parte "Sobre el Concepto de la Historia", 

nos referimos de una manera general a las corrientes de 

interpretacitn hist~ica de mas influencia en nuestro 
1 1 1 1 pa1s, as1 como a la relacion entre la historia y el 

nacionalismo. Todo lo cual nos servira para 

posteriormente vincular el concepto de la historia con 

su evaluaci6n. 

Por otro lado, en la parte referente a la 

evaluacio'n y las universidades, pretendemos analizar el 

origen de latas y su evolución, as{ como la relacio~ 

entre amba·s y el papel social que han 'jugado 

hist~ricamente hasta llegar a nuestro pafs en la 

actualidad, específicamente con la 
I' 

ENEP-Aragon. 

Dentro de este mismo apartado hacemos referencia 

al t~rmino 
. ~ 

evaluacion, el cual por no contar con una 

conceptualización lo'gica que lo fundamente y carecer de 

un caracter disciplinario, se presta a que sea 

utilizado de una forma arbitraria. Si bien es cierto 

que la evaluaciJn estuvó relacionada inicialmente, en 

el lmbito e~tivo, con el aprendizaje de los alumnos, 

actualmente la evaluación educativa es utilizada a 

partir de multiples objetos de estudio: aprendizaje, 

medios de I investigacion y de instruccio'n, pla'nes y 

programas y sistemas educativos, En este trabajo 
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abordaremos a la evaluación en el sentido inicial, es 
. I 

decir, solo la relacionaremos con el aprendizaje, 

Por J1timo abordaremos como caso concreto la 

evaluacio'n en las materias de Historia Je la EducaciJn 

en la licenciatura de pedagog(a en la 
~ 

ENEP-Arilgon, 

tratando de encontrar la repercucicfn que tiene la forma 

de conceptualizar a la historia en la forma de 

evaluarla, para lo cual tomamos una muestra de cuatro 

profesores que imparten dichas materias y a los cuales 

se les aplicó un cuestionario, en el cual nos basamos 

para trabajar este punto. 

Por otrd lado· consideramos que el presente trabajo 

es un primer intento por acercarnos a un problema 

' , { concreto como lo es este en el area de pedagog a, y que 

además puede servir para el desarrollo de una futura 

investigaci¿n en donde se pueda profundizar sobre esta 
, I 

tematica, 
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Es indudable l"o dificil que se hace acordar un 

tema en donde el punto central es el referente a un 

concepto tan conocido por todos como lo es el de la 

Historia, lo cual no quiere· decir que todos lo 

definamos de la misma forma o, en todo caso, que le 

demos la misma utilización. En este caso recordamos 

como inicia el maestro Marc Bloch su APOLOGIE POUR 

L 1 HISTOIRE: 
~ 

"papa, explicame ¡?ara que sirve la 

Historia". Sin duda que esta petició'n que le fue 

planteada al maestro Bloch p~r un pequeño allegado suyo 

no encontró una respuesta del todo inmediata, tambien 

es muy probable que .el maestro se halla encontrado. en 

un aprieto para dar explicación a 

interrogante. 

su inquieto 

No obstante que para todos puede sonar conocida 

esta palabra, -pues as{ lo manifiesta y afirma la 

mayoria cuando respondemos a la pregunta ¿qué' es la 

Historia?, y aun cuando algun docente al impartir la 

materia de Historia al inicio de su curéo lanza esta 

primera pregunta, seguramente obtiene la misma 

respuesta-, consideramos necesario hacer referencia a 

la misma; la palabra historia se deriva de aquello que 
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Herodoto llamó ISTORIA, y que tiene que ver con lo 

pasado, con los hechos ocurridos, o sea, con lo que 

podriamos llamar lo histórico, también se entiende por 

historia el relato de los hechos, o sea, lo que 

consideramos como histor iogi-af !a, Un Último 

significado nos restaría para la historia, el concepto 

que de ese pasado se tenga, el cual va a variar segun 

la 
I 

epoca y la visi~n del mundo y de la vida, 

Así es que en toda historiografia hay una teoría 

de la historia, Puede ser que.se encuentre de una 

manera ~xplÍcita pues salta a la vista el porquJ de los 

fines que 

lograrlos. 

la teorÍa 

se persiguen y el como 

En algunos otros casos 

de la historia, por 

d 
• I se proce io para 

I no aparece explicita 

lo tanto hay que 

encontrarla, deduciendola de las ideas y procedimientos 

que se utilizan para su realizacio'n. 

"'. / . 
Pero, podriamos preguntarnos,-.~]{ ¿para que nos va a 

\, 

I ' { servir la teor1a de la historia?, La teor a de la 
/ 

historia sirve para conocer un pensamiento, es a traves 

de la teoría de la historia que entendemos 
/ 

como se 

escribe y cómo se enseña, ésto desde luego nos permite 
I 

el conocimiento de la. realidad historica de una 

determinada época. 

- 7 -



La teoría de la historia tambi~n sirve para que se 

formen dentro de alguna de sus escuelas o doctrinas sus 

adeptos. Pero consideramos que no obstante la utilidad 

que ya hemos señalado, lo principal radica en que sirve 

para que el estudioso de la historia reflexione y se 

interrogue sobre su quehacer ••• "sirve, en suma, para 

apartarse del puro empirismo y meditar en torno a la 

funci<Írr humana que desempeña la historiografÍa".l 

El que escribe o enseña historia se ve 

influenciado en su tarea por sus ideas y por sus 

pasiones. Por lo tanto, hay un interes dominante y 

toda una visión del mundo, y de la 
I epoca en la obra 

historiogréÍfica y en la enseñanza de la historia. 

Pero no todo lo podemos reducir al campo del 

conocimiento, el discurso histórico 
; 

tiene una funcion 

social, ya q.ue interviene en una determinada realidad 

social, tiene una utilidad para los distintos grupos 

que integran una sociedad. 

De esta manera el discurso hist6rico no sÓlo nos 

permite la comprensi~n del proceso social de una 
I . I 

determinada epoca sino que "impregna la practica misma 

de los agentes, quienes actuan en uno u otro sentido 

segtin el esquema que la historia les ha conformado del 
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movimiento de la cociedad".2 

El papel que desempérian esos agentes va a estar 

condicionado por su visión del pasado, por la idea que 

1 
. / tengan sobre e presente y sobre su actuac1on en la 

sociedad. 

Es indudable la gran fuerza que ejerce la historia 

en la reproducción o transformación del sistema. Por 

ello consideramos que aquellos que enseñan historia y 

entienden su labor desligada de toda responsabilidad 

política, truncan el quehacer.histórico al desligar el 

saber histórico del horizonte político en que ese saber 

se reproduce. 

1.1 NEOPOSITIVISMO 

M'xico no quedará al margen de la reproducción de 
1 

la teorÍa de la historia, aunque si bien es cierto que 

ha sido una característica fundamental la adopción de 

una serie de corrientes del pensamiento europeo, en 

nuestro pa!s han adquirido características propias 

acordes a la realidad concreta local pero sin olvidar 

su pretendida universalidad. 
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As!, a principios del siglo XX se introduce en 

M'xico la corriente positivista con la finalidad de 

lograr encausar a este paÍs en el camino del progreso 

para lo cual se hace necesario una libertad y un orden. 
I 

Un orden, pero no solo el externo que se logra mediante 

la fuerza, sino el interno, al cual se llega mediante 

una homogenizaciÓn del pensamiento, ya que existe un 

•fondo común de verdadesª. Para alcanzar el tan 

deseado progreso el método cientÍfico proporcionara el 

dominio de la naturaleza y de la sociedad en base al 

conocimiento de sus leyes. 

El positivismo logra conducir por varias aleadas 

el conocimiento en nuestro pa{s, y es precisamente un 

antecedente para entender el neopositivismo. 

El neopositivismo surge como una reacció'n contra 

la tendencia predominantemente metafísica y se postula 
I' -

como una manera de ~ensar cient1fico-natural, educada 

en la física moderna. Su origen tambie'n se senala en 

el desarrollo mismo de la matem~tica y la fÍsica 

modernas, o sea, en la tendencia hacia el vigor lÓgico 

y la construcción axiomatica. Es de este afán de 

combinar la ló'gica con la matemática de don.de le viene 

su nombre de positivismo 
,, . 

log1co. 
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La ciencia er; entendida como el Único conocimiento 

de la realidad. De ahÍ que la tarea de la filosof Ía 

sea el análisis del lenguaje, a través de las 

proposiciones significativas: las proposiciones 

formales que son tanto lJgicas como la lÓgica y la 

matemáticl y las proposiciones fácticas que se requiere 

que sean verificables I • t emp1ricamen e. 

Lo anterior provoca que se estudie el an~lisis 

lÓgic~ del lenguaje matem~tico (Carnap).y el anilisis 

l&gico del lenguaje de la fÍsica (Reichenbach), lo que 

lleva a una concepción mas compleja y convencionalista 

de la ciencia en la medida que 
I 
esta " ••• no es un 

conjunto de enunciados que reflejan ••• la realidad ••• , 
• I 

sino una serie de sistemas hipoteticos--deductivos que 

tiene, para la formación de los propios términos y para 

la trasformaci6n de los enunciados, reglas que se han 

adoptado por convención y que no deben juzgarse ni 

verdaderas ni falsas, sino como mas o menos Útiles en 

cuanto a su capacidad global para orientar nuestra. 
• I acc1on de investigar".3 

Otra característica de esta corriente es el 

principio de I verificacion, entendiendo que el 

significado de una proposició"n consiste en su m~todo de 

ver ificacio'n, Este principio de verificación propugna 

por una definición del significado que señale las 



condiciones que satisfacen loo enunciados, considerados 

corno ernpf ricarnente informativos. 

La filosoffa, considera, debe ser unicarnente 

análisis del lenguaje, o sea, análisis y 

establecimiento de las formas científicamente correctas 

del discurso humano. 

Corno puede observarse, ésto nos lleva a una 

reduccidn del discurso humano a aquello que se puede 

expresar claramente, lo cual será el hecho empírico o 

datos del saber positivo. 

1.2. HISTORICISMO 

La postura a la que nos hemos referido consi~t,e en 

asimilar la historia de las desciplinas cientfficas 

(ciencias físicas y naturales) sufre una serie de 

criticas sobre todo por parte de una corriente 

historiográfica que tiene gran trascendencia en México 

a partir de 1940 y que desembarcó en este país junto 

con los transterrados españoles. 

Entre otras criticas, se le atribuye el he.cho de 

que para esa manera de pensar no hay diferencia entre 
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conocer el pasado humano y conocer cualquier otra 

realidad; por lo que · el pasado humano resulta una 

realidad independiente de nosotros. 

Este supuesto se basa en la idea de que el ser 

humano al igual del ser de todas las cosas es algo 

fijo, estÍtico, invariable, por ello su pasado, que es 

un puro accidente, le es ~jeno. Teniendo en 

consideración tal afirmación la tai:ea del estudioso de 

la historia queda sujeta a dos puntos: la 

imparcialidad del historiador, y la de pretender 

conocer en su totalidad el pasado humano. 

Edmuno O'Gorman nos dice al respecto • ••• consiste 

aquella en una visio'n del pasado humano, totalmente 

· separada e independiente ·de las preocupaciones y de las 

circunstancias vitales del presente; visi6n cuya 

veracidad está en relación directa con la suma total de 

los hechos averiguados. A mayor numero de datos 

averiguados, más completo, es decir, más verdadero el 

conocimiento del pasado•.4 

Es por ello que para esta corriente la 

interpretación de los he~hos se ·convierten en una 
. , 

operacion 

investigado. 

mecilnica de 

- 13 -
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Es ante esta actitud de someter la tarea 

historiográfica a los métodos empíricos y demostrables, 

que, se va configurando la corriente conocida como 

historicismo. 

Esta teoría surge en Alemania a fines del siglo 

XIX, y tiene una gran trascendencia en el filosofo 

italiano B. Croce y en el ingles R. G. Collingwood, Es 

esta teor!a de explicación idealista del conocimiento 

histórico, "La historia es una ciencia porque ofrece 

un cuerpo conexo de conocimientos a los que llegó 

metódicamente, pero es una ciencia de un tipo peculiar. 

No es una ciencia abstracta, sino concreta, y termina 

no en conocimientos generales sino en el conocimiento 

.de verdades individuales".5 

Considera que el objeto propio del trabajo del 

historiador son loa hechos y las experiencias de los 

seres humanos del pasado, pero -y de aqu{ su idealismo-

· son hechos y experiencias de mentes, y logramos 

captarlos por que tenemos. mente. 

De esta manera consideran que los acontecimientos 

históricos estan compuestos de un interior y de un 

exterior, por 

exterior los 

interior se enti¿nden las ideas y por 
, 

hecho~. Teniendo en cuenta que , lo mas 

importante de un acontecimiento es la idea ya que 
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produce al hecho; o sea que primero se piensa, y se 

tiene la idea que ocasiona un hecho. 

Pero el hecho pasado no puede ser reconstruido por 
/ 

el historiador, lcomo reconstruir el hecho de que 

Cortes conquistó México?. Sin embargo, las ideas si se 

pueden reconstruir en la mente de historiadores1 as{, 

para el historiador debe haber una relación entre el 

interior de un acontecimiento y el exterior del mismo. 

No sÓlo se puede referir a la idea porque queda 

inconcluso el acontecimiento sin ver que produjeron o 

sea el hecho, dado que lo Único que se puede revivir 

son las ideas, es mediante ellas que llegaremos a los 

hechos. 

En el caso de la naturaleza, no se puede hablar de 

interior y exterior de un acontecimiento. Los 

acontecimientos de la naturaleza son sólo eso, 

acontecimientos, no acontecimientos de agentes. 

pensantes. Clara que tanto el hombre de ciencia como 

el historiador tienen que ir mas alla del simple 

descubrimiento de acontecimientos. Pero el cientÍfico 

en vez de redescubrir el ,pensamiento que causó el 

acontecimiento, se basa en la relación del 

acontecimient~ con otros y se reduce a una formula o 

ley. 
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Al actualizar los pensamientos pretéritos el 

historiador no 
/ 

solo se limita a vivirlos, sino que lo 

hace en el contexto de su propio crecimiento y, por 

tanto, al revivirlo, los crit{ca, forma sus juicios de 

valor· y corrige los errores. 

1.3. MATERIALISMO HISTORICO 

Posteriormente al movimiento revolucionario de 

1910, en México surge otra .corriente historiográfica 

que en base a elementos marxistas interpreta a la 

historia. En sus inicios los seguidores de esta 

corriente apenas tenían conocimiento de las obras mas 

divulgadas de Marx y Engels, por esta razon encontramos 

una aplicación mecánica o esquemática del análisis 

'marxista. 

Sin embargo, el marxismo recibió un 

enrriquecimiento teórico sobresaliendo al de las 

realizaciones historiográficas. Más ºbien otras 

disciplinas lograron desarrollarse dentro del marxismo 

com~ la .economía; la sociología, la ciencia pol~tica, 

etc. 
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Marx, con formaci6n llcgeliana, va a invertir la 

concepci~n de llegel referente a las relaciones entre el 

espíritu humano y la realidad exterior. llegel situaba 

en primer plano el esp{ri tu humano y consideraba a la 

realidad exterior una forma de realización del 

espÍritu. Para Marx es la realidad exterior la que 

desempena el papel esencia~, " ••• de tal forma que las 

ideas son inspiradas al espíritu por el espectaculo de 

las transformaciones que sufre la realidad exterior, de 

las que el esplritu es espectador y registro a la 

vez".6 

En este mundo exterior, los movimientos no estaran 

determinados, como lo postulaban los positivistas, por . 
leyes, sino por el movimiento dealéctico. E:sto nos 

conduce ~ la exigencia en esta teoría de la necesidad 

de una tésis, una antitésis y una síntesis, 

El motor de estos movimientos de la realidad 
'•! 

e~terior es la economía, aunque hay ciertas tendencias 

del espíritu humano independientes de si misma (v. gr. 

la religión, aunque influenciada por lo económico no ha 

sido creada por ello). 

Esta filosofía de la·historia de Marx es lo que se 

denomina materialismo histórico. En la dialéctica de 

Marx el proceso dialéctico se define comú praxis 
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(dial~ctic.:a histórico-social) •.• "Praxis no es 

simplemente la •acción• humana. Es el actuar humano-

social que transforma la realidad: que hace de la 

realidad dada, realidad humana".7 

La dialéctica ae· Marx es una diale'ctica histÓrico

social y no "espiritual", ya que el concepto de praxis 

le permite al hombre ser un hombre social, un sujeto 

práctico. Las contradicciones dialécticas surgen entre 

el hombre y sus condiciones de existencia. La praxis 

adquiere la capacidad de negar un orden social 

establecido y la creación de uno nuevo. 

Es por ello que el materialismo histórico realiza 

la interpretación de la historia de acuerdo a las 

relaciones reciprocas que se han dado entre los 

individuos en sociedad, pero no de una sociedad en 

abstracto, sino de una sociedad concreta a la cual, 

dependiendo del desarrollo de sus fuerzas productivas, 

corresponden las relaciones polÍticas, morales, 

familiares, econ~micas, etc. entre los hombres, tÍpicos 

para esa sociedad. 
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1.4. LA 11 IS'IOIUA llE LOS llEROES 

Es importante senalar que nos impulsó a agregar 

este punto dentro de lo que hemos denominado "Sobre el 

Concepto de la Historia", en realidad ha sido el 

pretender analizar la idea tradicionalista con la que 

se ha venido entendiendo la historia y su influencia en 

el docente que la enseña, aun en el ámbito superior. 

Generalmente la historia se ·nos ha enseñado desde 

nuestra infancia intimamente ligada al civismo, como 

forjada por seres míticos, ideales o superhombres. 

Con esta visión nacionalista se pretende lograr 

despertar sentimientos de solidaridad y lealtad hacia 

un cierto sistema político, por lo que la enseñanza de 

la historia ha adquirido un m~y importante papel como 

generadora de patriotismo. De esta manera podremos 

darnos cuenta de la importancia que adquiere no 

solamente la enseñanza de la historia sino la 

interpretación histórica que se ensena. 

Teniendo ·en consideración lo anteriormente 

señalado destacaremos como se va a utilizar esta 

•visión• de la historia por parte del Estado, .el cual 

logrará regular y utilizar esa enseñanza, por lo que 

impondrá y exigirá una interpretaci~n de la historia 

acorde a sus. intereses, ·o sea, despertar lealtad a la 
' , nac1on con la forma de gobierno establecido. 

"PolÍticamente, como medio para integrar g~upos 
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diferentes en • I una nac1on, parecen insustituibles y la 

acuñaci6n misma de una visión histórica, un elemento 

fundamental para transmitir un sentido de unidad que dé 

origen a la voluntad de un destino com~n". 8 

La enseñanza de la historia que adquiere 

diferentes modalidades en los niveles de escolaridad, y 

no solamente en la básica, sino también en la superior, 

la difunsiÓn de un aparente saber histórico mediante 

los medios de comunicación masiva; los actos 

conmemorativos oficiales de anta~os triunfos y 

conquistas •populares", etc., son testimonio· de la 

utilización ideológico política de la historia 

Es por ello, que no podernos negar los intereses 

particulares que mueven al estudioso de la historia, a 

ellos responde la selección de datos, la argumentación 

y la interpretación tratando de demostrar un 

acontecimiento pasado que satisfaga esos intereses. 

Con lo que respecta a la enseñanza de la historia, 

susede lo mismo ••• "Los· académicos que entienden su 

labor como algo aislado de toda responsabilidad 

política, no pueden evitar que el resultado de sus 

investigaciones tienda a desdibujarse: · ésto es 

consecuencia natural de la sep~raci6n forzada entre el 

saber histórico y el horizonte político en qu17 ese 
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SilDCH ·· se produce". 9 

Es evidente que la importancia de la historia no 

ne encuentra 
; 

solo en el discurso gue pretende 

comprender el proceso social, sino que impregna la· 

práctica de los agentes que actuan en la sociedad segÜn 

el esquema que la historia les ha conformado del 

movimiento de la misma. 

I Asi, consideramos que la importancia del discurso 

histórico no se reduce tan sólo · a un nivel 

cognoscitivo, sino que interviene en una realidad 

social donde puede ser ~til para las distintas fuerzas 

en pugna. 
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2, A PBOPOSITO DE LA EVALUACION Y D~ LAS 

Si el inicio de este apartado estubiera 

determinado por la necesidad de aportar una def inició'n 

del concepto evaluació'n, este intento quedaría 

frustrado desde sus inicios, pues se encontrar{an una 

infinidad de formas para definirla, cada una de ellas 

sujeta a la utilidad que de la misma se hace 

• ••• t~nemos una palabra que genera una multitud de 

nociones, a esta situacion la hemos denominado empleo 

polisémico del término. Este empleo polisémico, es 

posible no sólo por una arbitr,uiedacl entre fonemas y 

conceptos, sino fundamentamentc porque existe una 

sitaucicfo social que la posibilita. La imagen de 

seriedad académica, de seriedad conceptual, de seriedad 

administrativa es buscada a travé's del empleo del 

te"rmino evaluaci6n".10 

Es por 
, 
esto que para el desarrollo de este punto 

se optó por seguir un camino diferenté al de la 

definici6n; el cual consiste en realizar una busqueda 

de la genesis y desarrollo de la evaluación, pero 

v inculandola a la función que la misma sociedad le 
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asignó historicamente, as{ como su relación con la 

educación, específicamente en el ámbito universitario, 

por considerar que es· en este nivel educativo en el 

cual se ubica de una manera más concreta el tema que 

·ahora nos ocupa. 

2 .1. LA EDAD MEDIAi CUNA DEL EXAMEN Y DE LAS 

UNIVERSIDADES 

Al referirnos a la evaluación es necesario 

considerar en primer lugar a los 
,. 

examen es como un 

antecedente que nos permitira comprenderla mejor. 

, 
Los examenes surgen, en la sociedad occidental, en 

la Europa medieval del siglo XII, hacen su aparición en 

forma paralela a las universidades. y en una etapa 

coyuntural, pues se caracteriza por ser una etapa de 

transformaciones tanto en el aspecto económico como en 

el polltico,' social y cultural. 

La función asignada a los exámenes generalmente la 

encontramos relacionada con la medición de las 

éapacidades.humanas, es d~cir, 
, . 

esta funcion, de una 

forma mas específica, ha sido de •selección•. Per<i 
I I I , 

aqu1 cabria preguntarnos ¿para que esta seleccion?. 
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respuesta es. de caracter pluralista en el sentido de 

que se selecciona con diferentes objetivos, tales como 

la determinación del rendimiento de los estudiantes de 

una institución educativa (que es como originalmente 

surgen) o bien vinculados a una competencia en el 

mercado de trabajo o para obtener un ascenso social1 

estas dos ~ltimas las podemos encontrar sobre todo 

cuando se ha logrado consolidar el desarrollo 

industrial. 

As! pues, se observa que el examen ha sido 

utilizado de diferentes formas, llegando a convertirse 

en una t¿cnica institucionalizada, la cual permite 

proporcionar hombres con características a.decuadas para 

los diferentes puestos que .una sociedad determinada 

requiere, inclusive para el poder. Es por ello que el 
I sistema de examenes se convierte en estabilizador y 

justificador de la clase en el poder, ya que se 

mediante su 
, 

aplicacion, el mantener una pretende, 

cultura y 
¡I 

una tradicion, es decir, lograr una 

estabilidad social • ••• algunos elementos que debemos 

esperar hallar en el. desarrollo de la práctica de 

exámenes ••• (son) el poder de un sistema evolucionado y 

aceptado para mantener cultura 
, 

y tqldicion, su 

establilidad como medio de control social, su poder 

para racionalizar las funciones humanas y las normas de 

competencia, sus virtudes como discriminador neutral 
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del talento y, finalmente, su eficacia como modo de 

dividir plausiblemente 
, 

una poblacion en agrupaciones 

' segun 

En el 

universidades 

aplicaban en 

desempeñaron 

imbito 

hacemos 

ellas, 

en sus 

.los estatutos•.11 

educativo y en relacio'n a las 

referencia a los exámenes que se 

así como a la función social que 

origenes y que en la actualidad, 

con significativas trasformaciones,· siguen 

desempeñando. 

A partir del siglo XII se ·ampllan las relaciones 
I 

e~onomicas ·entre los palsee; disminuyendo el 

aislamiento de la sociedad feudal y con ello crecen las 

ciudades que se caracterizará'n por su desarrollo 

comercial: I I esto.permite la propagacion de elementos de. 

una cultura no religiosa. Los dogmas religiosos 

empiezan a cuestionarse y se realizan agudas 

discuciones sobre temas de caracter f ilosÓfico 

religioso. 

Fue ¡a. escolistica la que deear rolló el· 
I . 

pensamiento logico -formal- pero lle~o el momento en 

que sólo consistió en un conjunto de razonamientos 

improductivos, pues en la enseñanza los aiumnos ee 

concretaban a memori&ar el comunicado de conceptos ya 

elaborados con anterioridad y que se expresaban en base 
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a preguntas y respuestas, lo que eliminaba el 

desarrollo del pensamiento independiente a la vez que 

se convertía en un obstáculo para el progreso. 

En este panorama surgen las universidades 

medievales generalmente por iniciativa de determinadoo 

eruditos, las cuales gozaban de ciertos derechos. 

Ellos mismos se encargaban de organizar su régimen de 

vida eligiendo sus propias autoriades ••• "En 1213 hubo 

un acuerdo entre .los maestros y el canciller. Este 

acto fue : confirmado en 1215 por el legado del Papa, 

Roberto de Courgon, y representa la primera carta de la 

Universidad de París. Bautizó así mismo el nom.bre de 

la institución: Universitas, palabra del latín 

jurJdico que significa comunidad . y que serv!a para 

di 'i' i~ es gnar a este grupo, cuya compos1c on se ria 

renovando indefinidamente y cuya trayectoria oscilada 

entre la fidelidad tradicional y las inevitable 

innovaciones•.12 

La iglesia no pasaba por alto el d~sarrollo de 

este nuevo tipo de escuelas, por lo. que intentó que lai 

universidades se le subordinacen otorgandoles una serie 

de concesiones y privilegios, as{ llego · a fundar sus 

propias universidades como la de París. · 
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Las universidades representaron un medio de 
1 I I' { discriminacion y de seleccion, los examenes ten an .la 

función de mostrar ló idoneo de los candidatos para 

ocupar tal o cual puesto dentro de la misma 

universidad; el examen generalmente consistía en ·la 

agilidad intelectual para sostener la controversia con 

los compafferos y maestros... •oespuea de tres· años de 

clase de lógica impartidas en París o en cualquier otra 

Universidad, los estudiantes aspiraban a un título: la 

'determinace•, que se convirticf en el. bachillerato. 

Los candidatos debían competir .entre sí en el 

transcurao de algunas sesiones solemnes, a las que 

asistía~ profesores de otras faculatdes y miembros del 

clero ••• •13 

Los exámenes serv!án para acreditar al personal 

necesario, e'sto en base al otorgamiento de·t!tulos y 

grados que permitían un ascenso social y el ocupar un 
' . determinado puesto en la organizacion administrativa y 

p~lÍtica, que .por mucho tiempo la aristocracia los 

habla ocupado en ~ombre de algun título nobiliario o un 

grado de parentesco con la noble1a dirigente, ahora se 

exigían otros tltulos y la universidad se encargarla de 

otorgarlos. 

La universidad fue adquiriendo el sentido de 

productora de capacidades, de una agencia selectiva en 
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donde se iba a formar el personal que requería la 

sociedad. De ah! la importancia de supervisar tanto la 

entrada a ·esta instituci&n corno su desarrollo en la 

misma, por ello la aplicación de exámenes como el 

'abitur' o examen final.· 

No obstante que con los nuevos postulados 

burgueses como el de democracia, las universidades 

quedaron abiertas al talento, lo &nico que en realidad 

se pretendÍo fue eliminar a la mayor . parte de 

aspirantes que generalmente eran los que contaban con 

menos recursos económicos, este medio selectivo se ligÓ 

a ha capacidades innatas del individuo y es mediante el 

examen corno se les logra detectar. 

Como hemos visto, Judges ubica en la universidad 

medieval las primeras prácticas educativas en las que 

aparece el examen, 
, 

pero tambien este mismo autor 

explica la forma en que fueron utilizados los ex¡menes, 
, 

como tecnica, por los jesuitas, los cuales utilizaron 

la repeticion y la memorización como . método de 

aprendizaje, teniendo siempre corno objetivo la 

promoción escolar 'por medio del rendimiento, por lo 

tanto se utilizaba la •medición del rendimiento• con 

fines de competencia. 
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Es así que observamos que el papel de los exámenes 

ha sido el de selección y determinación de capacidades 

y que siempre ha contado entre sus características la 

de ser utilizado con fines elitistas. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, encontramos en 

las universidades inglesas, las de Oxford y Cambridge, 

que la función de los I 
examnes, de ' seleccion y 

I 
det e rminac i dn de capacidades, se acentuan mucho mas, 

sobre todo como consecuencia de la revolución 

industrial., siendo en los finales del siglo XIX y 

principios del XX donde se inicia, con la llamada 

psicología cient!fica, el desarrollo de los test. 

2.2. LA EVALUACION EN EL SIGLO XX 

(LA TECNOLOGIA EDUCATIVA) 

Con el desarrollo industrial el examen se 

convier.tiÓ en una industria universal cuya funcio'n 

ser!a el ejercer como instrumento de. aeleccicfn, vigilar 

un orden económico indivúlualista y sostener un sistema 

admnistrativo por gente seleccionada. 
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Es precisamente en el presente siglo cuando 

aparece una nueva forma de 'medir' las capacidades del 

individuo, nos referimos al test, que tratando de 

' alcanzar una medicion objetiva en base a diseños 

experimentales y técnicas estadisticas recurre a los 

test escolarizados estandarizados y se incorpora al 

ámbito educativo pretendiendo medir todas las destrezas 

y todas las 
I a reas de contenido de los programas 

escolares. 

Una nueva corriente educativa -la tecnolog{a 

educativa- reforzará este tipo de medición, que en aras 
I 

del desarrollo industrial exige una.mayor precision en. 

la selección de los elementos que requiere. 

La tecnolog{a 

fundamentos básicos. 

educativa cuenta con tres 

a) El I psicologico, que tiene como premisa 

fundamental el conductismo, básicamente en la propuesta 

de Skinner: 

__ E_s_r_n_m_L_º __ I ~---RE_s_r_u_Es_r_A __ I ~ REFORZAMIBNTO 1 
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Esto en el a10biente educativo " seria: 

.__ __ ,_ix_M_rn_:N _ __.---911~1 CAJ.Ji'JCACJON 

b) La teoría de la comunicación, que tiene como 

elementos fundamentales: 

EMISOR 
1 

MENSAJE , 

.... 
.. 

MEDIO , CANAi. 

""'" 

,' 
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Este modelo aplicado a la cducaci6n quedarla como: 

PROFESOR • CONT~ ' 

•• 
• APARATO 

voz 1 AllDJOVTSUAL 

,¡ 

... 
ALUMNO 
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c) La teoría de sistemas, que cuenta con dos 

divisiones que son: el enfoque de sistemas y el 

' ' analisis de sistemas. El primero consiste en analizar 

la relación que guarda el sistema que se estudia en los 

sistemas que lo rodean, por lo que este enfoque no debe 

limitarse a analizar el funcionamiento intei;no de un 

· sistema sino que debe ' ir un poco mas alla y descubrir 

que relación se establece entre los sistemas que se 

estudian y los diferentes sistemas que ·existen en su 

ambiente. 

El análisis de sistemas es la utilizacio'n 

apropiada de una metodología científica, es decir, es 

una herramienta que nos ayuda a estudiar los diferentes 

componentes del sistema, y asl buscar probables 

alternativas de solucio'n para problemas que se le 

presenten. 

La tecnología educativa nos lleva a la utilización 

de pruebas· objetiv~s con un sentido de "objetividad• y 

•cientificidad", ésto en base a la utilizaci6n de 

Oll.lncia<los cuantitativos de. grado o cantidad que nos 
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permite se'ñalar y definir la cualidad o atributo que se 

habrá de medir (objetivos conductuales). 

La evaluaci6n va a ser concebida como un proceso 

que considera no sólo las actividades de aprendizaje 

sino todo un conjunto de fines educativos. "Podemos 

definir a la evaluaci6n educativa como un proceso 

integral, sistemático, gradual y continuo que valora 

los cambios producidos en la conducta del 'educando, la 

eficiencia de las técnicas empleadas, la capacidad 

cient!fica y pedagógica del educador. La calidad del 

cur.riculum (plan de estudios) y todo cuanto emerge en 

la relació'n del hecho educativo".14 

A fines de· 1950 y principios de 1960, y con la 

expansión del gran capital monopolista, se inserta en 

los países latinoamericanos el pensamiento 
/ 

tecnocratico,. que en el seno educativo se introduce a 

travé's del proyecto multinacional de tecnolog{a 

educativa, cuyo objetivo es la modernizaciÓn de la 

enseñanza y que responde a ese pensamiento 

tecnocr.Ítico7 el cual está basado en una teoría 

desar roll is ta en donde la pedagog{a fUncionalista 

propone un eficientismo que permitid una operante 

movilidad social. Por lo anteriormente se'rialado la 

educació'11 se entiende como un factor de desarrollo 
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social. 

Las universidades se convierten en legitimadoras 

de este pensamiento, ya que, se encargaran de producir 

tanto el conocimiento (cicntÍfico) como a aquellos que 

sustentaran a l l h I • a · c ase egemon1ca. De ah{ que 

presenten un caracter selectivo, tanto en el ingreso a 

ella, y aqu! el examen de admisión será el medio para 

lograr dicha selectividad1 como en el otorgamiento de 

grados y t!tulos que certifican el saber adquirido en 

dicha institución. El t{tulo permitira' el aparente 

ascenso social, I solo·que es probable que el egresado 
1 

universitario se enfrente a otros ex~menes con el mismo 

sentido de selectividad en su busqueda por ejercer su 

práctica profesional. 

Las universidades adquieren de esta manera un 

sentido de empresa en donde se producirá'n conocimientos 

(mercancia) para satisfacer las demandas tanto del 

Estado como 

En las 

marcara el 

de la clase hegemónica (mercado). 

, 
universidades el pensamiento tecnocratico 

camino a seguir de I esa produccion de 

conocimientos que ya señalabamos1 y Vasconi , nos dice 

sobre la I ' ideolog1a tecnocratica que se caracteriza por 

tres elementos: ahistoricismo, formalismo y 
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cientificismo. 

Respecto al formalismo, pretende llegar a 

caracterizar a diferentes sociedades en base a leyes ue 

t ransformaci6n. En cuan~o al cientificismo considera 
I 

que este ya se ha logrado, por lo tanto hay que 

conservarlo, para ello existe I un metodo, reglas que 

rigen la producción de conocimientos y e'ste en el 

sentido de legitimar ese conocimiento y rechazar 

cualquier otro. 

El ahistoricismo, o sea la negaci6n del proceso 

histórico en cuanto considera que la historia ha 

finalizado en el ascenso de la clase burguesa ul poder, 

ésto como consecuencia de la Revolución Francesa o de 

la Industrial, por lo tanto ya las revoluciones no son 

necesarias pues se ha logrado el objetivo clave: el 
~ llevar a la burgues1a al poder. El problema se 

present'a cuan·do hay que conservar tal poder, por lo 

tanto la historia ·se convierte en lineal, acumulativa, 
' . 

en sustentadora de esta clase burguesa y en su 

reproductor a. 

Así, todas las ciencias sociales, desde este punto 

de vista, se convierten en legitimadoras, en 

reproductora~ de ese pensamiento " ••• a nienudo 

escuchamos criticas, algunas profundas, otras 
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circunstanciales, sobre la ideología burguesa; no es 

frecuente, sin embargo, que se haga referencia a este 

aspecto esencial; que la burgues{~ ha concluido con la 

historia y que, por ende, su creaci6n, el capitalismo, 

constituye la forma suprema de la I produccion".16 

Es as{ que al concluir con este punto nos 

encontramos a la evaluacio'n estrechamente relacionada 

con los ' . ' . examenes y, en la actualidad, como un s1non1mo 

de rnedici~n pero se hace necesario aclarar que tanto 

una como lo otra han adoptado un caracter 

instrumentalista y de te'cnica al servicio de ·.un control 

del hombre vinculado con 
I 

un control de la produccion, 

por lo cual observarnos que la· nocio'n de evaluaci~n 

responde a las exigencias de eficacia del capital, el 

cual necesita de 

eficacia, Es por 

un control que le asegure esa 

" ello que si bien el examen aparecio 

como una forma de determinar lo que respecta al dominio 

de un saber, en la actualidad su ftmción radica en 

definir el lugar'para cada individuo en la producción. 
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LUAClON ENJ.,AS_MATEBI~D..Liil.SIOfilA_D.E_LA 

-"JoL!l.loil:IUa.l.W-J~MO..-""'~n..lAl'.U.BA.J:N fEQAGQGlA EN LA ENEf

ABMQN 

Al fin lizar los a'nos sesenta Méxfco se hallaba 

ante una s ria crisis, tanto económica, Política como 

educativa, a cual, al iniciarse una nueva década y una 

nueva admin stracion, demandaba acciones concretas para 

su solución. 

Hs así que en esta etapa de transición el goQierno 

mexicano el bora el Proyecto de Modernización con el 

cual pretende hacer frente a los problemas sucitados en 

el sexenio anterior. 

En el specto educativo este proyecto contemplaba 

una serie· de acciones, tanto en el nivel medio superior 

como en el s perior, encaminadas a resolver el problema 
I , 

mas urgente que en ese momento se presentaba: la 

explosión de demanda de estos tipos de educación. 

Entre alguna. de estas acciones se pueden mencionar la 

actualizaciÓ de planes y programas, la· .orientacio'n 

vocacional y profesional, la formación docente y la 

descentraliz ciÓn, siendo esta Última . la 
I 

qu.e mas 

interés tien para est~ trabajo pues es en ella en 
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donde encuentra su origen la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Aragón (ENE:P-Aragon). "La 

creación de las ENEP,. se ubica en el Proyecto de 

Modernizaci6n asumido por el Estado a partir de la 

década de los sesenta y responde a la crisis sufrida 
I por el modelo de desarrollo adoptado por el pa1s en los 

anos cuarenta. La crisis política que se expresa a 

través del movimiento del '68, hace evidente el 

agotamiento de los componentes ideológicos del proyecto 

del Estado".17 

Así, se observa que en la descentralización de la 

Universidad Nacional Autónoma de México· (UNAM) 

influyeron diferentes elementos, destacando por au· 

importancia el aumento de la 'demanda de educación 

superior, hecho que se manifestaba en todo el 
,, 

pa1s, 

pero que repercutía con mayor fuerza en la cd de 

México, principaf~ente en la UNAf.I y en el Instituto 

Politécnico Nacional 

instituciones deb!an 

(IPN), ya 

de atender 

que estas dos 

a los mi~es de 

estudiante que egresaban de sus escuelas de nivel medio 

superior o de las incorporadas a ellas, o bien de otras 

instituciones estatales de las que emigraban, por 

tradición o necesidad, a la capital en busca de este 

tipo de educación. "La anticipaci&n del crecimiento 

notable de la demanda de enseñanza media superior y 

superior, 
, 

as1 como 
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academicamente en estos niveles, y teniendo en cuenta 

las consecuencias del movimiento del 68, conduce, en 

1970, a plantea
0

mientos reformistas, como los 

patrocinados por 
~ 

el doctor Pable Gonzalez Casanova, en 

1970" .18 

As!, ante la necesidad de satisfacer este tipo de 

demandas se observó que las instalaciones de Ciudad 

Universidataria (C.U.), creadas en los años.cincuenta, 

eran insuficientes. Es por ello que basandose en un 

estudio realizado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) se plantea como solución la descentra~izáciÓn 

de la UNAM, en el nivel superior, creandose cinco ENEP, 

entre ellas la de AragÓn. •con estos precedentes, con 

la masa de información que había ido creando la 

Comisión de Planeación Universitaria y luego con la 

conversi6n de 1a ANUIES en un organo promotor del . 

desarrollo educativo en los primeros años de la aé'cada 

del sasenta, se llegó a un consenso sobre la gravedad 

que representaba en ese momento la explosión de la 

demanda de la educación superior, la cual ten{a que ser 

atendida por los dos ejes de la enseñanza superior en 

México que son la. UNAM y el IPN ••• "Tanto, pues, por 

las circunstancias · externas e internas se promueve muy 

rapidamente un proyecto de descentralización de la 

enseñanza superior, atendiendo además a factores que 
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ENI~P-AragÓn y, en particular, del a'rea de pedagogía. 

Uno de los principales problemas a los que se ha 

enfrentado es su planta docente, tan variada y 

fluctuante, lo cual ha ocacionado que la 

" ••• interpretación de la educación como objeto de 

estudio y conceptualizacid'n de la docencia e 

investigación es muy diversa ••• •.20 

est.a situación, sin embargo, no la podemos 

.desvincular de la problem,tica misma por la que 

atravieza la universidad y el pa!s en general, más que 

nada hacemos referencia a la cr!sis económica y social 

que s~ ha venido dando desde fines.de la década de los 

sesenta y que no ha logrado ~uperar ni el Modelo de 

desarrollo e¿tabilizador ni el de Desarrollo 

Compartido. 

Estos problemas repercuten en la formación que el 

estudiante recibe dentro de esta institucion, la cual 

como sefialabamos 'anteriormente, agrupa las materias de 

su plan de e~tudios en cinco áreas, cada una de las 

cuales brinda elementos con los que se pretende lograr 

la formación teórico-metodológica del pedagogo y que 

esta esté ·más acorde a las demandas de la sociedad, es 

en este punto que nos detendremos a analizar, ante todo 

lo que respecta a la formación teórica de este 
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profesionista, 

En la actualidad se puede observar que en nuestro 

país existe una tendencia a formar plvfesionistas que 

tengan una habilitación técnica, es decir, los planes 

de estudio han sido elaborados de acuerdo a las 

necesidades del mercado de trabajo y de los 

requerimientos de las fuerias productivas. 

esta habilitacion técnica responde a un desarrollo 

científico y tecnológico del país que requiere de una 

especializaci&n de la práctica profesional, lo cual se 
• manifiesta de una forma más palpable en el Proyecto 

Modernizador. Para este momento la educación no 

responde ya a las nuevas necesidades que plantea una 

sociedad que se encuentra en un proceso de 

modernización con un estilo de vida de un capitalismo 

avanzado •,,.Se hace necesario modernizar la educacion 

formal. la· necesidad d~ replantear la capacitacion 

profesional de manera que cubriese las nuevas demandas 

impuestas por el desarrollo economico-social del pais, 
. , 

junto a lo que se ha dado en dnominar el fenomeno de la 

'masificaci~n' de la universidad llevan a renovar el 

proyecto edÚcativo del estado".21 

Dentro de este replanteamiento de la educaci~n no 

se observan cambios con lo que respecta.a la forma en 
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que se hallaban estructurados los curricula de la 

educación superior. se sigue con los planes de estudio 

por asignaturas los que propician una fragmentación y 

segmentaci6n del conocimiento. 

Así mismo, se observa que loa contenidos, con 

estas reformas, se encuentran determinados por lo que 

se marca en los objetivos, lo cual elimina y 

obstaculiza el acto crítico y promueve un acto técnico 

aparentemente objetivo y racional1 ·con ello se 

pretende la formacion de un aplicado~ de I tecnicas, 

haciendo a un lado y descuidando la formacion tedrica 

del estudiante. •Así el pragmatismo y la tecnocracia 
I . 

en la forma de organizar las instituciones de educacion . 
superior y en las propuestas curriculares que estas 

realizan constituy~n un requisito indispensable para el 

desarrollo ••• en estas condiciones sociales y 

universitarias la formacion t;cnica ha suplantado a la 

mínima formacidn teórica ••• • .22 

Tratando de encontrar los fundamentos de esta 

forma de concebir la educación superior y de asignarle 

estas funciones, encontramos que en el •proyecto de 

Modernizacion del Estado mexicano• subyacen estos, los 

cuales tienen sus origenes en la pedagogia 

norteamericana del siglo XX y que se fundamenta en el 

funcionalismo y el pragmatismo, en los cuales se 
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era imposible soslayar: la altísima concentracion en la 

Cuidad universidaria •• ~".19 

A raíz de este programa de "Descentralización 

Universitaria" (1974) fue creada la ENEP-Aragón, la 

cual inicia sus labores.académicas en enero de 1976 con 

once licenciaturas contandose entre ellas la de 

pedagogía que inicia sus actividades retomando el plan 

de estudios en ese momento vigente en el Colegio de 

Pedagogía de la facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, pero es importante señalar que en la actualidad 

esta licenciatura en la ENEP-Aragón sigue trabajando 

c~ ese mismo curriculum. 

Las materias que integran el plan de estudios de 

la carrera se encuentran distribuidas en cinco areas, a 

saber: Didáctica y Organización, Psicopedagog{a, 

Sociopedagog{a, Investigación e histÓricof ilosÓfica. 

Las materias de Historia de la .Educaci~n se encuentran 

ubicadas . en esta ~ltima. 

·3.l. LA FORMACION.DEL PEDAGOGO EN LA ENEP-ARAGON 

Para el desarrollo de este punto es necesario 

introducirnos primeramente en la problemática de la 

-~-



encuentran como objetivos supremos el logro de unu 

eficiencia militar, empresarial e industrial. 

Es con el Proyecto de Modernizaci6n con el que se 

afianza en nuestro pa!s la TEC?IDLOGIA EDUCATIVA que es 

retomada con la pedagogía rectora oficial de la 

educación en M~xico. 

Esta corriente trabaja en base a la programaci6n 

por objetivos conductuales, con los cuales se persigue 

una formacion t6cnica del hombre, en detrimento de 

cualquier indicio de una teórica. 

De esta manera se da una funcionalizacion de los 

curricula al mercado de trabajd, ya que mediante estos 

se logra que el alumno preste más atención y dedicación 

a aquellas materias que manejan contenidos que puedan 

tener una aplicacion práctica inmediata, (por ejemplos 

materias del area de p~icopedagog!a) haciendo a un lado 

o restandoles importancia a aquellas que lo ayudaran en 

su formacion 'teórica (como las del 
,. 

a rea 

histÓricofilosÓfica) por considerarlas aburridas o bien 

de poca utilidad en su práctica profesional. 

Consideran que estas dltimas materias solo tienen el 

caracter d~ "legitimidad" en el sentido de que son 

legítimas desde el punto de vista cultural, solo del 

"saber por el· saber", pero )amás le ven la "utilidad", 
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además no llegan a relacionar esta "legitimidad" o 

"saber" con la posibilidad de "utilización" en los 

procesos de construcción de la realidad. 

No es que se este negando la necesidad de una 

formación técnica del estudiante, sino que consideramos 

que aunada a esta debe existir una minirna formación en 

el ambito de lo teórico, pues esta· traería como 

consecuencia una técnica más acorde a su realidatl 

social y, sobre todo, permitiría una reflexión sobre la 

misma. Es por esto que consideramos a la historia como 

una materia formadora de lo teórico, pues en base a su 

estudio y comprensión y a los elementos de análisis que 

brinda, es que se puede desarrollar en los estudiantes 

una actitud de crítica de su realidad y del fenómeno 

educativo y no quedarse en el plano de lo descriptivo. 

As! mismo, encontramos en las materias de Historia 

de la Educac'ión la posibilidad de la autoreflexion y de 

la coristrucc.ión de marcos de referencia que ayuden a 

llegar a un conocimiento, pero dentro del cual el 

sujeto logre procesar y elaborar su objeto de estudio, 

para posteriormente apoderarse de 

Sin embargo observamos que este es un campo que 

demuestra poco ,. " interes por parte de los pedagogos, no 

se vislumbra en ~l una participacio"n activa por parte 
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de este profesioniota, el cual no se da cuenta de que 

en su estudio se encuentra la posibilidad de 

construcción de un nuevo pensamiento educativo, que 

puede generar alternativas y adquirir un sentido de 

"utilidad". 

No obstante, pensamos que parte del problema 

·radica en el plan de estudios, que se encuentra 

organizado por asignaturas y que encuentra la base de 

su estructura en la teoría positivista. esta corriente 
. . 
considera que la realidad debe ser parcelada para poder 

comprenderla, con esto se da una fragmentacion de la 

misma y provoca que no haya una vision integral por 

parte del alumno. Propone cOJl!O m~todo de aprendizaje 

el memor!stico, el cual se da en ·base a la constante 

repet ició'n. 

Los contenidos son transmitidos por el docente 

como una información, más nunca es elaborada esta por 

el alumno, el cu~l se convierte en un espectador del 

objeto de estudio y no en su constructor. 

El alumno retiene y memoriza los contenidos para 

devolverlos al docente cuando este lo solicite, por 

ejemplo en .un eximen en el cual el alumno debe 

responder lo que el profesor quiere. 
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Es así que el plan de estudios por asignatur~s 

provoca una serie de desajustes en el alumno, el cual 
' no distingue ninguna relación de contenidos entre las 

distintas materias, aunque estas pertenescan a la misma 

área o al mismo semestre, es decir, no existe un objeto 

de estudio en particular sino una visión distorcionada 

y parcelada del todo. Las funciones del alumno se 

reducen a retener, reproducir y poner 
,/ 

en practica un 

concepto o una técnica. 

En cambio, las del docente son fomentar una 

repetición de información en el alumno, nunca la de una 

formación teórica o de reflexi&n. Los alumnos deben 

dar respuesta a problemas p~anteados, en la mayoría ae 

las veces de la misma forma en l~ que fueron expuestos 

en clase por el docente. 

Es por esto que se considera que para acreditar 

hay que repetir, hay que memorizar y retener una 

informacion para un docente, pero siempre 

desvinculandola de cualquier implicacion epistemol6gica 

que tenga relación con un objeto de estudio. Esto 

ocaciona que, entre otras cosas, se de una preferencia 

por parte de los alumnos a aquellas materias que, ellos 

consideran, les proporcionaran 
, 

mas elementos y 

herramientas para ingresar y competir en el mercado de 

trabajo, y rechazan aquellas otras que consideran como 
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inú'tiles, • ••• encontramos una curva que refleja una 

cantidad mínima de frecuencias, de hecho a estas 

materias las podriamo~ considerar grises, en el sentido 

que parecen no interesar· mucho en las respuestas de los 

alumnos ni para bien ni para mal. En ellas encontramos 

practicamente todas las materias del area histórico

filosófica ••• •23 

Aqu! observamos que el alumno, no conciente de los 

beneficios que trae consigo una forma~iÓn téórica, 

rechaza aquellas materias que el considera que no son 

trascendentes para su práctica profesional. 

La importancia de la historia radica en que brinda 

al sujeto elementos que le ayudan a adquirir esa 

formacion teórica y que a su vez .. propicia en él un 

"p.ensamiento autónomo ••• consideramos que ésta 

formación permite la construcción de conceptos por 

parte del 

interna" .24 

sujeto, la construccioñ como acción 
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3.2. LA EVALUACION EN LAS MATERIAS DE llfSTORIA DE LA 

EDUCACION. 
i 

En el apartado anterior hicimos referencia a los 

problemas que afectan el trabajo del a~ea de pedagogía 

en la ENE.j?-Aragón. Destacabamos como problemas 

esenciales la inestabilidad de la planta docente dentro 

de la institución, o bien el que a pesar de permancer 

en ella los profesores imparten materias diferentes de 

un semestre a otro, esto dependiendo de las necesidades 

_que se le presenten a la misma institución. 

Como producto de esta situación se llegaron a 

presentar casos como el 
, 

de la falta de integracion y 

unificación de criterios en los programas de una misma 

materia pero impartida pqr diferentes profesores. 

Esto provocaba otro tipo de problemas, como por 

ejemplo el que los alumnos meditaran la posibilidad de 

un cambio de grupo o de turno ya que esto repercutiría 

en su formación y ·en su desarrollo como estudiantes, 

pues no se vislumbraba una continuidad o relación de. 

los contenidos. Las materias de Historia de la 

Educaci6n no eran la escepcid'n. 

Por otro lado, en los programas se o~servaba que 

los . contenidos tan solo formaban un listado de 

enunciados que pretendían una formación enciclopé~ica y 

parcializada, llegando al extremo de que el !ndice de 
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Los libros de Historia de la Educaci6n, por ejemplo de 

Francisco Larroyo, estaban calcados en estos supuestos 

programas. Ademas, otro problema que se logro 

detectar, por medio dé las reuniones de area, consistió 

en el 
. ,,. 

poco interes que los alumnos manifestaban hacia 

las materias de Historia de la Educación 

considerandolas de poca trascendencia en su formación y 

en su práctica prof esiona125 , o bien considerandolas 

informativas o materias •muertas•, con contenidos 

pertenecientes al pasado sin ninguna relacion con el 

presente, otorgandoles un caracter 11nicamente de 

"utilidad• pues solo propiciaban una formación 

cultural, dado que consideraban que solo podian obtener 

una serie de datos informativos que le facilitaria 

abordar un tema, pero sin ninguna •utilidad" práctica. 

Por lo mismo, no era casual ~legar a los salones 

momentos antes de algún exámen de Historia de la 

educación y encontrar a los alumnos memorizando fechas, 

nombres y lugares, argumentando que •es lo que 

tradicionalmente nos ha~ preguntado en historia". 

Así mismo, las diferencias teórico-conceptuales 

entre los· profesores: hiostoriadores y pedagogos 

básicamente, no permitían llegar a un acuerdo sobre los 

contenidos que se debian implementar en los programas. 

El rechazo a la formación teórica del alumno fue uno de 

los puntos de m~yor discusión, ya que la mayoría creía 

conveniente seguir manejando contenidos sin ninguna 
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fundamentacion teórica, pretendiendo continuar la misma 

lÍnea de formacion que hab[an tenido como 

profesiónistas. 

No obstante lo anteriormente citado, se lograron 

algunos cambios en los objetivos y contenidos de estos 

programas en base a: alcanzar una formación teorica 

de los alumnos, por lo que se hacía necesario el 

revisar las principales corrientes de interpretación 

histórica en el programa de Historia General de la 

Educación I; el lograr una relación de los contenidos 

de estas materias con las otras del plan de estudios; 

pretender resaltar las repercusiones de los 

acor.tecimientos pretéritos con el presente; ubicar el 
. " "problema" educativo dentro de su contexto historico y, 

por Último, el buscar algunos me~ios que dinamizaran 

las sesiones . para agilizar las clases y no caer en el 

tan criticable aburrimiento de las seciones de Historia 

de la educaciÓn. 

Después de una serie de reuniones, cursos y 

discusiones, los programas se han · modificado 

sustancialmente, basicamente en aras de lograr aquellos 

objetivos a los cuales ya hemos hecho r.ef~rencia; sin 

embargo y no obstante algunos logros alcanzados, aun 

encontramos el rumor y la inconformidad de que estas 

materias no son necesarias en la formacion. del 
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pedagogo. 

Es por ello qu~ uno de los intereses que motivó 

este trabajo fue el pretender contribuir a la mejor 

formaciÓn del estudiante de pedagogía, destacando la 

importancia de su formación teórica y de cual es su 

papel, como profesionista, en el campo de la Historia 

de la Educación. 

Para el logro de estos objetivos consideramos 

necesario destacar la función del docente de la 

Historia de la Educación en la formación de este 

profesionista, para lo cual debe contar con una 

concepción de la historia así como de la pedagog{a, y 

estas deben ir acorde con su . propia praxis, entre la 

·cual queda contemplada evaluación. 

Sin embargo encontramos contradicciones en ciertos 

profesores.que ubicandose teoricamente dentro de una 

corriente de la historia, en la forma de enseftarla y de 

evaluarla demuestran una contradiccicSÍl, ya que es~as 

Últimas responden a otra concepcicS'n de la historia, muy 

diferente a la que se pretende sostener. 

Esto .queda mejor clarUicado en las respuestas de 

los cuestion'arios que contestaron para este trabajo los 

cuales se ap~icaron a cuatro de cinco profesores que 
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imparten las materias de Historia de la EducaciÓn. 

El cuestionario se desarrolló en base a los 

siguientes lineamientos: 

-La profesión del maestro que imparte la materia 

-su antiguedad en.la docencia 

-Las materias que imparte 

-El tiempo que tiene impartiendo la materia 

.Estos primeros cuatro lineamientos se formularon 

tratando de ubicar la formacion del docente as! como su 

experiencia profesional en la materia. 

Las siguie.ntes preguntas se relacionan con la 

concepcion que el profesor tiene acerca de la historia 

y de como concibe el desarrollo histo'rico: 

l. ¿Qué entiende por historia? 

2. lA qué i;esponden los cambios del desarrollo 

histórico? 

3. ¿Considera que la historia es una ciencia? Por 

' que? 
' , 4. ¿Cual seria para usted la importancia del 

conocimiento de la historia? . 
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Las preguntas que a continuaci6n se~alaremos se plantean 

en relaci6n a la idea que se t~nga de la Historia de la

Educaci6n y si se le concidera aislada a la tlfstoria. 

5. ¿ Qué entinde por Historia de la Educaci6n ? 

6. l Considera que la Historia de la Educaci6n es una - -

ciencia ? l Por quA ? 

7. Cual serfa la importancia del estudio de la Historia.

de la educaci6n para el pedagogo? 

8. l Tiene el pedigogo algun campo de acci6n en la Hfsto~ 

ria de la Educaci6n ? 

Se formaron tambien preguntas sobre Jos criterios que se

tienen sobre la evaluaci6n y sobre la forma de evaluar. 

9. ¿ C6mo conceptualiza ~ la evaluac16n 1 

10. ¿ Qué criterios utiliza para evaluar el curso que imparte ? 

11. ? Qué mediQS ut111z~ para evaluar ? 
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Por último, se consideró conveniente indagar sobre la for 

ma de impartir las clases de historia, ya que considera

mos que la concepción de la historia, no solo repercute

en la forma de evaluarla sino también de enseHarla. 

12. l C6mo imparte usted la materia ? 

13. l Qué recomendaciones darfa para impartir las mate-

rias de Historia de la Educación ? 

Las diferentes respuestas acerca de lo que se entie~de -

por hisioria nos permite entender de que manera i~ftuye~ 

el concepto que de la Historia se.tenga en.la forma de -

evaluarse y de ensenarse. 

En las respuestas de las primeras preguntas encontramos

diferentes elementos que nos permiten ubicar el concepto 

que de historia manejan nuestros docentes. Dentro de .es

tas respuestas se observa que no se cuenta con una con-

cepci6n clara sobre la Historia, sobre todo desde el pun 

to de vista,,de que no existe una fundamentación de car&i 

ter metodo16g1co que la sust~nte. Es por ello que se 

llegan a mezclar en una sola definición el~mentos que 

son caracterfsticos de - - - - - - - - - - -·-
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diferentes corrientes de interpretacion histórica. Por 

ejemplo: en las respuestas a la pregunta n~mero uno 

encontramos las siguientes definiciones; "Es la 

ciencia que estudia los hechos o acontecimientos que el 

hombre ha ido realizando "' a traves del tiempo"i "Como 

la ciencia social que se encarga de describir y 

explicar las diferentes etapas de la vida del hombre 

desde que éste apareció en la tierra hasta la 

actualidad ordenando CRONOLOGICAMENTE los 

acontecimientos y delimita a la vez cada una de esas 

etapas o per!odos"1 "La ciencia que estudia el devenir 

histo'rico en función del desarrollo de la sociedad 

haci~ formas superiores a trav's de ciertas categorías 

de análisis" 1 

espacio~ 

"Cultura a trav's del tiempo y el 

En estos 
. ( 

conceptos encontramos caracter1sticas de 

diferentes corrientes de interpretación histórica, pero 

salta a la vista que en todas ellas predomina una 

inclinación hacia un declarado positivismo, ya que 

estos profesores ' entienden a la historia como un 

proceso natural y lineal, como si éste se. diera aislado 

de la sociedad, tal parece que el hombre no es sujeto 

de la historia, sino su objeto. Se interpreta como que 

la historia· se da ajena a ·cualquier influencia del 

hombre en elia. SÓlo existen grandes acontecimientos 

que van a marcar los cambio~ en la historia, la 

- .57 -



transciciÓn ·<le una "etapa o periodo" a otro, pero ¿qué 

origina esos cambios? esto es lo que no se contempla 

en esta primera respuesta, y es aquí en donde se 

observa su carácter lineal y natural. 

Sin embargo, si nos detenemos en las respuestas a 

la pregunta número dos encontramos características de · 

corrientes diferentes a las que correpondían las de la 

pregunta uno. Los profesores entienden que los cambios 

en el desarrollo histórico que deben a " ••• los avances 

que el hombre ha tenido en los medios de producción los 

cuales le han permitido transformar el mundo en su 

benef~cio y lograr el progreso qe las civilizaciones a 

tr~vés del tiempo"; "a que los hombres en su lucha por 

la existencia a través de la historia han tenido que ir 

produciendo sus bienes materiales y loa modos de 

producción han ido cambiando en base a sus diversas 

experiencias y por lo tanto avanzan y a la vez 

repercuten estos modos de producción no solo en el 

aspecto material sino en todos los campos de acción del 

hombre y por lo tanto en el desarrollo nistórico en 

general"; "a la lucha de clases"; "a las diferentes 

dinámicas que · el mismo hombre establece en su grupo 

social y que se generan a, partir de las ca'ractedsticas 

'"pol:l'.ticas, económicas, sociales y culturales del 

mismo•. 
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En esta segunda pregunta encontramos rasgos de 

concepciones diferentes de la historia, podemos 

encontrar elementos de una concepcion historicista o 

bien de un materialismo histórico, quizás un tanto 

ortodoxo, por lo que nuestros profesores divagan de una 

corriente a otra, lo cual nos indica que los docentes 

no cuentan con esa fundamentación teórico metodológica 

que sustente su propia praxis. 

Las características comunes entre las primeras 

respuestas de los cuatro profesores son las siguientes: 

en primer lugar todos ellos conciben al hombre, en un 

lugar y tiempo determinado, como el objeto de estudio 

de la historia; en segundo término consideran a la 

historia como ciencia, y los argumentos, a pesar de 

estar estructurados de diferente forma, en escencia son 

los mismos. Consideran a la historia 

porque • ••• posee un cuerpo de 

como ciencia 

conocimientois 

estructurados científicamente y un objeto y campo de 

estudio específico•. 

Sin embargo, a pesar de que existe una cierta 

uniformidad en cuanto a la fundamentación de la 

historia . como ciencia, también encontramos 
I 

contradicciones, y no solo de la respuesta que dan los 

diferentes profesores. sino en las que dan cada uno de 

ellos por separado. Veamos: este profeso·r concibe a 
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la historia ·como una ciencia dado que "aunque no puede 

ser verificada como lo son las ciencias naturales, esta 

disciplina tiene en sí misma criterios de legitimidad y 

veracidad en los hechos en donde el hombre ha 

participado y participa activamente". 

En este profesor existe una gran contradicci6n, 

pues en un principio conceptualiza a la historia como 

ciencia y posteriormente la limita como disciplina, 

además, condiciona su concepto de ciencia a lo que son 

las ciencias naturales. 

Así, con los ejemplos anteriores podemos imaginar 

no sólo cómo enseñan estos profesores sino cómo evalúan 

en las materias de Historia de la Educacion cuando 

conciben a la historia desde un punto de vista 

tradicional, el cual continúa latente en cada uno de 

ellos .• 

. : 
PQr otro lado, es importante señalar que plantean 

la utilidad de la historia desde un punto de vista del 

presentismo, es decir, es "util" el conocimiento de la 

historia porque aporta datos para compren'der el 

presente pero ¿acaso no puede ser también para 

explicarlo y plantear opciones y alternativas de 

transformacion?, Insistimos, dentro de estas 

concepciones se encuentra inmersa la influencia de la 
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·filosofía positivista que entiende que la historia de 

la humanidad ya está terminada, que concluyó desde el 

momento en que un sistema económico, el capitalismo, se 

consolidó en el poder, y que concibe al hombre como un 

sujeto ahistórico. 

En general los docentes niegan a la historia el 

cará'cter de "utilidad• que hemos venido manejando, sólo 

le brindan una posibilidad desde el punto de vista de 

la "legitimidad• donde la idea que se tiene de historia 

está íntimamente ligado con los hechos ¿ Cuales? 

aquellos que pueden ser verificados en base a lo 

observable, medible, cuantificable, o sea, lo que 

legitima esos 

Observemos las respuestas a la pregunta 

hechos. 

I numero 

cuatro que confirman nuestro punto· de vista. La 

utilidad de la historia radica en que • ••• nos.permite 

el ' evolución del hombre la conocer origen y y 

naturaleza en todos · los tiempos para entender la 

perspectiva de cualquier campo de la cultura•, • ••• en 

que permite conocer la evolución de las sociedades y 

comprender el devenir histórico en una forma objetiva•, 

•su importancia radica en el hecho que el hombre 

siempre tien~ un punto ·de referencia al explicarse el 

su mundo y las circunstancias que se presentan•. 
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Al concebir de esta forma la importancia de la 

historia podemos inferir que el desarrollo histórico 

está Íntimamente ligado con la civilización y las 

circunstancias que lo rodean: . el progreso, Con esta 

actitud se está restringiendo el campo de la historia y 

se impide 

estudiado, 

tener una visión fntegra del objeto 

Hasta aqu{ hemos trabajado lo que respecta a la 

historia general pero que sucede con la Historia de la 

Educación? 

Esta es considerada como parte de la historia 

general, por lo que no la creen ciencia, " ••• estudia el 

fenómeno educativo, delimitando sus etapas, partiendo 

del pasado y ubicándolo en un contexto específico a la 

vez que busca los lazos de unión que hay entre cada una 

de esas etapas para comprender mejor la educación y sus 

cambios o avances"; • ••• ubica el desarrollo de la 

educación en f'unci6n de los cambios que se han dado en · 

la sociedad y a los intereses de esa misma sociedad"; 

" ••• concretamente plantea los avances del hombre y la 

cultura a partir de la educación como proceso 

formativo"; • ••• explica o describe el desarrollo que ha 

tenido esta disciplina a lo largo de la historia de la 

humanidad, lo cual va a ir respondiendo al modo de 
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producción existente en cada epoca". 

Con esto podemos entender que la descripción o lo 

que se explica, es de algo ya dado en esta disciplina, 

por lo que seguramente el estudioso de la misma no 

tendrá nada que hacer, nada que construir, 
I 

solo 

aprender lo ya construido, memorizarlo y repetirlo. 

I 
y cual es· la importancia de la historia de la 

educación para el pedagogo?. Veamos: •La 

importancia ••• es el conocimiento del desarrollo de 

esta asignatura a través de la historia de la· 

humanidad"; •oue al conocer la 'historia de la educación 

tiene la posibilidad de conocer la forma en que se ha 

venido educando al hombre•; •En que permite conocer los 

factores a los que responden las diversas corrientes 

educativas en cada época"; "Conocer y comprender al 

hombre desde sus orígenes hasta la actualidad•. 

Cuando analizamos estas respuestas encontramos que 

la importancia del estudio de la Historia de la 

Educación para el pedagogo se queda en el terreno de lo 

cognoscitivo, pues no se observa por nin9~n lado su 

utilidad dentro de la praxis de este profesionista. 

Ahora pasaremos a la evaluación en estas materias 

¿CÓmo conciben a la evaluación? "como la forma objetiva 
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de saber cuál ha sido el nivel ue aprendizaje y 

aprovechamiento del alumno acerca de un tema o 

disciplina•1 "Aprender la actividad del trabajo 

estudiantil-docente y sus resultados en un solo proceso 

que implica en cierta forma emitir un cierto juicio 

sobre los conocimientos manejados en un curso"i "Como 

el proceso a través del cual se valora cualitativamente 

y cuantitativamente una persona, situación, hecho o 

fenómeno"1 •proceso a través del cual a un individuo se 

le califica cualitativa y cuantitativamente en base a 

los objetivos de aprendizaje planteados dentro ·del 

programa de una 'determinada asignatura•. 

Desde luego, lo que obs~rvamos es que se entiende 

a la evaluación como sinónimo de medición, se concibe a 

la evaluación como algo medible en cantidades y de una 

forma selectiva ya que cualitativamente también se 

evalua. Todo ello, aunque no se manifieste as{, 

respondiendo a los objetivos del programa, que 

seguramente responden a este tipo de pensamiento, en 

cuanto que 

generalmente 

un plan 

pretende 

de estudios por asignaturas 

parcelar la realidad, 

imposibilitando el logro de un conocimiento integral . 

del objeto estudiado. 

. As{ se evaluan esos contenidos, desvincula~os y 

parcializados, esta multitud de información aislada en 
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base a: "trabajos individuales o grupales (ensayos), 

exposición en algunos casos que se requiera, exámenes, 

asistencia, 
I 

participacion•. Con estos medios de 

evaluación trataran de verificar si se "cumplieron los 

objetivos planteados en el· programa•, haciendo uso del 

enjuiciamiento propio del profesor, el cual en ~ltima 

instancia es el que determina si un alumno es aprobado 

o no, no importa que se hable de la evaluación como un 

'proceso' en el cual los elementos son el alumno y el 

profesor, tomando como base las prÚebas que el propio 

alumno brindará en ios 
, 

examenes, en donde seguramente 

las pregunta~ estarán encaminadas a medir lo retenido 

por el alumno, lo memorizado o, como nos lo dan a 

entender1 lo objetivo, lo cuantificable, lo medible, 

etc. 

En los 

ejercicios en 

conocimientos 

trabajos 

donde 

I 
sera ••• "La realizació'n de 

el individuo aplique sus 

de 

Por Último, ' serÍa interesante- para concluir sobre 

la 
I 

repercusiol'I del concepto de historia en su 

evaluaci&n y en la forma de enseñarla, que recomiendan 

los profesores: • ••• dar mayor importancia a la 

participaé:i6n del alumno•1 •reestructurar los 

programas, ya que los semestres son muy amplios en 

cuanto a contenidos•1 •, •• buscar nuevas formas de 
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. ' " traba30"1 " ••• realizacion de cueationarios por equipo 

de los aspectos centrales de la temática tratada para 

realizar posteriormente la exposición de esos aspectos 

por equipo". 

Como podemos darnos cuenta, se plantean opciones 

para evaluar . " el curso de Historia de la Educacion, mas 

no existe una reflexión por parte del d,ocente sobre su 

función y sobre la necesidad de considerarse a s{ mismo 

como parte importante de este problema y a partir de 

ahi plantear transformaciones en los planes y 

programas, pero también en ellos mismos como elemento 

central del proceso enseñanza-aprendizaje¡ por lo tanto 

es en ellos en los que cabrÍa en primer lugar una 

reflexion sobre su quehacer cotidia~o, la docencia. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

En el desarrollo de este trabajo encontramos algunos
puntos que consideramos como relevantes y los cuales quer! 
mos comentar en seguida. 

Con lo que respecta a la forma de interpretar la his
toria concluimos que existen diferentes maneras de inter-
pretarla asf como de conceptual izarla. Aquf cabrfa el ejem 
plo de Adam Schaff, en su obra "Historia y Verdad", en la
cual parte de un hecho concreto " La gran Revolución Fran
cesa " , y en base a ella examina las visiones diversas de 
sus principales historiadores, partiendo de este hecho co~ 
creto es que Schaff trata la cuestión medular de la objet! 
vidad del conocimiento 'histórico. 

Es asf que observamos que existe una variabilidad de
la visión histórica, ésto como producto de la complejidad-· 
teórica que rodea a la misma historia. Como producto de e! 
ta complejidad es que encontramos, caracterfsticas diferen
tes entre aquellos que desarrollan una actividad relacion! 
da con la historia, en este caso nos referimos al que se -
dedica a investigar sobre la historia y el que se dedica a 
enseñarla. 

Estos dos profesionistas realizan su trabajo en base
ª un mismo objeto de estudi~: la historia, s61o que en ca
da uno de ellos adqµiere caracterfsticas particulares. A -
pesar de ello la labor de ambos no la podemos desvincular• 
de la función social que el sistema les ha asignado como -
transmisores ideológicos. Pero esta función estará condi-
cionada por su visión del pasado y del presente y sobré -
su actuación en la sociedad, la cual estar& determinada 
por la labor que cada uno ~esempefta. 

La historia juega un papel importante en la reproduc
ción o transformación del sistema, es por ello que el do--
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cente, cuya labor radica en la enseñanza de un "conocimien 
to" histórico, se convierte en propagador de una ideologfa, 
función con ia que cum~le, la mayorfa de las ocasiones, de 
una forma inconsciente él tratar de desligar su labor de -
toda responsabilidad política. 

El docente de las materias de Historia de la Educa--
ción realiza su f~nción como transmisor de normas y valo-
res, que tienden a convertirse en modelos a seguir, por lo 
que su función es más acentuada. 

Es por ésto que consideramos que en el caso del doce~ 

te de la historia la fundamentaci6n teórica que sustente -
su praxis d~be de ser clara ya que ésta repercutirá en el
proceso enseñanza-aprendizaje (desde luego en la evalua--
c i ón J • 

Uno de los principales objetivos de este trabajo era
precisamente e~ conocer tanto el concepto que de historia
maneján los docentes que imparten las materias de Historia 
de la Educación en el área d~ Pedagogía de la ENEP~Aragón, 
como la relación que guarda esta concepción con la enseñan 
za y la evaluación en las mismas. 

A partir de este objetivo es que concluimos que uno -
de los principales problemas a los que se enfrentan nues-
tros docentes es, por un lado, la carencia de esta funda-
mentaci6n, tanto en el aspecto metodológico como en el· de-. 
conceptualización sobre la historia el cual llega a una -
confusión total. y por el otro las repercusiones que ésto
tiene en 1a .evaluación en estas materias. 

Por otro lado, también encontramos que la misma eva-
luaci6n presenta una ausencia de rigor conceptual.y si un! 
mos estos dos factores nos damos cuenta del caos que se 
presenta ante nosotros. El docente de las materias de His
toria de la Educación divaga de una corriente de interpre
tación de la historia a otra sin dar~e cuenta, y la form~-
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de evaluar en sus materias choca con la postura te6rica 
que aparentemente intenta adoptar. 

• 
Mas sin embargo, podemos entender que esta situic16n

que se presenta en el docente no es privativa 56lo de él, 
sino que responde a las condiciones que la sociedad ·actual 
está determinando, es decir, que la situación por la que ! 
traviesa nuestro país pretendiendo lograr en desarrollo 
Cientffico y Tecnológico influye en el rumbo de la Univer
sidad, tratando de funcionalizar la educación a las necesi 
dades que requiere esta sociedad tecnocratizada. 

La evaluación del aprendizaje, con la introducción de 
la tecnología educativa en México ha traido como consecue~ 
eta que ésta ~ea entendida como la aplicac16n de técnicas~ 

en yorma mec&nica; ha encontrado su rai6n de ser en los ol 
jetivos conductuales, los cuales limitan por un lado el a
prendizaje y por el otro a la misma evaluaci6n, ya que de! 
de este punto de vista no se puede evaluar lo que no s~a

observable, medible, cuantificable, etc. 

Es así que encontramos a la evaluación en la tecnolo
gía educativa cumpliendo funciones de cientificidad de un
saber adquirido en una institución, con objetivÓs que pro
pician el individualismo y la competencia, en donde la ev! 
luación se realiza en forma intermitente, pues los perio-
dos para evaluar ya est&n predeterminados y ésta se reali
za en base a un análisis descriptivo practicado por el do-, 
cente. 

. Es por esto que con la importancia.que adquiere la 
tecnificación de la ense~anza se delega la formaci6n ~e6r! 

ca en los diferentes campos disciplinarios, incluso en las 
áreas humanísticas como es el caso de la Pedagogfa. Por 
ello es que obse~vamos que la atención que se le presta a
las ~aterias de Historia de la Educación en el área de Pe
dagogfa es mínima, lo cual es provocado no sólo por este -
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anhelo reciente de tttecnologizaci6ntt, sino también por 
las tradiciones que venimos arrastrando, por ejemplo la -
estructuración de un plan de estudios por asignaturas, en el 
a.ml no se concibe la importancia de una formación teóri
ca en el alumno, si no que se acentúa la parcial ización -
de la realidad estudiada; esto repercute en la forma de -
impartir las clases, en donde la repetición no permite 
que el alumno se involucre en la construcción del objeto
estudiado, quedando como simple espectador. 

Así pues concluimos que en el concepto que se tiene
de la historia y en la forma de impartir las materias de
Historia de la Educación se refleja la concepción positi
vista que sigue imperando en nuestro plan de estudios. Por 
otro lado la forma de evaluar en estas materias también -
propicia resultados similares. Con ello queremos decir 
que la forma de ense~ar y evaluar en la historia no sólo
responde al concepto individual que tenga el docente so-
bre éstos. sino que también responde a los intereses y o~ 
jetivos de una institución y de una sociedad. los cuales
propician la repetición y memorización y no la construc-
ción. 

Por ello consideramos que es necesario iniciar por ~ 

diferentes caminos la búsqueda de una solución a estos 
problemas. El. primero de el 1 os seria la apretura hacia 
las diferentes i~terpretaciones de la historia. Otro con
~iste en ~romover c•mbios en el plan de estudios, tratan
do de encontrar uno que responda a la formación teórico-
práctica que el mismo profesionista de Pedagogía debe de
mandar para su buen .desarrollo social; por último buscar
una ~valuación que tenga como propósito la transformaci6~ 
y no la reproducción, que además sea perman.ente y que cue!! 
te con una metodologfa formal que prcipicii un análisis va 
lorativo y no descriptivo. 

Crin lo que respecta a este trabajo, considera'.mos que 

de ninguna manera est§ concluido, sino que más bie~ es un 
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primer intento por acercarnos a un problema que est~ pre
sente en nuestra carrera. Es por ello que lo ponemos a 
disposic16n de todos aquellos que manifiesten una inquie
tud por encontrar sol~ciones a los problemas rquf plantea 
dos. 
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