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INTRODUCCION

Una de las muchas preocupaciones que la mayorPa de los - 

estudiantes universitarios tienen al egresar, es el nivel de— 

preparación con que culminan sus estudios, que se acrecienta - 

ante el temor de no poder encuadrarse dentro de los requisi— 

tos y normas que el mercado laboral exige; preocupación que - 

no es excluyente en el egresado de Pedagogía, cuya incursión - 

en el ámbito laboral se vuelve aún más difícil, ya sea por el

poco reconocimiento social de la carrera o porque el campo de

trabajo se encuentra ocupado por otro tipo de profesionistas- 

que de ninguna manera han sido formados exprofeso como pedago

gos y que supuestamente tienen cierta competitividad, valida- 

da por algún curso pedagógico recibido; así podemos encontrar

Psicólogos, Filósofos, Ingenieros, Geográfos, Administrado- - 

res, Sociol6gos etc., d.esempeñando labores pedagógicas. 

En esta perspectiva, dicha preocupación se refleja tam— 

bién en este trabajo, que presenta información sobre el nivel

que guarda cierto tipo de formación adquirida por los egre- 

sados de la carrera de Pedagogía en el período que va de - - 

1976 a 1984. 

Cabe destacar que el interés por realizar una tésis como

ésta ( entre otras cosas) fue producto de la revisión y análi- 

sis efectuado al documento " E] Curriculum de Pedagogía" que - 
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es una investigación realizada por los profesores Concepción

Barrón Tirado y Angel Dlaz Barriga, en la que abordan la pro

blemática de la formación del Pedagogo de ¡ a ENEP ARAGON a - 

través de un estudio exploratorio desde una perspectiva estu

diantil, tomando como ejes centrales de reflexión dos aspec- 

tos: en el primero, se efectúa una serie de puntualizaciones

sobre el problema de la teoría vinculada con una formación - 

profesional especifica, como forma particular de garantizar

la producción de conocimientos; la segunda, se refiere a un

conjunto de consideraciones sobre los aspectos de carácter

curricular que se desprenden de la confrontación entre la

teoría curricular y la estructuraci6n de] plan de estudios. 

Siendo el primer aspecto ( problema de la teoría) el que in- 

fluyó e forma definitiva para la estructuraci6n y realiza- 

ci6n de esta tésis, cuya problemática central se encuentra - 

en detectar el nivel de formación que el curriculum de la ca

rrera propicia en el egresado; pués resulta claro que un cu- 

rriculum por asignaturas privilegia la atomización del cono- 

cimiento en detrimento de la reflexión. 

Por lo que para lograr el objetivo de este trabajo, se

parte de la premisa de que los egresados de la Licenciatura - 

en Pedagogía de la ENEP ARAGON en el periodo de 1976 a 1984 - 

no tienen una noción clara, coherente y fundamentada teórica , 

mente de lo que es ésta y mucho menos de lo que es la Educa- 



3

ción ( de no ser la definicioncita tradicional de Durkheim); - 

ya que cuando se le cuestiona sobre ello, hacen como si ... pe

ro pocos están en condiciones de... con lo que, se quiere de— 

cir que no obstante que el egresado contesta. a dichas pregun- 

tas, sus respuestas son cuestionables ya que se apoyan en el - 

sentido comin. 

Ante estas consideraciones, el egresado al no tener una - 

visión clara de nociones que son base fundamental de la carre

ra, solo demuestra que se encuentra inmerso en un mar de espe

culaciones que no puede interpretar y* que a su vez ponen en - 

entredicho su preparación como pedagogo . Además es significa

tivo, que en el caso particular de la Pedagogla se haya obser

vado que a treinta y dos años de su creación como profesión y- 

a veintiocho como licenciatura en la UNAM*, las circunsta '
í

n c 1 a s

sociales hayan cambiado. Anteriormente sus egresados fácil -- 

mente se colocaban en muy diversos ámbitos de la educación, - 

pese al poco conocimiento que sobre esta profesi-6n existfa. - 

Ahora, es cada vez más difVcil que el egresado pueda ser ab— 

sorbido por el mercado de trabajo, y en este sentido, la Uni- 

versidad esta fabricando un producto con muchas carencias -- 

que además no se emplea con facilidad. 

En 1955 surge el primer plan de estudios formal de Pedagogla
con nivel de maestria y en 1959 se implanta el mismo plan p.1
ro ahora a nivel de licenciatura. 
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Como resultante de la crIsis académica de] egresado de - 

Pedagogfa, éste no tiene el reconocimiento social ni las mis- 

mas oportunidades de las que gozan otro tipo de profesionis-- 

tas. Añadiendo a ésto, que a la Pedago9fa aún no se le *da la - 

importancia y el sitio que merece dentro de las profesiones, - 

puesto que un abogado puede no tener talento, pero tiene la - 

ventaja de estar cobijado por una carrera que tiene amplio re

conocimiento en el medio social, como son las leyes; un médi- 

co puede tener ciertos errores, sin embargo, es de todos cono

cido el prestigio de la medicina. 

Al mismo tiempo es sintomático, como señala Piaget, que - 

la mayorla de las teorias educativas que hasta el momento - - 

existen, sean en escasa medida obra de pedagogos, casi todas - 

las aportaciones han surgido de intelectuales que han incur— 

sionado en la Pedagogla con una formaci6n diferente'. Asf se - 

puede citar a Psic6logos, Te6logos, Fil6sofos, QuTmicos, Médi

cos que han implantado " innovaciones", que a la fecha aún si- 

guen vigentes¿ 

En este sentido, la Pedagogla es en poca medida obra de - 

los pedagogos,¿ qué pasa con este profesionista que en la mayq

Cfr. Jean Piaget. Psicología y Pedagogía. P. 73



rTa de los casos se siente deficiente para producir nuevos - 

conocimientos ? 

Ante estas aseveraciones se puede inferir que el proble

ma es de.. formaci6n teórica, entendida ésta no como una forma

ción* libresca, encicl6pedica y funciona], sino como una for- 

maci6n pa.ra un pensamiento autónomo, creativo, que permi-ta

construir conocimientos nuevos para reconocer y cuestionar

el objeto de estudio que le ocupe. Puesto que " son los pro— 

blemas teóricos los que posibilitan una formación en las -- 

Ciencias Sociales y especTficamente en el ámbito educativo" 2

En consecuencia los planteamientos anteriores no signi- 

fican que se quiera dar mayor valor a lo teórico sobre lo

práctico, por el contrario, debe haber un equilibrio entre

el conocimiento y la práctica, entre el saber y el hacer, pe

ro no inclinar la balanza unicamente sobre la practica. 

Por lo que cabe aclarar que en este estudio no se apela

por una formación teórica tipo especulativa, sino por una -- 

formación teórica en tanto que posibilite la reflexión, que

en una sociedad subdesarrollada y capitalista se ve seriamen

te amenazada por una educación técnica relativa a un " saber - 

2 Angel Díaz B. Concepción Barrón T. El Curriculum de Pedago- 
cla P. 54. 
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hacer" con fines utilitaristas y con nula creatividad te6ri- 

ca. 

1

Por otro lado, es imperativo mencionar que este t; abajo

es un estudio colateral de] proyecto de investigación " La - 

formación que posibilita el curriculum de la carrera de Peda

gogla desde una perspectiva de los egresados" que actualmen- 

te se lleva a cabo en la ENEP ARAGON con el fin de dar ele— 

mentos que favorezcan la conformación de un marco teórico

que tienda a transformar el curriculum de la licenciatura

en PedagogTa. Se debe decir también que de dicha investiga— 

ci6n se retomaron los cuestionarios que utilizó en la explo- 

ración de campo, en sus preguntas 1, 2 y 3 que tienen el -- 

siguiente sentido: ¿ Cuál es su concepto de Pedagogfa? sin in

cluir el térm ¡no educación, ¿ Qué es educación?, ¿ Cuál es el

perfil profesional que debe reunir el pedagogo? . 

Sintetizando, se puede indicar, que con este estudio se

pretende también en cierta medida evaluar la formación que - 

posibilita el plan de estudios de la carrera en un punto es- 

pecIfico: e.] ámbito teórico; puesto que lo que se desea es - 

conocer las nociones de Pedagogla y Educación de los egresa- 

dos para determinar si e»xiste ausencia de fundamentaci6n te6

rica y en forma conjunta inferir el proceso de racionalidad - 

que impera en la construcción de las nociones para detectar-' 

qué corriente predomina, asl como también determinar en qué
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medida el perfil profesional de] pedagogo que forma la ENEP- 

ARAGON posee los requisitos que la ideologia dominante requie
re, ya que ello influirá en forma determinante en los resulta

dos que se obtengan. 

el logro de las metas planteadas, la tésis se *divi- 

de en cin,go capítulos; en el primero que es éste, se explica

el porqé' del trabajo, las expectativas, los objetivos y la - 

metodología utilizada. En el segundo capítulo se hace una - 

reseña de la evolución histórica de las nociones de Pedago— 

gia y Educación abordando la etapa Precientifica y la Cien- 

tIfica de la Pedagogia a fin de encontrar los antecedentes - 

pasados y actuales de dichas nociones. Posteriormente en el - 

capitulo tercero, se realiza un análisis de la Pedagogía en - 

México a fin de rastrear desde su inicio también la evolu- - 

ci6n de las nociones pedagógicas y educativas. En el cuarto - 

capitulo se presenta un' análisis e interpreteci6n de tres

cuestíonamientos planteados a la población estudiada. Por

último, en el quinto capítulo, se establecen una serie de

conclusiones obtenidas en el desarrollo de la investigación. 

Por otro lado, en lo que se refiere al plano metodol6gi

co de este estudio, se puede decir, que el tipo de investi- 

gaci6n utilizado, es el que hace referencia al carácter des- 

criptivo, cuya función principal es "... obtener un panorama - 

ma más preciso de la magnitud de] problema o situación, je— 
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rarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para es

tructurar polfticas o estrateglas operativas...,, 3, 
que en es

te caso nos lleven a entender porqué el egresado no puede e- 

laborar una noción de PedagogTa y Educación. clara, coherente

y fundamentada teóricamente. 

Para tal efecto es necesario implementar ejes que favo- 

rezcan la -interpretación lógica de estas nociones, sin olvi- 

dar que el modo de producción predominante en una formación - 

social y el lugar que ocupa en la producción la clase o gru

po en el que se circunscr ¡be un individuo, determ ìnarán los - 

Imites objetivos en que éste conforme su concepción y cono- 

cimiento de la realidad. En esta perspectiva. toda elabora- - 

ci6n intelectiva respecto al objeto real, trae implicíta una

postura de clase. Por lo cual los ejes son los siguientes: 

racionalidad e ideologla. 

Racionalidad: entendida como la lógica consciente por medio

de la cual se elaboró determinado conocimiento. Que servirá - 

como parametro para establecer en qué medida las nociones r_e

cogidas por el instrumento de recolección de datos, tienen o

no construcción teórica. 

ldeologfa: interpretándose ésta como un conjunto de ideas,- 

3 Raúl Rojas S. Gula para realizar invpstigarion,-s - nrialps

P. 31
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principios, valores, conocimientos que una clase social pri- 

vilegla para justificar y legitimar su dominación sobre el - 

conjunto de la sociedad 4. Con este eje* se pretende analizar- 

en qué grado las nociones de Pedagogía y Educación están -- 

cargadas de determinado tipo de ideología, "... actuamos en - 

un medio en que todos estamos siendo educados para pensar de

5
una cierta manera" . 

La linea teórica sobre la que esta investigación se apq

ya es la teoría de la reproducción, por centrar el estudio y

la función de la educación especialmente, como un sistema de

estrateglas de la reproducción social y cultura], María de - 

Ibarrola dice al respecto, que la educación y la escuela jue

ga un papel decisivo en la dinámica propia de la reproduc -- 

ción de las relaciones sociales de producción de bienes mate

riales y simbólicos, y la clase dominante puede definir e -- 

imponer su modelo de individuo y sociedad, así como seleccio

nar y controlar los medios por los cuales la educación los - 

realiza. Esta teoría analiza las políticas que sigue el Esta

do dentro de un contexto latinoamericano, cuya visión de so- 

ciedad es la de una sociedad estática ( funcionalista), donde

la escuela renueva las relaciones de producción existentes, - 

4 Cfr. Proyecto de Investigación Ua forgIaci.5n que po-s- ibilit
el Curriculum de la Carrera de Peda- ogía desde una perspec- 
tiva de los eqresados". ENEP ARAGOV

5 Rafael Ron Gagliolo. En Ideologla Y Educació . Revista de la

Educación. P. 39. 



10

a través de] discurso ideológico de la clase dominante. Prue - 

Iba de ello es que el egresado ( y los alumnos en general) son - 

incapaces de producir conocimiento por sí s'olos, pues siempre

estuvieron condicionados a ser LCnicamente receptores. Por tal

motivo, se sienten incomodos, cuando se les cuestiona sobre - 

lo que es Pedagogía y Educación. Por no estar acostumbrados a

construir conocimiento con cierto nivel teórico. 

Para conocer y analizar las nociones de Pedagogía y Edu- 

caci6n, se recurrió a las respuestas obtenidas en las tres -- 

primeras preguntas de los cuestionarios que implement6 la in- 

vestigaci6n " la formación que posibilita el Curriculum de la - 

Carrera de Pedagogía desde una perspectiva estudiantil", pues

to que esta tésis fue pensada también en función de la parti- 

cipaci6n e injerencia que el que esto escribe tuvo en dicha - 

investigación, por lo que por esa circunstancia se aprovechó - 

la información trabajada y los conocimientos adquiridos en

ella. Estas preguntas tienen como función principal lograr

que el e gresado reflexione en torno a los cuestionamientos -- 

que se le presentan y además extraer de su discurso, elemen— 

tos que permitan realizar una interpretación que pueda resul- 

tar valiosa a este trabajo. 

Es necesario acl,arar también, que la muestra utilizada - 

es la misma que usó la investigación antes mencionada, en vir

tud de que es la misma población y se buscan características- 
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similares. 

Ante lo anteriormente aclarado, se describe a continua— 

ci6n la forma en que se establecio el número de egresados con

los que se trabajó en esta tésis: 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó el -- 

muestreo estratificado, que consiste en la formación de estra

tos, los cuales para efectos de] estudio corresponden al núme

ro de egresados por generación, en vista de que cada uno de - 

ellos tuvo diferentes condiciones de formación ... fa aplica- - 

ci6n del instrumento se hizo tomando en cuenta una muestra -- 

proporciona], estableciendo un nivel de confi.anza, a través - 

de la formula siguiente: 

M= 
m

donde Má, Z 2 p 9
l+M

ff
d' 

Nomenclatura: 

M= Tamaño de la muestra

Z= Nível de confianza de la distribución ( 95%) 

N= Población

d= Error en precisión

P= Probabilidad de éxito

q'-- Probabilidad de fracaso
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11 Z 11 significa el nivel de confi.anzA, el cual se obtiene a trA

vés de las tablas de áreas. El nivel de confianza que se

emplea c - n frecuencia es de 95 a 99%, en otras palabras, se

obtiene un error de 5 y 9% respectivamente. Al sustitui,rse

los valores en la fórmula no se coloca dicho porcentaje, sino

que se utiliza la tabla para localizar el valor tipificado co

rrespondiente, y que equivale a 1. 96, que corresponde a un - 

95% de confianza. 

Pq" corresponde a la variabilidad de] fenómeno. De los proce

dimientos que se uti 1 izan para cal cularl a se empl e6 el siguien

te: A " Pq" se le dió la máxima variabilidad posible, es decir, 

P= . 5 y q= . 5, en este caso se supone que existe una total - 

heterogeneidad en las caracteristicas de fermaci6n de los - 

egresados y se tiene una incertidumbre tal para su localiza— 

ción, que lo que más se puede esperar es que el 50% de éstos - 

sean localizados y el otro 50% no se encuentren, lo cual tra- 

ducido a porcentajes da como resultado . 5% para cada caso, - 

esto es

m= ( 1. 9 )
2 (.

5) (. 5) 

5) 2

El nivel de precisión, simbolizado por " d" significa - 

la precisión de la que se generalizarán los resultados. Este

valor sirvió para calcular el intervalo en el que se encontra
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ban los valores de la población. En otras palabras, se espera

que con un 95% de confianza exista un margen de precisión de - 

5% ( 0. 5). 

2
M= _

Ll. 96) (. 5) (. 5) = 384

0 . 5 ) ? 

Como el tamaño de la población es conocido ( 653 egresa— 

dos) se. utiliz6 el factor de corrección infinito y la muestra

inicial anterior ( 384) " p" que corresponde al tamaño máximo - 

de la muestra. 

M= 
m

l+M
R

Sustituyendo: 

M= . 
384 = 384 = 384 = 588
I T3- 8-4 — 1 — 653

6-5-3  653

La cantidad anterior, corresponde a lo que se conoce -- 

con el nombre de muestra corregida. Si se retoma la f¿rmula- 

para determinar el factor de corrección infinito se obtiene - 

el tamaño mInimo de la muestra. 
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M= - 
M

1+ M

M. 
384 = 384 - 242

1+ 588 1. 588

Dado que nos interesaba obtener una muestra representati

va para cada uno de los estratos correspondientes ( generacio- 

nes), se procede a calcular el. tamaño mínimo y máximo de cada

uno de ellos por medio de una regla de tres simple, dando co- 

mo resultado el cuadro siguiente. 

GENERACION TOTAL DE ALUMNOS

EGRESADOS

TAMAÑO MINIMO

DE LA MUESTRA

TAMAÑO

MAXIMO

DE LA

MUESTRA

76- 79 30 11 18

77- 80 32- 12 19

78- 81 72 27 42

79- 82 96 36 56

80- 83 209 77 123

81- 84 214 79 126

T 0 T A L 653 242 384
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Para la selección de los sujetos participantes ( egresa- 

dos), se siguió el procedimiento de muestreo aleatorio sim- 

ple, el cual consiste en enlistar las personas hasta comple- 

tar el número indicado, siempre atendiendo al tamaño máximo- 

aceptab1p de la muestra, su utilización responde al hecho de

que por medio de él se evita que la muestra sea sesgada,' ha- 

6
cia un so3,o sector de la población". 

Es pertinente aclarar que dadas las circunstancias bajo

las cuales se trabajo, era muy díficil establecer contacto - 

con los egresados para proporcionarles los cuestionarios o - 

para que ellos regresaran los que hablan contestado, por lo

que este estudio se realizó con el tamaño mínimo de la mues- 

tra, es decir, con 242 egresados. 

Para cuantificar e interpretar los datos obtenidos en - 

el instrumento, es imperativo implementar algunas técnicas - 

estadísticas, por lo que en este estudio se utilizarán los - 

porcentajes, ya que es una técnica estadística que puede in- 

terpretar claramente un fenómeno. " En casi todos los estu— 

dios los porcentajes son utilizados como instrumento primor- 

dial para describir los fenómenos estudiados, también, por - 

ser valores relativos permiten hacer comparaciones entre - 

6 Proyecto de - Investigación " La formaci6n que posibilita el
Curriculum de la carrera de Hedaqoqia desde una Perspecti- 
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grupo de personas y objetos
7. 

Los resultados obtenidos se presentan a través de cua - 

dros, gráficas y polVgonos de frecuencia, para dar facil*idad

al análisis e interpretación de datos. 

Por último se puede decir que éste no es un trabajo aca

bado, se esta consciente de que las conclusiones a las que - 

aquI se llega de ninguna manera agotan el caudal de enfoques

y reflexiones que se pueden generar, po r el contario, las

que se vierten son solo opiniones susceptibles de ser mejora

das, cuya crItica permitirá realmente la consumación de] ob- 

Jetivo de este trabajo. 

idem. 



C A P I T U L 0 11

GENERALIDADES SOBRE LA EVOLUCITON HISTORICA DE LAS

NOCIO.NES DE PEDAGOGIA Y EDUCACION. 
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1. 1 ETAPA PRECIENTIFICA. 

1, 1. 1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Zl. objetivo de este capítulo es conseguir una visión -- 

llobal de la evolución histórica de las nociones de Pedago— 

fa y Educación, para el logro de dicho fin, se selecciona -- 

on algunos teóricos educativos que se considera son los más

epresentativos para cada una de las etapas a trabajar. 

El capítulo se divide en dos grandes partes: una que se

Hrige hacia los valores, fines u objetivos de la educación - 

1 que se denomina Etapa PrecientIfica, otra que estudia los- 

létodos, procedimientos y medios de la obra educativa que se

lesigna como Etapa Científica. 

La razón de establecer estas dos divisiones, se debe a - 

importancia que tiene distinguir los dos grandes períodos

que el mundo contemporáneo agrupa a la historia de la Pe- 

Jagogia. 

La Etapa Precientffica ( que es la primera que se traba- 

jará) se caracteriza por la atmósfera especulativa que predo

iina en la elaboración de conocimientos, donde a todo saber- 
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se le busca una explicaci6n divina o bien maligna, estos ele- 

mentos son característicos de esa época, con ellos trabajaron

algunos de los te6ricos que aquí se analizarán. 

Para. abord-ar esta primera etapa se considera necesario - 

aclara -r qué se entiende por PrecientIfico. Según Ernest Niagel

el conocimlento precientífico puede llamarse conocimiento de - 

sentido común, o como dice Braunstein el conocimiento precien

tífico es la ideología 11 . . . es el reconocimiento de los modos - 

de aparici6n de las cosas y es el desconocimiento de la es- - 

tructura que produce la apariencia. Por lo tanto es, el im- - 

prescindible paso prevío a la construcci6n de una teoría cien

tífica. Entre el saber ideol6gico y el conocimiento cientifi- 

co hay un claro corte"'. En este sentido se puede afirmar, -- 

que los conocimientos precientíficos no son sistemáticos y no

están organizados ni clasificados sobre principios explicati- 

vos de] porqué los hechos son como se les presenta. En el co- 

nocimiento precientIfico o de sentido común "... el conocimien

to que pretende poseer puede ser exacto, raramente es concien

te de los ] Imites dentro de los cuales sus creencias son váli

das o sus prácticas exitosal,.2. 

1 Nestor Braunstein. Et. Al. PsiCologla, IdeologTa y Cien- 
cia. P. 11

2 Ernest Nagel. La estructuraci6n de la Ciencia. P. 18
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Es as1 que para esta etapa, en la que el saber pedagógi- 

co no esta or-ganizado ni sistematizado, se han seleccionado - 

tres teóricos que den cuenta de las nociones Educativas y Pe- 

dagógicas, ellos son: Plat6n, Arist6teles y San Agustfn.*' A

continuación se presenta el análisis sobre el * primer te6ri~ 

CO- 
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2. 1. 2 PLATON Y LA PEDAGOGIA POLITICA. 

Hablar de Educación y Pedagogla, por lo común implica re

mitirse a_ la Historia de la Pedago9fa, que empieza por el pen

samiento educativo de la antigua Grecia, civilización que . fue

una de lal, más brillantes y representativas de los pueblos He

lénicos, cuyo modo de producci6n en ese momento fue esclavis- 

ta. 

Para los griegos era de gran importancia cultivar la ar- 

monía y belleza del cuerpo, asT como el intelecto, porque un - 

cuerpo fuerte y elástico los convertía agiles en la guerra y - 

un intelecto bien educado les permitía expresar lo que son -- 

las cosas. Situación por la que los griegos construyen un con

cepto clave: Paideia, en torno a la cual se encuentran los - 

máximos ideales educativos de este pueblo. 

El significado de la Paideia se puede explicar de la si- 

guiente forma: " designa primeramente lia educación y la forma- 

ción de los muchachos. En este sentido más amplio, designa

también después la formación cultura] general,, 3. La Paideia

corresponde como expresión más adecuada, a la educación, en

tanto que designa también el fin, y con ello el contenido es- 

piritual en oposición al adiestramiento. " PodrI-amos decir que

3 Wilhelm Dilthey. Historia de la Pedagogía. P. 21
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si la palabra Paideia se tradujera en un sentido mas amplio y
utilizando un término moderno, equivaldrJa a decir instruc- - 

4
ci6n , según Dilthey. 

La Paideia da cuenta exacta de] fin educativo: la prepa- 

ración gimnástica y musical. El mismo Plat6n llegó a afirmar- 

en algún momento, que la mejor educación encontrada hasta ese

tiempo era " la gimnástica para el cuerpo y la música para el - 
5

alma

Se puede decir que la gimnástica constituye el primer as

pecto de la Paideia, griega, no es un mero cultivo de] cuerpo - 

como pudiera pensarse; no surge de la necesidad de restable-- 

cer el equilibrio entre las exigencias de la' vida espiritual - 

y los deberes para con el cuerpo " ... su gimnástica estaba un¡ 

da al juego y al goce de la vida, influfa as1 en la vida espi

ritual y ética,,6. 

En este sentido, la noción educativa del pueblo griego - 

de ese tiempo, se encuentra estrechamente ligada a la " prepa- 

ración musical y la gimnástica que tienen un fin común: la be

la conformación de toda la persona, el desarrollo de la ener

Wilhelm Dilthey. Op Cit. P. 21

5 Plat6n. La,- Rep6blica. Citado en Teorlas de la Educaci6n P. 42

6 Wilhelm Dilthey. Op. Cit. P. 27



22

gía guerrera y amante de la vida,, 7. El contenido de su educa- 

ción era sobre todo moral y práctico, consistía en una serie - 

de preceptos sobre la moralidad externa y en reglas de pruden

cia para la vida transmitidas oralmente a través de los si- - 

glos. 

Por otro lado, la Pedagogía existía solo como palabra, - 

inclusive se puede decir que fue en Grecia donde se utilizó - 

por priméra vez. No se trataba aún de una ciencia como suele- 

caracteriz¿*rsele hoy en día, pero si* de una teoría de la edu- 

caci5n, por lo que se puede apuntar, que la Pedagogía que - - 

emerge de este pueblo es una Pedagogía dispersa en forma de - 

sentencias, preceptos, aforismos, proverbios, que está unifica

da en la mayoría de los casos al elemento religioso o moral. 

En consecuencia la Educación y la Pedagogía se encontra- 

ban integradas a la Filosofía, es decir, estaban inmersas en - 

una serie de teorizaciones filosóficas que no trascendían el - 

carácter especulativo a que estaban sujetas, por tal motivo - 

la Pedagogía no existía aún como ciencia organizada e indepen

diente de la Filosofía "... todavía hoy es un problema sin re- 

solver, si la Pedagogía es una ciencia o un arte, y los sofis

tas no denominaron a su teoría y a su arte de la educación ~- 

ciencia, sino Techné" 8 que significa, la técnica a través de- 

71bidej%P. 34

8 Werner Jaeger. Paideia P. 273. 
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la cual se transmiten determinados tipos de saberes. 

No obstante lo rudimentario de] procedimiento los grie- 

gos ya estaban reflexionando sobre el problema de la educa— 

ci6n, ésta tenTa ya un carácter intencional y sistemático. 

Una vez descritas las características educativas de! -- 

pueblo griego al que perteneci6 Plat6n, se procederá a inda- 

gar sus nociones de Pedagogía. y Educaci6n. 

La sociedad en la que vivi6 Plat6n era una sociedad es

clavista ( como ya se dijo antes) en la que los funcionarios - 

iban en camino de convertirse en una nobleza hereditaria. la

economía agrícola, era superada paulatinamente por la comer- 

cial y marítima

Desligadas del trabajo manual y del intercambio de los - 

productos, las clases superiores eran ya en esa época social

mente improductivas; para ellos trabajar era indigno y les

causaba cierto despretigio social. De tal forma, que sus - 

grandes períodos de ocio los aprovecharon para cultivar su

espíritq, aprendían las grandes tradiciones mitopoyéticas - 

de los griegos, des.arrollaban la aptitud física, la orato- - 

ria. 

Mizos, mito; Porleoj hacer.- 
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Dichos conocimientos estaban encausados dentro de una e

ducaci6n de tipo privado, dando así a la educación un carác- 

ter puramente elitista, pues estar ocioso era una condición - 

para dedicarse a los estudios, condenando a los libertos

que desempeñaban oficios a no participar de ella, se decía

que "... la práctica absorbente dé los oficios no podía asegu

rar sel ocio que el estudio requiere' 19. A esta clase social - 

aristócrata perteneció Plat6n qUe se dedicó entre otras acti

vidades filos6ficas "... a reconocer en qué circunstancias se

impone la acción educativa, a qué exigencias ha de responder

y en qué condiciones es posible: fue el primero en poseer -- 

10
una Filosofía de la Educación" 

Platón fue discípulo de Socrátes a quien lleg6 a consi- 

derar el pás justo de los hombres por sus acendrados concep- 

tos de la virtud, moral, vocación y ética que posteriormente

también influyeron en él. 

Al igual que los demás jóvenes aristócratas, Plat6n se

preparaba para la política que consideraba era su vocación, - 

ya que " por su cuna estaba destinado a jugar un gran papel - 

en la vida política de su ciudaV11, de lo que desistid al co

9 Anibal Ponce. EduQaci6n y Lucha e Clases. P. 53

10 Jean Chateau. os Grandes.. Ped qoqo . P. 15

Ii Leopoldo Zea. Introducci6n a la Filosoffa. P. 95
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nocer a Socrátes , quien seg0n se afirma le enseñó lo verda- 

dero, a buscar y afirmar su vocación y a amar la justicia. 

Para este momento en el que Socrátes es maestro de Pla- 

t6n la transformación social y política de Atenas se estaba - 

suscitando, pues la antigua forma de gobernar representada - 

por el aristocrático gobierno de los treinta, se estaba res- 

quebrajando y con ello su tiranía, para dar paso a un gobier

no supuestamente democratico,. el cual llevó a Socrátes a los

tribunales acusado de impiedad, condenándolo y haciéndolo mo

ri r. 

Tras la muerte de Socrátes el gobierno democrático pro

siguió con una serie de desórdenes, corrupción, mal gobier— 

no, leyes viciosas etc., que hicieron que Plat6n se distan— 

ciara tanto de la aristocracia como de la democracia, pues - 

no podía aceptar un gobierno puesto al servicio de las pasio

nes de sus individuos. 

Se puede inferir que los acontecimientos anteriormente - 

citados, fueron los que indujeron a Plat6n a reflexionar so- 

bre una teoría educativa que preparara de una manera 6ptima- 

a los futuros gobernantes, a fin de que no se cayera en los - 

mismos errores, pues reconocía que todos los Estados de es— 

tos tiempos están mal gobernados y que los males de los - - 

hombres no tendrán fin mientras los verdaderos filósofos no- 
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12
estén al frente del Estado ' dé ahf surgió su ideal educati

vo de rey -filósofo. 

Es asT como Plat6n pensaba que se debla formar una aristo

cracia de] saber, de la que pudiesen salir sabios para que -- 

gobernasen o buscar en ella gobernantes sabios que además ama- 

ran la justicia. Plat6n justificaba su proyecto de aristocra- 

ci,a de] saber de la siguiente forma: para él, los humanos esta

ban constituidos de una mezcla de cualidades, que denominó - - 

anal6gicamente de oro, plata y bronce " ... la gente de bronce

afirmaba, a todas vistas se encontraba dominada por procesos

apetitivos, por lo que necesariamente' debían segOrila senda

de mantener el equilibrio en la ronda dYaria de la alimenta

ci6n, el abrigo y el sueño, debían trabajar en tareas cfcli

cas de producci5n- agricultura, artesanado, etc., que propor- 

cíonan esas cosas. La gente de plata y de oro posee una dota

ci5n mayor en lo que se refiere al intelecto, por lo que su -- 

vida, no obstante que requiere la satisfacción de las necesi- 

dades cotidianas, no ha de quedarse ahi. Deben proseguir el

cultivo de] intelecto, por dos razones; en primer lugar, por- 

que cumple con esa función teleológica propia de] hombre; en - 

segundo lugar porque esa gente son líderes natos, y a medida - 

que desarrollan su inteligencia se aprestan mejor para gober- 

nar. Y como la gente de oro es la superior, se han dé conver- 

12 Cfr. Leopoldo Zea. op. cit. p. 96
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tir en gobernantes filósofos, mientras que la gente de plata

son los auxiliares, o clase militar que protege la societ,.,--- 

dad" 13 . 

Por lo anterior se deduce que Plat6n abordaba el proble

ma educativo en base a la división del trabajo; conforme a - 

la aptitud de cada uno de los educandos, cada hombre debe -- 

consagrarse a aquello para lo que por su peculiar naturaleza

es más apto, a fin de obtener. de esta suerte la mayor venta- 

ja para sVy para la sociedad. " Los que son aptos para gober

nar deben tener como fin principal formarse como ciudadanos - 

completos que solid.¡fiquen un régimen aristocrático o inclu

so monárquico, estos ciudadanos griegos deben ser dignos de - 

sus funciones, deben tener una preparación intelectual total

pues en sus manos está el bien de la ciudad y la ciudadanía, 

J4
en una palabra deben ser filósofos

De tal forma el proceso educativo toma en cuenta la va- 

riedad de funciones colectivas, en este caso los filósofos - 

se deben dedicar a pensar y gobernar, los guerreros deben ] u

char, los obreros deben trabajar para los filósofos y los -- 

guerreros. Plat6n pensaba que sin la idea de la división so- 

cial del trabajo los complejos fines de] Estado no podrían - 

realizarse, la enseñanza debía partir de ellos para preparar

de] mejor modo para la vida. 

13 James Bowen. Et. Al. TeorTas de la Educaci6n. Pp. 34- 35

14
idem. 
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En este orden de cosas, la concepci6n educativa que se - 

desprende de Plat6n es la siguiente: para él la educací6n es - 

aquella " que debe proporcionar al cuerpo y al alma toda la

perfecci6n y belleza de que uno y otro son susceptiblesi, 15

con el fin de conformar al hombre moral y justo que gobierne - 

a su pueblo con sabiduría. Por lo que proponía que los conte- 

nidos de la educaci6n debían versar 11 . . . en primer lugar en -- 

una especie de jardín de infantes con juegos, cantos y fábu— 

las debidamente seleccionadas. A esto sigue una introducci6n- 

progresiva a la música con declamaci6n de poetas de cuyas

obras s erán censurados los pasajes no educativos y la gimna
sia. Por último, de los 16 a los 20 años habrá una especie de

iniciaci6n activa de los j6venes en la vida militar; para - - 

ello serán llevados a los campos de batalla por sus padres

cuando ello no sea excesivamente peligroso. De los 20 a los

30 años los mas " ídóneosII estudiarán ciertas materias prope— 

deúticas que no son otra cosa que las mathemata Pitágóricas, 

con una divisi6n de la geometría en plana y s6lida. Sólo quie

nes hayan confirmado planamente sus capacidades para el estu- 

dio podrán continuarlo pasados 30 años, hasta los 35, ejerci- 

tándose en la dialéctica, mientras que los menos id6neos se— 

rán destinados a la funci5n de guerreros. Los aspirantes a fi

lósofos por el contrario, cumplidos los 35 años deberán pasar

15 Lorenzo Luzuriaga. Historia de la Educaci6n y de la Pedagn- 
gía. P. 61



29

por una especie de largo aprendizaje práctico como funciona- 

rios de segundo orden al servicio del Estado. S610 a los 50

años se les dejará libres por un cierto tiempo de dedicarse - 

a la contemplaci6n; por altimo entrarán de lleno a deseímpe— 

ñar su oficio de fil6sofos- regentes. Las mujeres recibirán - 

poco máso menos la misma educaci6n, pero no parece preverse - 

16
la posibilidad de que se conviertan en fil6sofos" . 

De acuerdo a lo hasta aquT expuesto, se puede decir que

para Plat6n la Pedagogla " es la formaci6n de] hombre moral - 

dentro de] Estado, en cuanto éste represente la justicia" 17. 

Concepci6n que demuestra cuan introyectada tenla Plat6n las - 

ideas de su maestro. 

Para finalizar este apartado, cabe aclarar que no obs— 

tante que la propuesta de Plat6n va encaminada a procurar - 

material humano selecto, destinada a formar buenos regentes - 

y guerreros y que se encuentra acorde con las clases socia— 

les, caracteres y - talentos de los individuos, ya estaba dan- 

do alternativa a la problemát4ca educativa de su tiempo. 

16 Abbagnano y Visalverghi. Historia de la Pedagogfa. Pp. 81- 82

17 Lorenzo Luzuriaga. Op. Cit. P. 63
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1. 3 ARISTOTELES Y EL PERFECCIONISMO PEDAGOGICO, 

Con lo que ya se ha revisado, se puede- afirmar que la edu

caci6n de los Griegos tuvo una organización diferente a la de

los pueblos Helénicos de aquella época. En ella surge la - - 

acción imperecedera de la Paideia, que continua con Arist6te

les. 

De la misma forma que con Platón, se proseguirá el aná- 

sis, para extraer las nociones de Pedagogía y Educación de

este teórico, sin olvidar que es contemporáneo de Plat6n y - 

que enfrentó problemas sociales similares. 

Pocos años después de los planteamientos Platónicos, en

tra en escena Aristóteles que fue discípulo de] mismo Plat6n

durante veinte años, en los cuales asimiló los suficientes - 

conocimientos para tener una filiaci6n filosófica similar a- 

la de su maestro. El estagirital8 también puso en práctica - 

el máximo ideal educativo de Plat6n: el de rey filósofo, ya - 

que a la muerte de éste, Arist6teles marchó a Macedonia a en

cargarse de la educación de] hijo de] rey Filipo que a la -- 

postre sería Alejandro Magno, siendo así como inicia su acti

vi.dad educativa y sus reflexiones Pedagógicas. Tiempo des- - 

pués Alejandro asumió en su gobierno las formas de un. princi

18 Por haber nacido en Estagira ciudad al norte de Grecia'. 
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pado Orienta], por lo que Arist6teles regresa a Atenas y fun

da el Liceo. que era un centro de educaci6n e investigaci6n - 

con una gran participaci6n de las ciencias. 

No obstante que la formaci6n espiritual' e intelectual - 

de Arist6teles, fue adquirida bajo la influencia de la ense- 

ñanza y personalidad Plat6nica, existen diferencias entre -- 

ambos. La diferencia filos6fica básica es que mientras Pla— 

t6n fue idealista, Arist6teles fue realista. En la filosofía

de Plat5n " ... existen dos mundos de la realidad, el mundo -- 

real o sensible y el mundo ideal o inteligible; para Arist6- 

teles no hay divisi6n, para él` todo nuestro conocimiento tra

ta sobre el mundo real ( el mundo que percibimos a través de - 

los sentidos) y las formas que Platón contempla como entida- 

des separadas en el mundo ideal, Arist6teles las considera - 

19
pertenecientes a los objetos materiales" . Con ello manifes

t6 tener independencia de pensamiento y crítica, lo cual dió

inicio a la leyenda de la ingratitud de éste para con el - - 

maestro. 

Al igual que Plat6n, Arist6teles divide al Estado en gq

bernantes, guerreros y trabajadores, los esclavos no son con

tados como miembros de él; s5lo los dos primeros grupos son - 

capaces de una auténtica virtud pero en realidad no se trata

más que de una ampliaci6n del punto de vista Plat6nico sobre

que s6lo los gobernantes son capaces de entender realmente - 

19James Bowen.' Et. Al. Op. Cit. P. 85
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la naturaleza de la virtud. 

De ahí la insistencia de Arist6teles al asegurar que la

función esencial de] Estado es la educación de los ciudada— 

nos, que. será uniforme para todos y enfocada no sólo a la -- 

prepa'raci6n para la guerra, sino también para la vida pacIfi

ca y sobra todo para la virtud puesto que el hombre es u' n -- 

ser racional, sin embargo, de la educación y la vida políti- 

ca, se excluirá a los esclavos. Según Arist6teles existen

hombres que son esclavos por naturaleza, que son incapaces

de actividades verdaderamente humanas y libres, es decir, ac

tividades teoréticas: esos hombres han nacido para obedecer, 

no para mandar y es justo que sean propiedad de otros honi- - 

bres; demostrando así otra gran diferencia con Platon, pues - 

éste incluía en la educación a todas las clases sociales de- 

pendiendo de su capacidad y características. 

El lugar donde Arist6teles se dedicó a enseñar fue el - 

Liseo ( a diferencia de Plat6n que lo denominó academia), era

un jardín provisto de una galería para pasear al aire libre - 

y de salas de clase y habitaciones, donde se enseñaban mate- 

máticas principalmente, lógica, metafísica, ética, política, 

música, poesía, retórica, física, biología y astronomía. 

En el Liseo Arist6teles impartid dos tipos de lecciones

una que estudiaba cuestiones difIciles y dirigidos a los - - 
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alumnos mas aventajados, quienes con el tiempo, se convertían

en coinvestigadores. En esta comunidad de trabajo se originG- 

un hecho importante, fue separándose la Filosofía de las cien

cias particulares, pues hasta entonces la Filosofía significa

ba tanto como ciencia. Arist6teles llam6 primera Filosofía al

estudio del ser en general y Filosofías particulares a las di

versas ciencias particulares ( Katemáticas, Física, Astrono- - 

mf a, etc. ) . 

Las otras lecciones tenían un carácter popular; se impar

tlan a los j6venes de catorce a veintiun años. Constituían -- 

una formaci6n de tipo secundario. También en este dominio la - 

influencia de Arist6teles aument6 y mejor6 constantemente; -- 

lleg6 a abarcar la Oratoria, la poesía, la Historia, la Filo- 

sofia, la Política y las Ciencias Náturales, el pedía una for

maci6n encíclica, esto es, general. Una y otra vez subrrayaba

en sus obras que todo hombre libre debe poseer todos estos co

nocimientos, a fin de obtener una educaci6n integral que cu— 

briera las funciones vegetativas e instintivas de] hombre, -- 

sin descuidar ninguna potencia. 

En este sentido podemos deducir, queGla Educaci6n para— 

Arist6teles, es aquella que permite al individuo el acceso -- 

de] bien moral, entendiéndose a éste como la felicidad, es de

cir, la plenitud de la realizaci6n de lo humano en el hombre20

20 Cfr. Lorenzo Luzuriaga. Op. Vit. P. 65
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y la Pedagogía es aquella práctica que permite al indivi— 

duo perfeccionar sus facultades. 

Dicho perfeccionamiento se basaba " en tres elementos -- 

que corresponden a tres momentos en la educación: la educa- 

ción física, la educación del carácter y la educación inte- 

lectual que deben realizarse en forma sucesiva. Es necesario

ocuparse de] cuerpo antes de pensar en el alma; y después - 

de] cuerpo es preciso pensar en el instinto, bién que en de- 

finitiva no se forme el instinto sino para servir a la inte- 

ligencia, ni se forme el cuerpo sino para servir al alma" 
21. 

Por las anteriores aseveraciones se puede afirmar, que

Arist5teles tenla un ideal educativo liberal
22

no s6lo por - 

condenar todas las artes mecánicas como indignas del hombre

libre y susceptibles de generar una sensibilidad tosca y vul

gar, sino porque propone que las mismas ciencias teoráticas

se estudien sin finalidades profesionales, la idea de educa- 

ci6n liberal como actividad de tiempo libre y como tina meta - 

en sí, no necesariamente está vinculada a producir gobernan- 

tes futuros de] Estado como Platóp, pero sl lo contempla co- 

mo susceptible de darse, pués no hay que olvidar que compar

te con su maestro la idea de gobernante filósofo. 

21
i dem

22 Entendiéndose por liberal tanto en el sentido de que Ube
ra a la riente de la ignorancia como de que es la idónea - 

para los hombres libres. 
1
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Arist6teles decia que el estudio debe ser desinteresado

y la educaci6n debe ser integral que exija el cultivo de to- 

das las disposiciones humanas; la educaci6n debe ir perfec— 

cionando la naturaleza humana de manera gradual. De tal for- 

ma, Arist6teles 11pretendla dividir el desarrollo educativo - 

de los niños en cinco etapas. Primero la infancia, que es el

período de crianza y el principio de formaci6n de] hábito, - 

aquí el aprendizaje principal estriba en los movimientos cor

porales. Arist6teles recomienda acostumbrar a los niños al - 

frío ya desde edad temprana porque según dice reporta salud - 

y los prepara para el servicio militar. La segunda etapa ] le

ga hasta los cinco años de edad, hasta aquí no debería haber

lecciones que estudiar ni quehaceres obligatorios. En esta e

tapa son importantes las habilidades físicas y los juegos... 

la tercera etapa es muy breve y dura desde los cinco hasta - 

los siete años y es una continuaci6n de la educaci6n ante- - 

rior. Cuando los niños empiezan a observar y remedar a los - 
23

demás" 

Según Arist6teles lo que en el bruto es mera capacidad - 

imitativa en el hombre se convierte en un arte, éste se edu- 

ca en la medida en que copia la forma de vida de los adul- - 

tos; tal imitaci6n trae consigo un crecimiento anímico, pues

los hábitos adquiridos van formando una especie de segunda - 

23 James Bowen. Op Cit. P. 89
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naturaleza en el educando. Afirmaba que el educando es poten- 

cialmente un sabio, con la educación se actualiza lo que es - 

susceptible de desarrollarse. 

En las etapas cuarta y quinta ocupan los años que van - 

desde la edad de los siete hasta la pubertad ( el momento pre- 

ciso no queda especificado) y de la pubertad a los veintiuno, 

respectivamente. Se trata de un período de educación pública, 

dirigido por el Estado en el que se imbuye a los niños las ca

pacidades básicas y el conocimíento necesario para un funcio- 

namiento bueno y contInuo de] Estado. A saber el significado - 

esencial de la educación para Arist6teles estriba en sus valo

res intrínsecos no utilitarios,,24. 

AsY pues tenía razón Arist6teles como la tenía Plat6n: 

una sociedad asentada en el trabajo del esclavo no podía ase- 

gurar la educación para todos. Puesto que en ese entonces un - 

mismo hombre no podía a la vez trabajar y estudiar, porque pa

ra trabajar había que gemir en las miserias de la esclavii- - 

tud, para estudiar había que recluirse en el egoismo de la so

edad. 

24
i dem . 
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2. 1. 4 SAN AGUSTIN Y LA PEDAGOGIA RELIGIOSA

Mucho. tiempo después de que Plat6n y Arist6teles Questi.o

naron el mundo y su realidad educativa-, se localiza al G:ítimo

te6rico de] periodo precientIfico que aqu1 se, analiza, él vi - 

ví.6 de 354 a 430, en la etapa iF.euda.l. 

La transici6n a este perlodo se di6 en la crisis de la - 

Polis y la cultura Griega, vívída por Plat6n y Arist6teles. 

El mundo de la cultura occidental estaba maduro para adoptar - 

el cristianismo, implantándose asl una nueva cultura, la cul- 

tura Cristiana, tan opuesta a la cultura Helénica, ya que en - 

esta Filosofia Cristiana lo predominante es la fé., " primero - 

hay que creer, después saber. Qué cosa sea el mundo, la natu

raleza, es algo que a nadie debe importar saber;. el mundo na- 

tural no es sino un lugar de paso, un destierro, lugar de -- 

prueba. El otro mundo es el que importa, y éste s6lo lo gana

25 contra
quien tiene confianza" . Esto Oltimo está totalmente

puesto con los griegos, pues ellos eran curiosos en su afán - 

de cultivAr el intelecto, todo lo querfan ver para saber. 

25
Leopoldo Zea. op. cit. P. 145
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Es así que en el Feudalismo el razgo principal del momen

to predominante era el de un clima influenciado por la reli— 

gi6n que se encontraba mediatizada y controlada -por la igle— 

sía. En donde el reino de dios es utilizado como artífice por

parte de la ideología dominante, dicho reino de dios no con— 

siste en el poder público, ni en las comodidades que propor— 

ciona la gloria mundana, sino en una comunidad de almas vincu

ladas por la caridad. Cristo como criterio y norma de vida e- 

ra el lema de la época. Por consiguiente el conocimiento se - 

debía subordinar conscientemente a los grandes objetivos de - 

la fé y el dogma. 

Ante estas exaltaciones de lo religioso que dominó a to- 

do este periodo, la educación de los pueblos europeos no po— 

día sustraerse a dicha influencia, el punto de partida y de a

terrizaje era el redentor. 

Dios como base de pensamiento y explicaci6n- de los he- - 

chos sucedidos en la naturaleza y el cosmos. Por lo que a es- 

te tipo de educación se le llamó cristocéñtrica, cuyo objeti- 

vo principal era que el hombre renaciera a un mundo nuevo del

espíritu para poder llegar al reino de dios. Para lograrlo ha

bTa que ir puliendo las almas poco a poco, de ahí la importan

cia de trabajar con seres más plásticos para la formaci6n: -- 

los niños, que conforme avance su proceso educativo, deben to

mar a la figura de cristo como modelo y paradigma de la vida- 
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humana. La felicidad no está con los bienes de este mundo, si

no con dios, se decía. 

De tal suerte la educación seguía en especulaciones filo

s6ficas al igual que con Plat6n y Arist6teles, solo que ahora

presentz,ba una diferencia sustancial: la religión. 

Como resultado de lo anteriormente citado, la acción edu

cativa estaba fundamentada en. los evangelios; sin tener espe- 

ranza de progreso alguno, pués la religión se encargaba de -- 

frenar cualquier avance en este campo, Cristo ante todo y pa- 

ra todo. " Solo por la vía religiosa puede educarse a los nue- 

vos pueblos; solo de la mano de la iglesia pudo llevarse a -- 

los nuevos hombres a la escuela de la antiguedad; lo que di6- 

por resultado que unicamente se aceptarán aquellas ideas y en

señanzas acordes con los dogmas de la iglesia en formación. 26

Por otro lado, se debe decir, que en un primer momento - 

no existían escuelas debidamente constituidas, la educación - 

tenía un carácter puramente doméstico, pues eran los mismos

padres de los niños quienes les enseñaban en sus casas los

primer, --.s pasos de la instrucción religiosa, pero muy pronto

existió la necesidad de que la educación se brindara en un ] u

gar más adecuado, es as!, como en las catacumbas se producen - 

nuevos hechos de socialización religiosa, siendo éstas la pau

26 Fco. Larroyo. Historia General de la Pedagogía. P. 213
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ta de las que serlan las primeras escuelas cristianas. 

Los que se dedicaban a la enseñanza en estas rudimenta— 

rias escuelas eran algunos fieles designados para ello, más - 

tarde la iglesia tuvo la necesidad de confiar la educación a- 

gente más preparada y no a simples cristianos iniciados. Pa— 

sando as! la formación de los educandos a manos de sacerdotes

expresamente preparados que funglan como maestros. 

El método que utilizaron dichos maestros se denominó ca- 

tequesTs, era una enseñanza de viva voz planeada y realizada - 

mediante preguntes y respuestas, de ah! que los estudiantes - 

de esta época se les llamó catecúmenes. 

En este método el maestro - sacerdote juega un papel impor

tante, puesto que es el directamente encargado de explicar la

doctrina cristiana, con el objetivo de operar el cambio en el

pensar y sentir de] alumno frente a la concepción pagana de] - 

mundo y de la vida y por considerarse a Jesús como "... el de- 

chado perfecto del maestro cristiano ... como el pedagogo de la

humanidad ... que ha dado con su ejemplo y enseñanza, lo§ prin- 

27
cipios eternos de la educación y conducta humanas" . 

El curriculum de esa época no aceptaba la ampliación de - 

27 Ibideffl . P. 226
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las artes liberales, se dice que en un principio, nueve eran - 

las que se inclufan: gramática, ret6rica, 16gica, aritmética, 

geometría, astronomía, música, arquitectura' y medicina. Pero - 

al cabo de algún tiempo, eran eliminadas la medicina y la ar- 

quitectura arguyendo que "... las artes liberales son aquellas

que podrían ser propias de una inteligencia pura, es decir, - 

de un ángel o de una alma incorp6rea; coro una inteligencia - 

carece de cuerpo y por consiguiente no padece enfermedad ni - 

necesita casa... ,
28 ¡

se desecharon! A tal grado llegaba el -- 

arraigo religioso en el ámbito educativo. 

Sin embargo el Cristianismo no hubiera podido solidifi— 

carse frente a la Filosofía Pagana, sin el concurso de] perío

do de la Patrística. En él se realiza una obra de consolida-- 

ci6n doctrina], que definía toda la cosmovisi6n cristiana y - 

los problemas teol6gicos, de tal modo, que salían a flote a- 

finidades y diferencias de los grandes sistemas clásicos. De - 

tal forma, el Cristianismo se fue labrando un importante pode

río de donde result6 su primera sistematizaci5n intelectual. 

San Agust1n perteneci6 a este período de la PatrYstica y

es considerado como el más grande padre de la iglesia y de la

educaci6n cristiana6 pues contribuy6 en gran medida a expli— 

car y defender los principios de la nueva fé. Particí¿ip6 en - 

28 Abbagnano y Visalberghi. Op. Cit. P. 140
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el establecimiento y reforzamiento de los dogmas, ideas, cere

monias y costumbres de la iglesia que influyeron directamente

en la educaci6n de su época. 

Se puede inferir que San Agustfn reflexionaba sobre su - 

realidad, porque segin él " sentía un gran afán por saber algo

que no le podía resolver la Filosofía. Trataba de alcanzar es

29
te algo por propio esfuerzo, pero ignoraba qué fuera . Al

respecto se debe recordar que San AgustYn antes de ser cris— 

tiano fue pagano y sentía el deseo por algo que estaba por en

cima de las cosas terrenas, ese deseo de] que habla era dios, 

solo que el fil6sófo pagano ignoraba que era a dios a quien - 

buscaba; con tales reflexiones se comenzaba a desprender tam- 

bién su Pedagogía. 

A él le correspondi6 interpretar la Filosofía Cristiana - 

de ese momento. El punto de partida de la Pedagogía Agustinia

na es la situaci6n conflictiva y de inquietud en que se halla

ba el hombre. San Agustín afirmaba que el hombre es voluntad - 

y como tal tiene que decidirse entre diversos prop6sitos anta

g6nicos. Estos antagonismos eran la duda de la existencia de - 

un reino de dios por un lado, y la afirmaci6n de la existen— 

cia de] mal por otro. 

29 Jose Ortega y Gasset. Las etapas del Cristianismo al Racio

nalismo. P. 94
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Para eliminar dichos antagonismos la solución es la dis- 

ciplina, no cualquier disciplina, sino la disciplina cristia- 

na. En est.e sentido, se puede decir, que la Pedagogía Patrís- 
1

tica de San Agustfn, experimenta una transformación impi rtan- 

te. El cristianismo comienza a verse como un medio de disci— 

plina, por lo que San Agust1n concibe a la Pedagogía como un - 

proceso de contemplación, sin ninguna organización ni sistema

tización concreta y a la Educación como aquella que cultiva - 

nuestro logos o maestro interior, para llegar al mundo de las

ideas divinas " ... es un renacer a un mundo nuevo de] espfri-- 

tu., 30, hacer hablar al " . . . maestro interior, es decir, la ver

dad misma que es dios, es ya un proceso de formación humana y
31

por lo tanto de educación..." . 

San AgustTn afirmaba que el aprendizaje se da en el ser - 

humano por iluminación divina, utilizándose las palabras y -- 

signos como medio de comunicación; implantando así una nada - 

científica teoría de la iluminación en el proceso educativo, - 

tal iluminaci6h es de suponerse que venía de dios. Al culti— 

var sus prédicas la iluminación venía a nosotros proporcio- - 

nándonos el conocimiento y la verdad de la naturaleza y las - 

cosas. Cuando dudamos y resolvemos las dudas, la iluminación - 

llega a la razón y a la fe propiciando el aprendizaje. 

30 Fco. Larroyo. Op. Cit. P. 225

31 Abbagnano y Visalberghi. Op. Cit. P. 147
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Las materias que el educando debía estudiar para lograr

el proceso de fcrmaci6n eran las siguientes: qramática, Dia- 

léctica, Retórica, Música, Aritmética, Geometría, Astronomía, 

Teología y Filosofia. Con ellas el alma adquirirá la capaci- 

dad de c.aptar la unidad divina de] mundo y el transmundo. 

Si sl efectúa una comparación de este curriculum con el - 

que se aceptaba en la Etapa Cristocéntrica, se puede perci- - 

bir que existe gran similitud en siete de las materias o más - 

bien, de hecho son las mismas, solo que San AgustTn agrega -- 

dos mas éstas son la Teolog-'%a y la Filosofía; con un fin per

fectamente delineado: introyectar sobre todo y ante todo a la

religión como dogma reforzador de las siete artes liberales. 

Así, pues, termina esta breve revisión al Período Precien

tífico, las conclusiones a las que se puede llegar son las si

quientes: los tres filósofos analizados emiten sus nociones - 

de Educación, tomando como eje central al hombre. Con Plat6n- 

se buscaba un hombre virtuoso y armonioso que pudiera llegar- 

a ser gobernante- fil6sofo; con Aristóteles, un hombre perfec- 

to que cultivara todas las disposiciones humanas y con San

Agustin el hombre debía cultivar su espíritu a fin de aspi- 

rar a la verdad, a las ideas divinas. En términos generales - 

se puede decir que las nociones de educación que privaban en - 

la Etapa Precientifica tenían una visión antropologista. 
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Por otro lado, la Pedagogía aGn no se diferenciaba bastan

te de la Educación. Se encontraba inmersa en la Filosofía, sus

ideas estaban dispersas, diseminadas, desintegradas; en dichas

ideas predominaban loselementos morales y religiosos. En este - 

sentido, no podría decirse que existiera una Pedagogía propia- 

mente constituida que explicara el fenómeno educativo. 
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2. 2 ETAPA CIENTIFICA

La Etapa Científica esta enmarcada por la modernidad, -- 

que es muestra imperecedera de] devenir histórico de la huma- 

nidad, de procesos de vida sencillos a procesos más elevados - 

y sofisticados. La Etapa Científica es el periodo de transi— 

ción de la Epoca Cristiana al mundo moderno. 

La cultura moderna, ha surgido de la gran época de la -- 

cultura eclesiástica que reposaba en la creencia de una reve- 

lación divina absoluta y directa y en la organización de esta

revelación en la institución de salvación y de educación que - 

era la iglesia, así pues, la cultura moderna " significa, en - 

general, la lucha en contra de la cultura eclesiástica y su - 

sustitución por ideas culturales aut6nomamente engendradas, - 

cuya validez es consecuencia de su fuerza persuasiva...,, 32. 

En este sentido se podría decir que la modernidad se - 

constituye como el último intento de] hombre de bajar del cie

lo a la tierra su verdad, es en esta etapa donde se da la - - 

transición del qué y para qué al cómo; surge el capitalismo y

con él la ciencia. 

32 E. Troeltsch. El Protestantismo y el Mundo Moderno. Pp. 16- 17
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Con la ciencia se busca dar explicación a los hechos y a

las cosas que suceden en nuestro entorno, buscando así darles

validez con concepciones cQmpletamente dife rentes traducidas - 

en un conocimiento que esgrime recursos nuevos, de una orien- 

tación metódica, sólida y de] dominio técnico de la naturale- 

z a . 

En este mundo moderno se cree que quien tiene la ciencia

posee el saber " legítimo", el saber " autorizado"; generándose

mitos de ésta y fanáticos que aunque no entiendan qué es la - 

ciencia, deslumbrados por ella, quieren adquirirla; desean pl

seer a toda costa el saber validado en la sociedad capitalis- 

ta. 

La misma Pedagogía como ciencia es producto de la moder- 

nidad y ante todo producto de] capitalismo, puesto que al na- 

cer éste hay un cambio de pensamiento, un nuevo tipo de hom- 

bre que formar. Es en este momento cuando la Pedagogía y la

Educación dan el gran salto de simples especulaciones filos6- 

ficas a algo más sistemático, net6dico y por ende científico, 

se olvida de lo subjetivo para operar en lo objetivo a través

de lo racional. 

Z

pespués de este b,reve bosquejo, valdría la pena aclarar - 

qué se entiende por científico, para posteriormente realizar

el análisis de las nociones de Pedagogía y Educación de esta
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etapa a través de teóricos como Herbart, Dewey, Durkheim, -- 

Marx y Engels. 

Para explicar lo que se entiende por ciencia, se retoma

a Roberto Migueles que al respecto dice que " toda ciencia - 

se constituirá en oposición a una ideología ( teórica) que se

ría, pués, su prehistoria; (...) la constitución de una cien

cia implicaría una discontinuidad cualitativa con respecto a

su pasado te6rico,. lo que se expresa Como ruptura epistemol6

gica. La transformación de conceptos cientIficos ya el abora- 

dos, en nuevos conceptos, correspondería pues a 1 desarrollo - 

normal de una ciencia, a su propia evolución cuantitativa, - 

si así puede decirse" 3 

La cjencia se levanta crIticamente contra el sentido co

mún, contra la ideología que tenfa vigencia en determinado - 

campo. Puede decirse, que la ciencia se constituye " oponién- 

dose y desenmascarando en su carácter de engañosas apariencias

a las evidencias que ofrecen los sentidos." . La ciencia, tan- 

to en su principio como en su necesidad de conocimiento, se o

pone en absoluto a la opinión. 51 en alguna cuestión particu

lar debe legitima- la opinión, lo hace por razones distintas - 

de las que fundamentan la oPinión... la opinión piensa mal; no

piensa; traduce necesidades en conocimientos ... nada puede fun

33 Roberto Migueles. Epistemología y Ciencias Sociales y Huma
nas. P. 66

Nestor Braunstein. Et. Al. Psicología, Ideología y Ciencia
P. 19
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darse sobre la opini6n: ante todo es necesario destruirla ... 

para un espfritu cientIfico todo conocimiento es una respues

ta a una pregunta si no hubo pregunta no puede haber conoci- 

miento cientffico. Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo

j4
se construye

34Gast6n Bachelard. La forniaci6n de] espíritu cient5fico, p. 16
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2. 2. 1 HERBART Y EL ORIGEN DE LA PEDAGOGIA COMO CIENCIA

Johan Friederich Herbart se significó como uno de los - 

más grandes teóricos educativos del siglo XIX por ser de los

primeros que explicó y fundamentó a la Pedagogía como cien— 

c i a . - 

Es evidentemente 61 quien ha construido una Pedagogía - 

científica, por eso Ortega y Gasset ha podido decir que es - 

Herbart quien ha complicado la tarea de] maestro que ha par- 

tir del empeño del pedagogo alemán esta obligado a ser cien- 

tífico además de ser maestro. 

Herbart considera que no es posible que a la Pedagogía - 

se le etiquete como arte, pues sus dimensiones van más de -- 

ser un conjunto de habilidades, él mismo establece la dife— 

rencia: el contenido de la ciencia es: "... Una coordinación - 

de postulados que constituyen una totalidad de ideas y que

en lo posible proceden uno de otros como consecuencias de

principios y como principios de fundamentos,,
35

y el arte no- 

es más que "... una suma de destrezas que han de reunirse pa- 

ra conseguí r un cierto fin...] a ciencia, pues, exige derivar

los postulados de sus fundamentos - pensar filos5fico-; el ar- 

3SLorenzo Luzuriaga. Antología de Herbart. P. 17
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te exige siempre obrar s¿rlo conforme a los resultados de - -- 

36
aquel . . . 

Tales ideas son las que han tenido la virtud de elevar- 

a la Pedagogía al rango de ciencia o por lo menos de estudios

Científicos y le han dado una fundamentaci6n filosófica y sis- 

temática que- antes no tenía. 

Para tal efecto, la Etica . y la Psicología se consti- 

tuyen como ejes rectores para la fundamentaci6n científica de

la Pedagogía Herbartiana. La Etica se manifiesta como el- 

fin de la educación y la Psicología como el camino o el me- - 

dio. 

De tal forma el ideal pedagógico de Herbart es el desa— 

rrollo de] carácter y el fin de la educación la moral. El a— 

firma que durante todo proceso de crecimiento y desarrollo -- 

de] individuo, es importante que la vida esté regida por fi— 

nes morales para favorecer el carácter que debe mantenerse in

quebrantable. 

En e.ste sentido, el verdadero fin de la educación es la - 

moral, por lo que sepued'e decir, que la Pedagogía de Herbart

aGn conserva ciertos rezagos especulativos de sus anteceso- - 

36
i dem
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res. No obstante, difiere de San Agust1n en cuanto a que la - 

formación del carácter se deba a la formación de cierta facul

tad de] espíritu, rechazando de antemano, la doctrina de las - 

facultades del alma; ya que él considera que la formación de] 

carácter se debe única y exclusivamente a la educación. 

Un elemento importante de la teoría Herbartiana es la e- 

ducabilidad del alumno, considerada por él, como el punto de - 

partida de toda acci6n educativa. " Sin ella no habría que ha - 

37blar de educación ni de pedagogía . El concepto de educabi- 

dad no sólo se refiere a la ductibilidad y plasticidad de] - 

individuo para someterse al aprendizaje, es mucho más exten— 

so. Llega hast . a los elementos que intervienen en el cambio de

materia de los cuerpos orgánicos. 

Además el concepto de educabilidad de Herbart va intima - 

mente unido con su fin educativo, pues dice que " de la educa- 

b lidad de la voluntad se hallan rastros en las almas de los - 

animales más nobles. Pero la educabilidad de la voluntad para

38la moralidad sólo la conocemos en el hombre

Se debe decir también que la educabilidad no depende de

una relación entre varias facultades de] alma originariamente

diferentes, sino de una relación de las masas de representa - 

37 Lorenzo Luzuriaga. PedaqoqTa. P. 201

38 Lorenzo Lúzuriaga. Antología de Herbart. P. 26
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ciones ya adquiridas en parte entre s1 mismas, en parte con - 

la organizacj6n corporal y que para conocer más precisamente - 

la educabilidad de cada individuo es necesaria la observación

la cual se ha de dirigir en parte, a las masas de reprej ènta- 

ciones existentes y en parte a la disposici6n. corporal orgáni

39
ca. 

Por lo que inferimos que para Herbart la Pedagogia es la

ciencia que se encarga de supervizar la plasticidad del indi- 

viduo para llegar a la moral y la educación es el desarrollo - 

del carácter en el ser humano, ésta debe tener un efecto per- 

manente, debe tratar " ... de usar la enseñanza no solo para fi

nes de información, sino también para formar el carácter" 
40 _ 

en suma con la educación se debe lograr un cambio interno y - 

además interés por los conocimientos que en ella se proporcio

nen, para ésto el maestro debe dar todo de sT. 

Herbart en su afán de implantar un tipo de educación pa- 

ra que el hombre llegara al perfeccionamiento, es decir, a la

moral, cometió u n grave error, no contempló en su proyecto a- 

la clase proletarla, que debTa resignarse a no tener acceso - 

a la educación institucionalizada, como sucedió con Plat6n y

Arist6teles que no contemplaban a. la llamada gente de bron- 

ce en su proyecto educativo. 

39 Cfr. Ibidem P. 39

40 Frederick Mayer. Historia de] Pensamiento Pedagógico.. P. 259
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Las razones de tal descuido, quizas puedan deberse a que

Herbart casT siempre estuvo a cargo de la educación de la cla

se aristocrática. Por tal motivo, pensaba que la educación es

taba forzosamente restringida a una elite dominante; decía -- 
4

que el m,und.o depende de unos pocos y que esos pocos, rectamen

te forjados pueden guiarlo. 

A Herbart se le puede atribuir la idea de la creación de

las escuelas experimentales que recogieron y desarrollaron -- 

sus seguidores.. Así como las distinciones al hecho de que la - 

educación no solo se basa en la instrucción, sino también en - 

el gobierno y la disciplina, estableciendo la diferencia en— 

tre ambos: " E] gobierno es una acción extrínseca que puede ¡ m

plicar premios o castigos y se refiere al presente inmediato. 

La disciplina es el ejercicio auntónomo de la fuerza de] ca-. 

rácter y está orientada hacia el futuro, ambas forman un due - 

41
to imprescindible para la educación de los individuos" . 

Para terminar esta exposición se citará lo que Herbart - 

di6 en llamar los " pasos formales de la enseñanza" para la -- 

aprehensión de los conocimientos. 

11 1.- la aprehensión -estática durante la cual el educan- 

do contempla claramente un objeto: etapa de la claridad o de - 

la mostración de] objeto. 

41 Fco. Larroyo. Op. Cit. P. 547
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II.- El tránsito de una aprehensi6n a otra, etapa de la

asociaci6n o comparaci6n. 

III.- La comprensión de diversos objetos en su profunda - 

relación mutua; etapa de la sistematización o de la general¡ 

zaci6n. 

IV.- El proceso de la conciencia para aplicar en su for

Tia más variada el conocimiento adquirido: etapa de] método o

42
de la aplicación" 

Herbart aseguraba que este procedimiento garantiza la - 

ontinuidad de la enseñanza. A simple vista, podría decirse- 

jue su propuesta, es asociacionista, porque conforme avanzan

los pasos existe un grado de asociación más amplio, mostran- 

lo así la parte psicológica de su Pedagogía. 

I bi dem
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U2. 3 JOHN DEWEY Y LA PEDAGOGIA PRAGMATICA

Otro de los filósofos que ejercen gran influencia en es - 

1U Etapa Científica es Dewey, cuya formación es filosófica y - 

cuyas aportaciones influyeron en las lineas de pensamiento, - 

cultura, política y sobre todo en la praxis educativa de ese - 

ti empo

Antes de hablar de este teórico es importante citar cuá-: 

les fueron las condiciones educativas que dieron origen a sus

planteamientos y en general a su teoría de la educación. 

En ese entonces la educación Norteamericana ( puesto que - 

fue en Es-tados Unidos donde este filósofo nació, vivió y desa

rrollo su teoría) se encontraba inmersa dentro de lo que se - 

did en ]]¿ mar la escuela tradicional; cuya metodología y con- 

cepci6n educativa fueron criticadas por Dewey. 

Para la educación tradicional, la escuela se constituía - 

como aquella que preparaba "... para una vida adulta que era a

su vez, una preparación par a una vida después de la muerte,, 43

43 Jean Chateau. Op. Cit. P. 277
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Por lo que se puede inferir que el proceso educativo de

esa época se encargaba de preparar a los educandos para una

vida en el futuro, más que para aquí y un ahora. Se supone - 

que ese preparar para el futuro, implicaba que la educación - 

perdiera su carácter de desarrollo y evolución ante nuevas - 

situaciones, puesto que habla un fin predeterminado desde el

exterior. 

La característica principal de la escuela tradicional - 

se centraba en que todo el interés y la importancia se le - 

proporcionaba al maestro, él era el mandatario absoluto en - 

el aula de clase. 

La sumisión y obediencia debían ser características pro

pias de aquellos que fuesen sus alumnos. Por otro lado en - 

la escuela tradicional se reproducían claramente las relacio

nes administrativas de cualquier institución, por ejemplo: - 

paraban ... los decretos de] maestro, éste esperaba los de] - 

director el director los de] superiniendente del grupo y - 

éste últimQ los de las autoridades municipales—." 
44

tal era

el espíritu social que caracterizaba esta escuela. 

El maestrD tenla la tarea de ser el preceptor -- 

44
Ibide(n P_ 279
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as. como la " respori-, abilidad de organizar el conocimiento de

una manera estructurada ... comunicándoselo a los alumnos, sea - 

oralmente, por escrito en la pizarra, o haciendo que leyeran - 

45
en ¡ ibros o en mapas ... dando por resultadoun fen6meno que

se podría denominar como " cultura de refrigerador", por lo si

quierate: el supuesto maestro colaboraba para que el alumno

tan sólo se dedicara a almacenar conocimientos o como diría

Bowen a " empollar conocimientos". El educando actuaba como re

ceptor, se mantenía estático para captar las palabras del -- 

maestro, no en vano el propósito de la educación era " ... lo— 

grar una pauta verbal y simbólica del conocimiento en la men - 
46

te supuestamente receptiva del niño" . 

Para completar los fines del carácter autoritario de la - 

enseñanza de ese tiempo, las materias que conformaban los pr.o

gramas se elegían y se ordenaban en función de su valor disci

plinario. Esto provenía de la creencia de que el conocimiento

tenla un corpus bien ordenado. La educación se concebía como - 

el proceso de la instrucción formal prinordialmente en los e- 

lementos relacionados con las letras y con las habilidades vo

cacionales respectivas y securddriamente co mo adquisición de

una amplia gama ¿ e conocimientos. 

45jam,, s Bowen. Et. Al. OP. Cit. P. 166

46
i d eni
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AsT las cosas, el educando se convertía en un autómata - 

que memorizaba todo aquello que el maestro quería que apren— 

diera y a su vez recitaba todo en forma exacta cuando era re- 

querido. 

Ante esta práctica educativa y algunas otras condiciones

sociales que imperaban en' la sociedad norteamericana, Dewey i

nicia las reflexiones pedagógicas que lo llevaron a construir

su teoría educativa. 

En ese tiempo Dewey daba cátedra de Filosofla y Pedago— 

gfa en la Universidad de Chicago. Además, de que también d-iri

qfa el estudio de la educación de] mismo estado. 

El afirmaba que la psicología de] niño como ser integral

estaba siendo violada, mente y cuerpo eran separados. De tal - 

forma, los jóvenes no podrían convertirse en miembros partíci

pantes y constructores de una democracta, cuyas metas eran -- 

ampliar las potencialidades de buena vida para todo el mundo. 

La nueva práctica educativa debla dejar paso a la acción

y creatividad del alumno. Debla borrarse el ideal de formar - 

esclavos de] conocim,ient6. La nueva escuela, corro se le llamó

tomaría muy en cuenta 11 ... las actividades comunes en las que - 

estaba inmediatamente comprometido el niño. l fin de la edu- 

caci6n no era extraerlo o desarrollarlo de acuerdo con algún
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modelo distante, sino más bien ayudarlo a resolver los proble

mas suscitados por los contactos habituales con los ambientes

47
físico y social" 

Para tal efecto, Dewey proponfa que la educaci5n debla - 

basarse conipletamente en la experiencia, pero no la experien- 

cia identificada con la conciencia y la subjetividad sino co- 

mo "... un empeño activo y en cíerto modo social ... ,
48. 

Dentro

de este proceso el sujeto debla hacerse un ser reflexivo ca— 

paz de poder vincular la teorla con la práctica, cosa que has

ta ese momento no existfa. 

En este s`entido puede deducirse facilmente, cuales eran - 

los fines de la educaci6n para Dewey. El los erilazaba de un - 

modo inmediato con la previsi6n de las consecuencias que pue- 

den esperarse de tal o cual actividad del niño. La meta de la

ertucaci6n debe nacer de las actividades actuales, adem¿ s de - 

que los fines deben ser flexibles en todo momento. Puesto que

los fines anticipan el futuro y este futuro se haya rodeado - 

de incertidumbre. Pugnaba por que los fines de la educaci6n - 

ya no fueran impuestos por los maestros sin consultar a los - 

niños. Los fines deben ser medios elásticos para tratar ci"l-- 

47Jean Chateau. Op. Cit. P. 279

43Abbagnano y Visalberghi. Op. Cit. P. 639
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cunstancias variantes, deben ser experimentales. 

Dewey inclusive pugnaba por que el aspecto de las escue- 

las cambiara. Afirmaba que los mesabancos delulan desatorni- - 

llarse de] piso, para que los alumnos se pudieran mover libre

mente. Se comenta que cierto día, Dewey salió a buscar un nue

vo tipo de mobiliario para un salón de clases, recorrió toda - 

la ciudad y no encontró nada nuevo; se decidió a entrar a un - 

último establecimiento y explicó al dependiente lo que necesi

taba, éste movió la cabeza e hizo la siguiente observación: 

usted busca algo que sirva para que trabajen los niños; y to

49. -* 
1 - do esto es para que escuchen" Es así como se infiere que

uno de los términos clave de Dewey es % ctividaV q1, e impedi- 

ría que el alumno siguiera dependiendo de '¡ a mente y voluntad

de otro. 

El quería convertir a las escuelas en laboratorios socia

les, donde el niño pudiera tener espacio para construir, - - 

crear e investigar activamente, puesto que la ciencia, la tec

nología y la industria estaban brotando y las verdades de - - 

ayer iban siendo superadas rapidamente por los adelantos de - 

la investigación experimental. 

49John Dewey. Escuela y Sociedad. P. 49
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En este orden de cosas es de suponerse que para Dewey la

escueta es como un laboratorio y el aprendizaje como experi— 

mentaci6n y búsqueda de lo desconocido, as¡ como también af ir

maba que la persperctiva experimenta] es esencial para dar so

luciones constructivas. 

Para que se llevara a cabo la formación de un individuo - 

activo, útil a la sociedad, Dewey proponía las siguientes ma- 

terias: " como la vída activa y social del niño debe ser asf - 

mismo el centro alrededor de] cual se organizan progresi.vamen

te las diversas " materiasV, en primer lugar, las que familia- 

rizan con su ambiente, en el tiempo y en el espacio ( Histo- - 

ria, Geografia, nociones cientffi.cas) después las que le pro- 

porcionan los instrumentos propios para ahondar en las prime- 

s^ as ( leer; escribir, contar). P-Iro las actividades manwales,- 

expresivas o constructivas, seguirán siendo el centro de co— 

rrelación de todos los estudios y abarcarán de la cocina y la

costura al modelado, al hilado, al iejido, a la carpintería, - 

etc" 
50. 

En este sentido se debe decir que su propuesta educa- 

tiva tenía un carácter utilitarista. 

Por todo lo anteriormente mencionado se ínfiere que lia - 

noción de educación de Dewey es aquella que procura " un proce

50 Abbagnano y visalberghi. Op. Cit. P. 293
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so social, un proceso de participación de las experiencias" 51

Por otro lado su noción de Pedagogía va muy unida a su - 

alto sentido de la democracia, , ya que para él los priCci- - 

pios democráticos deben aplicarse tanto en la -clase como en - 

todo el sistema de administración de la enseñanza. La escuela

democrática esta destinada a desempeñar un papel en la recons

trucci6n del orden social, decía. As! pues, la Pedagogía es a

quella que comparte con el alumno no sólo el capital basado - 

en la experiencia de la raza, sino también la experiencia de - 

hacer y obrar de ac uerdo con las propias desiciones. 

para Dewey la Pedagogía no es una ciencia y se basa " en - 

que no hay una materia u objeto intrínsecamente señalado, de- 

narcado aparte como contenido de la ciencia pedagógica. Así - 

como no hay ciencia independiente de la construcción de puen- 

tes, no hay ciencia autónoma de la educación, por carecer de - 

objeto específi co.
52. 

No obstante ello, afirmó que la Pedago- 

gía llegará a. ser ciencia, puesto que por el momento " está en

un periodo de transición de lo empírico a lo cientIfi co.
53. 

51jean Chateau. Op. Cit. P. 293

52Emilio Uzcategui. Pedagogía Científica. P. 274

5
bidem. P, 275. 
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Un Vi; E I?. 2. 2 . .2 EMI I L 10 D R 1 M Y LA PEDAGOGIA FUNCIONALISTA

Prosiguiendo con el análisis de esta Etapa Científica, - 

se abordará ahora a Emilio Durkheim, soci6l'Ogo francés que - 

realizó ciertas aportaciones teóricas, para esclarecer aG"n -- 

más ( desde—cierta tendencia) este complejo proceso llamado e- 

ducación. 

Durkheim cuya fi 1 ¡ ación ideológi, ca es el funcionalismO, en- 

ci¿ rta medida tenía ideas similares a las de Plat6n y Aristó- 

teles en lo que respecta a que la educación no es una sola e - 

indistinta para todos los hombres. La educación debe estar ba

sada en la división social de] trabajo yas! decía que " no po- 

demos y no debemos consagrarnos todos a un mismo género de vi

da, tenemos según nuestras aptitudes, diferentes funciones -- 

que cumplir y uno debe ponerse en armonía con aquella que le - 

incumbe. No todos estamos hechos para reflexionar, se necesi- 

tan ho.nbres de sensación y de acciin; por el contrario, se ne

cesitan otros que tengan por tarea pensar" 54. 

En este sentido, es indiscutible que no todos los indivi

duos están destinados a ser científicos o dirigentes y no por

54, 
Emile Durkheim. Educa-ci6n y Sociología. P. 57
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que no se quiera, sino porque en la sociedad las clases so- 

ciales no son iguales, existen antagonismos y luchas, cada - 

sociedad debe formar al tipo de hombre que necesita. ";; l ni- 

ño se le debe preparar en vista de la funci6n que será llama

do a desempeñar, la educaci6n a partir de una cierta edad ya

no puede seguir siendo la misma para todos los sujetos a - - 

55
quienes se aplica" . 

Ante las aseveraciones anteriores, se puede decir, que- 

Durkheim consideraba que dentro de la sociedad existen dis— 

tintas clases de educaci6n, puesto que la educaci6n del bur- 

qués no es la misma que la del obrero. 

La filosofía de Durkheim tiene como eje rector a la so- 

ciedad, alrededor de ella gira todo: el hombre, los fines e- 

ducativos, los ideales, el estado, la Pedagogía, la educa- - 

ci6n, etc., para él la sociedad es lo máximo, algo así como - 

la panacea de] hombre moderno, a tal efecto dice que " sil al

hombre se le despojara de todo lo que le viene de l' sc.cie-- 

56 , 
dad: caería en el rango de animaV' , el hombre no reflexio

na lo que tiene que hacer ni lo que más le conviene'. La so— 

55 - 
ibi<jem P. 137

56
IbidemP. 79
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ciedad es la que le dice qué es lo que hay que hacer y qué le

conviene" 
57. 

Lo que hace recordar un pensamiento de Marx: el - 

hombre, es hombre por el trabajo. Para Durkheim el hombre, -- 

es hombre porque vive en sociedad. ( comparación hecha guardan

do las respectivas distancias ideológicas de ambos). 

Como producto de concebir a la sociedad, Durkheim consi- 

dera que la educación es "... la acción ejercida por las gene- 

raciones adultas sobre las que todavía no están maduras para - 

la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el

niño cierto nGmero de estados físicos, ¡ Intelectuales y mora— 

les, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y - 

58
el medio especial al que está particularmente destinado" . 

Dice Durkheim que cada nueva generación es para la socie

dad como una tabla rasa, en la que hay que ir inscribiendo y - 

puliendo pautas de conducta, modelos de acción. Para que una - 

vez formado este hon.bre, se convierta en un ser social. 

Por ende la educación tiene un carácter meramente so— - 

cial. En consecuencia para que exista educación, es estricta- 

mente. necesario que haya una generación adulta y una joven, - 

a esta generación joven se le debe someter a una socializa- - 

ción metódica, a través de "... un conjunto de prácticas, de - 

571bídeci P. 154

58IbideT_ P. 70
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maneras de hacer, de costumbres, que constituyen hechos per- 

fectamente definidos y que tienen la misma realidad que los - 

otros hechos sociales" 59. 

Por otro lado, el objetivo de la educaci6n es fijarse - 

en la conciencia de los educandos para perpetuar y reforzer- 

a los individuos de la sociedad, siendo ésta quien Ip v; a - 

decir al maestro cuáles son las ideas, los sentimientos que - 

hay que imprimir en el niño para ponerlo en armonía con el - 

medio en que debe vivir. En res5men, si la educaci6n respon- 

de a necesidades sociales, su fin es formar al ser social, 

su objetivo es engrandecer al hombre y hacer de él un ser

verdaderamente humano, su funci6n es la de ser una educaci6n

colectiva. 

En lo que respecta a la Pedagogía, afirmaba que no es - 

una ciencia, porq.ue según él la ciencia era un conj-unto de - 

estudios que reunían las siguientes características: 

lo. que versen sobre hechos adquiridos, realizados, ofreci- 

dos a la observaci6n. En efecto una ciencia se define por su

asunto ... 

2o. hace falta que estos hechos presenten entre sT la sufli- 

fi.ciente homogeneidad para que se les pueda clasificar en -- 

591bidem P. 103
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una misma categoria... 

3o. los... hechos los estudia la ciencia para conocerlos, de

una manera absolutamente desinteresada ... la ciencia empieza - 

desde que el saber, cualquiera que sea, se busca por el sa— 

ber mismo..."
60

Desde su punto de vista la Pedagogía no reune estos re- 

quisitos. La Pedagogía más bien se encuentra cerca de " las - 

reflexiones sobre los procedimientos de acción, que se em- - 

plean ... estas reflexiones toman las formas de teorías; son ~ 

combinaciones de ideas no combinaciones de actos, y por lo - 

mismo se acercan a la ciencia. Pero las ideas, que están - - 

combinadas así, tienen por objeto, no expresar la naturaleza

de las cosas dadas, sino dirigir la acción ... y por lo misrio- 

se a`cercan al arte... para expresar el carácter mismo de esta

clase de especulaciones proponemos que se les llame teorías - 

61
prácticas" 

Lo que explica que para Durkhein. " la Pedagogía es una - 

teoría práctica... no estudia científicamente los sistemas de

educación, pero reflexiona sobre ellos"""... es la reflexión

aplicada lo más metódicamente posible, a las cosas de la edu

63
caci6n con el fin de' regularizar su desarrollo." 

60
i dem

61 Ibidem P. 114

62 Ibidem P. 115

63
Ibidem P. 117
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Para que la Pedagogía hiciera esta reflexi6n de] hecho - 

educativo adecuadamente, Durkheim recomendaba que debía apo— 

yarse ante todo en la Sociología y en la Psicología. La socio

logia porque le proporciona los fines, podría "... ayuda . e a la

Pedagogía a fijar el objeto de la educaci6n c.on la orienta- - 

64
ci6n general de los métodos..." La Psicología porque le pro

porciona los medios, sus "... enseñanzas podrían ser muy üti-- 

les para la determinaci6n, detalladamente, de los procedimien

tos pedag6gi cos,
65. 

En este sentido, si la Pedagogía es la reflexi5n del hecho e- 

ducativo, cuál seria entonces la funci6n del pedagogo, porque

es claro que él` es el más id6neo para realizar esta refle- -- 

xi6n ( supuestamente). SegGn Durkheim, la funci6n es la de in- 

vestigar, recopilar e interpretar con métodos y reflexionar - 

sobre el hecho educativo, con el objeto de reducir al mínimo - 

las probabilidades de error. El pedagogo debe conocer y com— 

prender el sistema educativo de su tiempo y no construir inte

gramente un s. istema de enseñanza como si antes de 61 no hubie

ra existido tal cosa. - 5. 4empre debe considerar. todo el - 

trabajo realizado por la sociedad, pues no hay que olvidar -- 

que el ideal pedag6gico se explica por la estructura social. 

64 Ibidem P. 118
65

idem
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Esta estructura social es la que le da fuerza y razón de

ser a un sistema educativo como el planteado por Durkheim, -- 

asT es el Esrado el directamente encargado de brindar y super

vizar el proceso educativo, !' desde el momento en que la edu- 

caci6n e.s una- funci6n esencialmente social , el Estado no puew

de desinteresarse de ella. Por el contrario, todo lo qué es e

ducaci6n. Oebe estar, hasta cierto punto, sometido a su accion, 

no quiere esto decir que deba necesariamente monopolizar la - 

66
enseñanza" 

Sin embargo, el dar pie para que la educación tambián -- 

éste en manos de otras escuelas, no significa que va a desáte n

der el tipo de educación que ahí se proporcione. " por el con- 

trario, la educación que se da allí, debe quedar sometida a - 

su inspecci. 6n. 67. Ya que es funcil6n de] Estado abrir paso a - 

jos siguientes principios esenciales: respeto a la razón, a - 

la ciencia, a las ideas y a los sentimientos que están en la - 

base de la moral democrática, haciendo que sean enseñadas en - 

las escuelas, velando porque en ninguna parte se conscienta- 

que lo ignoren los niños. 

6 bidem P. 83

67,-- iderp.. P1rjÍ - 84

4
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SFORMACION2. 2. 4 MARX Y ENGELS Y LA PEDAGOGIA DE LA TRAI.l 

Para terminar con el presente capítulo, en este apartado

e indagaran también las nociones Pedag6gicas, y Educativas de

larx y Engels, personajes que se dieron a la tarea de elabo- 

ar las bases teóricas de la Pedagogía Socialista. Se considc

a que sin el conocimiento de sus planteamientos, no sería in

eligible la lógica evolutiva de la Educación y la Pedagogía- 

iasta esta época. 

Antes de iniciar el análisis, es conveniente aclarar ( al

gual que todos los estudiosos de Marx y Engels, quizás que— 

dndose) que ellos nunca escribieron específicamente algún do

umento sobre Educación o Pedagogía, dichas ideas se encuen— 

ran diseminadas y son retomadas de varios escritos. 

Sin embargo Marx y Engels abordaron aunque sea indírec— 

amente el ámb.i. to educativo, para explicar el cómo se va a ge

erar la transformación de una nueva sociedad y de un nuevo - 

ombre, elementos que se constituyen como ejes rectores de su

ilosofía. 

A decir de Marx y Engels la sociedad debe cambiar, pues - 

o que " ... los capitalistas acumulan capital reproduciendo - 
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las relaciones de explotación y dominación, y son capaces de - 

moldear a la sociedad y a la cultura de acuerdo a sus propios

intereses..." 
68

por lo que de una sociedad capitalista se de- 

be pasar a su antítesis, la sociedad sin clases. Mientras es- 

to sucede el p.roletariado debe estar prepa¿ Cndose para cuando

llegu.e el momento de ascender al poder. 

Si se etiquetara la Pedagogía de Marx y Engels, se diría - 

que es una Pedagogía emancipatoria, porque en el transfondQ,- 

trata de liberar al hombre de algo: de] yugo burgués, que - - 

aprieta al proletariado. 

Para conseguir tal fin, se debía cambiar el sentido y -- 

los fines de la educación, tenían que adaptarse a la vida de - 

una sociedad presocialista y socialista. 

En este sentido, la nueva educación implantaba puntos -- 

sustanciales que se fundaban en las conquistas de la era cap¡ 

talista, pero para superarlas, es decir, " conjugar educación - 

69
con el trabajo fabril" . 

En efecto, la esencia de la Pedagogía de Marx y Engels - 

se encuentra en la combinación de ".. Ja educación con la pro

duccién material ... es preciso que el trabajo fabril constitu- 

68 Gilberto Guevara N. Et. Al. Introducción a la Teoría de la
Educaci6n P. 64. 

6 9jesus Palacios. La Cuestión Escolar. P. 336. 
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ya la base y el centro de la educaci6n..." 
70, 

por lo que se - 

puede decir que alrededor de] trabajo productivo y la ejerci- 

taci6n de la mente gira la educaci6n para el futuro. 

En esta educaci6n " Marx recomienda la medida de] rigi- - 

men combinado del trabajo productivo con la enseñanza y la

gimnasla, pretendiendo conseguir un nuevo tipo de ventajas: 

aumentar la plena producci6n social y permitir el pleno desa- 

rrollo de] hombre, 31, pues éste no debe dejarse encerrar en - 

el círculo que propone la divisi6n de] trabajo, porque su ce- 

rebro es reducido a la nada, por lo que Engels dice que " vigi

lar las máquinas, renovar los hilos rotos no son actividades - 

que exijan del obrero esfuerzo alguno de] pensamiento, aunque

por otra parte, impiden que ocupe su espíritu en otra ccsa ... 

este trabajo s6lo interesa al esfuerzo muscular, a la activi- 

dad física ... el obrero fabril está condenado a dejar extin- - 

guírse todas sus fuerzas físicas e intelectuales en ella su - 

72
oficio consiste en sudar todo el día desde los ochc años

De tal forma el hombre nuevo debe prepararse para de- - 

sempeñar cualquier tipo de actividad, a fin de impedir que

se le encierre en un círculo exclusivo de actividades, La nue

va educaci6n debe impedir la separaci6n de los hombres en es

feras distintas, así como eliminar al hombre unilateral. 

70
Ibidem P. 342. 

71 Ibideu P. 337

72 K. Marx. F. Engels. Textos sobre educaci6n y enseñanza. P. 46
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Marx y Engels dicen que la desvinculación del trabajo in- 

telectual con el trabajo manual solo podrá ser frenado con la - 

educación para la polivalencia, 11 ... 
que no es otra cosa que la

exigencia de un desarrollo total y completo de] hombre, en el - 

ámbito de tod.as sus posibilidades y facultades, de sus necesi- 
0

dades y sus capacidades de satisfacción ... ,
73, 

constituyéndose

asT la educación polivalente, como el fin supremo de la educa- 

ci6n para la transformación. 

Para Marx y Engels la polivalencia es la contraparte del - 

criterio burgués pluriprofesionalidad. La polivalencia estc1 -- 

destinada para que el hombre trabaje con las manos y con el ce

rebro, para que domine su trabajo y no éste a él. 

AsT las cosas, se puede deducir que la noción de educa- - 

ci6n para Marx y Engels es la combinación de trabajo producti

vo e intelectual para preparar al hombre en la destrucción de - 

la vieja sociedad y cuya función es la de liberar al individuo

del carácter unilateral que la división de! trabajo le impone. 

Para que la educación cumpla con su cometido, Marx y En— 

gels proponen que ésta abarque tres aspectos " ... en primer ] u - 

gar la educación mental; en segundo lugar, la educación fYsica

como la que se da en los gimnasios y mediante los ejercicios- 

73Jesús Palacios. Op. Cit- P. 342



7 5

militares) y por último, la educación tecnológica, politécni- 

ca, que instruya sobre los principios generales de todos los - 

procesos de producción y que inicie en el manejo de los ins— 

J4
trumentos elementales de todas las industrias

Lo anteriormente dicho se podrTa reducir a la siguiente - 

cita: " educación por el trabajo, educación mental y fTsica y, 

además educación estética, adecuadas al momento evolutivo de - 

sus destinatarios, se convierten as7 en el contenido de la en

señanza...,,
75

Por otro lado, es necesario precisar que al igual que -- 

Plat6n y Aríst6teles, Marx y Enoels pugnan por que la educa— 

ci6n sea proporcionada por el Estado,, pero estos últimos opi- 

nan que no debe ser una educación estatal al estilo capitalis

ta, en la que el Estado se encargue de escoger los contenidos

de la educación, sino más bien, una educación dada por el Es- 

tado, pero no supervizada por 61 ya que " una cosa es determi- 

nar, por medio de una ley general, los recursos de las escue- 

las públicas, las condiciones de capacidad de] personal docen

te, las materias de enseñanza etc., y velar por el cumplimien

to de estas prescripciones legales mediante inspectores de] - 

Estado ... otra cosa complétamente distinta, es nombrar al Esta

74
Ibidem P. 346

75 Marx y Engels. Op. Cit. P. 68
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do educador de] pueblo , 76. De tal forma, lo que se plantea es

una educación estatal fuera de] control gubernamental, cosa - 

que en la sociedad capitalista no es posible. 

Para terminar se ha dejado a propósito la noción de Peda

gogía de Marx y Engels al último, para cerrar ali el PerTodo- 

Cient7fico y el capítulo en general. Para ellos la PedagogTa- 

es aquella que puede hacer posible el surgimiento de] hombre- 

nuevo,. pleno; surgimiento que debe Posibilitar a su vez una

modificación delí entorno. La Pedagogía de Marx y Engels es

una Pedagogía Socialista que se encuentra al servicio de la
clase obrera. 

76 Jesús Palacios. Op. Cit. P. 347
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3. 1 INICIOS DE LA PEDAGOGIA EN MEXICO

En el capítulo anterior se realizó una revisión hist6ri- 

ca de la evolución de las nociones de Pedagogía y Educación - 

en dos momentos diferentes, uno Precientífico el otro CientV- 

fico. Para el presente capítulo se abordará a la Pedagogia -- 

Mexicana, a partir de 1878 ( según datos localizados en Moreno

y de los Arcos, esa fecha marca el inicio de la Pedagogía en - 

México) con el objetivo de detectar cómo se ha ido formando - 

al pedagogo desde aquella época hasta la actual, desde la ol- 

vidada Escuela de Altos Estudios, hasta el proyecto de las -- 

Enep1s en la' UNAM, aterrizando en la formación que se brinda - 

a este profesionista en la Enep Arag6n. Dicha información re- 

forzará -y cohesionará el capítulo pasado, puesto que a partir

de] conocimiento de la lógica y de los elementos que intervi- 

nieron en el desarrollo de la Pedagogía Mexicana, de] tipo de

formaci6n que como carrera ha propiciado, de la linea filos6- 

fica con que se ha manejado, se puede determinar apriori qué~ 

tipo de nociones de Pedagogía y Educación pueden subyacer en - 

la población estiudiada; nociones que en el capitulo posterior

serán reconfirmadas y nutridas con la presentación de] análi- 

sis de respuestas. 

Así pues, se tiene que en la génesis de la Pedagogía Me- 

xicana se encuentran muchos e importantes pedagogos que coa— 
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dyuvaron en la evolución de ésta, como Rebsámen, Carrillo, Al

tamirano, Vasconcelos, etc., pero se considera ( en este traba

jo) que son tres los que sentaron las bases para que la Peda

gogla del paTs iniciara su evolución con paso seguro; Íllos - 

son el Doctor Manuel Flores, el Doctor Luis E. Ruiz y el Lic. 

Justo Sierra. Flores y RuTz por ser los primeros hombres que - 

se ocuparon de la Pedagogía en lorma profesional y sistemnáti- 

ca( de acuerdo a los datos que proporciona Enrique Moreno y de

los Arcos en su documento I' OrTgenes de la Pedagogía en MIII:xi— 

col') y el tercero por ser el creador del proyecto de reapertu

ra de la Universid ad Nacional de México. 

Se debe decir además que el Doctor Manuel Flores, Pl Doc

tor Luis E. RuTz y el Lic. Justo Sierra, fueron exalurinos - - 

de Gabino Barreda quien l'_ mared' un lineamiento ideoli5gico - 

que se consideró eminentemente útil para solucionar las caren

cias educativas" 1 ( salta a la vista que fue útil para determi- 

nado sector), tal líneamiento ideológico fue el positivismo; - 

que en aquel. tiempo en el que el país tenla serios conflictos

nternos, se constituía ... como el mejor instrumento educati

vo, capaz de cambiar la índole de los mexicanos, haciendo de - 

ellos hombres amantes del orden y del progreso. El positivis- 

mo tiene como misión fo mar hombres prácticos, realistas. De- 

lPat- icia Ducoing Watty. a Pedagogía en la Universidadad de
V.éxico 1881- 1954. P. 16
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esta formaci6n depende, por un lado, el orden social de Méxi- 

co, y por otro, la supervivencia de México como Naci6n.. 
2 — 

se debe aclarar que 6sto es lo que se decía respecto al posi- 

tivismo y que al citarlo no significa que se este de acuerdo. 

Por otro lado, no se pretende plasmar en este trabajo -- 

la obra—de Gabino Barreda y mucho menos los postulados. del pq

sitivismo, sino simplemente mencionar que en cierta medida es

te personaje contribuy6 también en la Pedagogía Mexicana. 

La referencia más antigua que se tiene de un curso de Pe

dagogia en México, se encuentra precisamente en un dato que - 

aporta Moreno y de los Arcos, y dice que se remonta hacia el - 

año de 1878 y que es el Doctor Manuel Flores a quien corres— 

ponde la introducci6n de tales estudios. 

El Doctor F -lores forja su Pedagogía en. el aula de clases

o bien dirigiendo escuelas. En el año de 1884 es cuando plas- 

ma todo su saber pedagógico en una obra denominada, " Los ele- 

mentos de Pedagogía", que se erige como el primer ¡ ibro mexi- 

cano de esta especi alidad, cuya segunda edicián apareci6 en - 

él año de 1887 con el nombre de " TrAtado Ellemental de Pedago- 

g! a" , dicha obra fue preparada exclusivamente para los cur— 

2
i d em . 
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3
sos de la normal . 

En su obra el Doctor Flores presenta " ... una concepción - 

integral de la educación, dirigida al desarrollo de las facul- 

tades intelectuales, físicas, morales y estéticas. Fundamentó - 

en lo general sus principios, preceptos, leyes y metodología - 

sobre la base de] empirismo y el positivismo, pero peculiarmen

te manejados de acuerdo a la particular situación de la educa - 

4
ci6n mexicana

Es asl como en aquella génesis de la Pedagogía Naciona',,- 

el Doctor Flores acuña sus primeras definiciones de educación - 

y Pedagogía. En ellas se puede apreciar lo que los estudiantes

aprendieron al respecto, por muchos años. 

Para el Doctor Flores la educación es " el arte que tiende

al desarrollo de nuestras facultades, favorece indirecta pero - 

eficazmente al correcto desempeño de nuestros actos y por con- 

siguiente, hace posible la satisfacción de nuestras necesida— 

des tanto físicas como intelectuales y morales. Es pues, la ba

se de todas las demás artes y se coloca por su importancia en - 
5

Drimera linea" 

Es evidente que esta noción* de educación es de corte n,os¡ 

Cfr. Enrique Moreno y de los Arcos. Los Crígenes de la Pedagogia
en México, Rey¡ * sta de la Escuela de G-") Tu¿- d-os-- d—eNormal bup.- C-é--- 

N- u_evo- I—e6n. # 5 P. 68

bidem P. 8

5Beatriz Ruiz G. Apuntes para la Facultad de Filosofía P. 14
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tivista, pues de ella emana un término característico de esta

Filosofía: " progreso" que no se va a lograr si el ser humano - 

no llega a la perfecci6n de sus capacidades.. 

Es claro que en ese tiempo las concepciones de Educaci6n- 

y Pedagogía deblan girar sobre ese tenor, ya que México "... a - 

mediados del siglo XIX era un país de ignorantes; en primer ! u

gar, porque poco se podía hacer enmedio de] caos, y en segun— 

do, porque el odio liberal perdía mucho tiempo, tambíéñ inutil

mente, tratando de revivir muertos en vez de aprovechar las -- 

6
nuevas oportunidades. El problema era de mutúa conciliaciW' . 

Según Tos intelectuales de aquella época la educaci6n de- 

bla defínirse bajo la filosofía positivista, puesto que lo que

se buscaba era que el tipo de educaci6n fuera un " ... instrumen

to por medio de] cual se formarla una nueva clase dirigente, - 

capaz de establecer el orden. Al mismo tiempo, por medio de la

educaci5n se arrancarTan las conciencias de los mexicanos de - 

7
manos de] clero . Promesas producto de la euforia positivista

del momento. 

En lo referente a la Pedagogía, el Doctor Flores la con— 

8
cibe como " el arte de la enseñanza o de la educaci6n ... 

u , 

asT

6
idem

IPatricia Ducoing Watty. Op. Cit. P. 5

8EnriqUe Moreno y de los Arcos. Op. Cit. P. 68
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como también plantea que " la Pedagogla se divide, además en - 

te6rica y práctica. La primera estudia en abstracto los pre— 

ceptos de la enseñanza; deduciéndolos tan s6lo de las leyes - 

que rigen al funcionamiento de las facultades- La segu; a, p. 

niéndose en las condiciones de la realidad, trata de adoptar - 

dichos preceptos a las condiciones actuales y efectivas de la
9 . 

1 - enseñanza" . También considerd que la Pedagogia se divid1a

en metodologfa- organizaci6n y disciplina escolar. " La primera

se ocupa de los preceptos en relaci6n con cada una de las ma- 

terias de la enseñanza; la segunda los estudia en relaci6n -- 

10
con las exigencias de la escuela" 

As! pues, en este momento en el que la Pedagogia inicia- 

ba, Flores la concibe como un arte, como una práctica, que na

da tiene que ver con la ciencia ni natural ni social. La Peda

gogTa es tan s6lo un conjunto de actividades te6ricas y prác- 

ticas que guian la enseñanza. 

Por su parte el Doctor Ruíz escribi6 mucho después que - 

Flores un ensayo que intitul6 " Tratado de PedagogIa" que no - 

desmerece ante el escrito por su colega. Ruiz retoma parte de

las conceptualizaciones de Flores e incluye nuevos elementos. 

idem. 

10
idem. 
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Para él la Pedagogía es " ... el arte científico de ense— 

ñar"" "... se califica este arte de científico para señalar - 

su verdadero carácter, y al mismo tiempo advertir que los co- 

nocimientos pedag6gicos son en realidad dobles, constituidos - 

tanto por las reglas para enseñar, como por los principios — 

12
cíe.ntilicos que sirven de base a dichas reglas" . 

Sí bien es cierto que para Flores la Pedagogía es sola— 

rnente un arte, entendido éste como un conjunto de preceptos y

reglas necesarias para hacer bien una cosa, para Ruiz también

es un arte, con la variante de qui debe ser un arte con funda

mento científico ( instaurándose desde ese momento en México, - 

la posibilidad científica de la Pedagogia, vista por un peda- 

gogo mexicano), ambos plantearon lo que en nuestro tiempo es - 

muy d4f! ci7, vincular: la teoría y la práctica. 

As! las cosas, se puede decir, que el iinicio de la Peda- 

gogia y Educaci6n mexicana, se debe a tres hechos fundamenta- 

les: 

Las aportaciones de los grandes pedagogos de] siglo XIX

y principios de] X, X. 

Los conflictos sociales que agudi,zaron el problema de - 

bidk,.ITI P- 69

12
idem. 
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analfabetismo en la población. Propiciando la preocupa— 

ci6n de] Estado Mexicano por enfrentar la problemática - 

educativa del país, puesto que después de la independen- 

cia 11 ... de un total de 4 800 000 habitantes, alrededor - 

de 30 000 sabían leer y escribir, es decir, el 99. 38% de

13la población era analfabeta" . 

La demanda creciente de maestros a nivel primaria, se— 

cundaria y superior. 

Se considera que las obras de RuIz y Flores marcaron el - 

inicio de la evolución de la Pedagogía Mexicana, cuya trascen

dencia se evidenció . en proyectos, decretos, planes y progra— 

nas e incluso en la introducci6r de la cátedra de Pedagogía - 

an las escuelas normales y de algunos cursos pedagógicos en - 

las carreras de la Universidad. 

Patricia Ducoing Wazty Op. Cit. P. I
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3. 2 SURGIMIENTO Y EVOLUCION DE LA PEDAGOGIA EN LA UNAM

Es innegable que el inicio de la Pedagogía Mexicana se - 

da en un marco de problemas sociales que aceleraron su evolu- 

ciGn, que fue guiada por una filosofía que pretendía generar - 

determinado tipo de hombre acorde a los intereses del grupo - 

en el poder. 

Por lo que no es casual que las nociones de Pedagogía y - 

Educación de los teóricos de ese momento, sean emitidas a tra

vés de concepciones positivistas. Pues debe recordarse que

todo sistema educativo refleja intimamente la sociedad en

14
que funciona" . 

Así pues, el breve discurrimiento sobre el surgimiento - 

de la Pedagogía en México, pro.porciona bases para analizar la

forma en que ésta se instaura en las aulas universitarias, -- 

con el fin de ir rastreando el tipo de formación que se ha -- 

propiciado en el pedagogo, hasta llegar a la Enep Arag6n. 

Se parte de que el grado mínimo de cultura de los mexica

nos de aquel tiempo, era producto de los problemas sociales - 

14
Sidney Hook. Educaci6n para una nueva cra. P. 97
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que existían, por lo que por iniciativa gubernamental, se es- 

tablece la obligatoriedad de la educación elemental y la crea_ 

ción de la Escuela Normal para Maestros ( idea contemplada des

de 1867, pero que se llevó a cabo hasta 1885), donde se pre— 

tendía y con justificada razón, capacitar a los maestros que - 

atendían la educación elemental, ya que hasta ese momento el - 

ayuntamiento tenla una !' ... antigua facultad de expedir títu— 

los a las personas que sin preparación especial desempeñaban- 

15
puestos docentes... 

Fue así como el propio Porfirismo permitió la expresión - 

y expansión de innovaciones educativas que inadvertidamente- 

conllevarlan a la gestación de su misma destrucción, "... el - 

porfiriato mismo admitió oficialmente la trascendencia de la - 

educación: permitió se introdujera una nueva concepción educa

tiva, creó importantes instituciones, extendió la. escuela ele

mental e incluso postuló la necesidad de incorporar al siste- 

ma educativo a los grandes núcleos de poblaci6n...
J6

Con esta política del gohierno mexicano de asumir la res

ponsabi.lidad de principal proparcionador de educación en el - 

pais, es. como se liga la Pedagogía a la Universidad de Méxi— 

co. 

15
Patricia Ducoing Watty. Op. Cit. P. 13

16
Ibidem P. 16
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Al generarse esta coyontura en el sistema gubernamental - 

mexicano, aparece la figura de Justo Sierral7que observa él - 

raquitico panorama en que se encontraba el sistema educativo - 

nacional y la gran oportunidad que se le presentaba para ] le- 

var a cabo su proyecto politico. 

Para tal efecto, elabora un plan que presenta a la cánia- 

ra de diputados, en él proponla la creación de una Universi— 

dad Mexicana ( que reemplazara a la anteriormente clausurada - 

Universidad Pontificia de Máxico) y una Escuela de Altos Estu
18

dios donde el conocimiento se llevara a su más alto grado . 

Es impórtante considerar que dicho proyecto se encuentra

enmarcado en un ámbito positivista y que el que lo concibe -- 

también lo es, en consecuencia las nociones de educación so— 

bre las que este proyecto se cimienta también son positivis— 

tas . 

Po-, lo que se puede inferir que para $¡ erra la educación

es la forma a través de la cual el individuo obtiene una for- 

maci6n integral que lo hará más libre y democrático; y la Pe- 

dagogia es la base cientifíca y practica de la educación. Di- 

17Que en esos momentos habTa dejado de ser maestro de histo- 
ria Universal en la Escuela Preparatoria, para convertirse

en diputado. 

18 Cfr. Beatriz Ruiz Gaytan. Op. Cit. P. 22
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chas nociones estaban muy aco- des con la política educativa - 

que debla seguirse en esos difíciles momentos. 

Para Justo Sierra la Universidad significaba la v.; i6n - 

cultura] de un país, el medio a travél del cual México,.!' po- - 

dría entrar paulatinamente al circulo de los paises cultos, - 

en ella se estudiarían las más diversas disciplinas, corro In- 

genieria, Medicina, Comercio, Ciencias Políticas, aden-.Ss de

que albergaría a la Escuela Preparatoria, Secundaria, Bellas - 

Artes, 
Norma09

y por supuesto a la hasta entonces nunca vis- 

ta: Escuela de Altos Estudios 20

La Escuela de Altos Estudios tendría como metas formar - 

profesores y sabios especialistas. Profesores bien preparados

que cubrieran los cuadros docentes que se requerían en secun- 

daria y preparatoria y sabios especialistas que impulsaran el

desarrollo científico del país. No se debe olvidar que en - - 

esos momentos el positivismo sentaba sus reales y la posibi- 

lidad de la ciencia se vela como esperanza para el desarro- - 

llo. " La enseñanza será enciclopédica y rigurosamente elemen- 

tal, basada lo mismo que la que se dé en las escuelas profe— 

sionales, en el método cientIfico" 
21. 

19 Patricia Ducoing Watty. Op, Cit. P. 20

2 Oque más tarde seria la base de la Normal Superior. 
21

Patri'cia Ducoing Watty. Op. Cit. P. 67
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Pero no obstante sus deseos, Sierra no los vería crista- 

lizados hasta después de tres décadas, pués debido a políti— 

cas internas el proyecto de creación de la Universidad y de - 

la Escuela de Altos Estudios no iba a ser aprobado inmediata- 

mente. Antes fue sometido a largos análi'sis por los diferen— 

tes Secretarios de Instrucción Pública y Bellas Artes -que - - 

atravesaron los treinta años de e§ 0era. Estos treinta. años se

encuentran enmarcados en la dictadura Porfirista, que se ini- 

ció en 1876 y terminó en 1911 ( li.garamente interrumpida por - 

el corto período que estuvo en el poder Manuel Gonzáles). 

Las autoridades e intelectuales de ese tiempo, no veían - 

con buenos ojos la apertura de la Universidad y mucho menos - 

la creación de una Escuela de Altos Estudios. Trabas y obje— 

ciones en contra del proyecto nunca faltaron. A continuación - 

se cita un breve razonamiento dirigido a Sierra. Razonamiento

que inclusive lo conminó a abandonar momentáneamente el pro— 

yecto para empezar de otra forma. 

Cómo flabricaís una alta instrucción, un vasto

edificio de enseñanza superior, y no le dafs - 

la base suficiente? Esto equivale a erigir una

pirámide invertida, en equilibrio inestable, - 

que no podrá sostenerse ... si no hay una educa- 

ción primaria suficientemente sólida, ¿ para -- 

qué quer.els esta corona, para qué llegar hasta

ri
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la instrucción superior, hasta la que sirve pa - 

1ra crear la ciencia, si jos elementos de donde - 

toda ella habrá de nutrirse no están prepara- - 

dos
22

Sin duda alguna esta es una objeción contundente, a la - 

que Sierra tuvo que sujetarse, y empezar a la inversa, para - 

cimentar el gran edificio de la educación nacional, antes de - 

lograr su objetivo. El se empeñ6 en su labor a la que cimentó

con el siguiente planteamien to: 

Deseaba inapender mi energía en dos cosas: 

la primera consistía en transformar la es— 

cuela primaria, de simplemente instructiva, 

en esencialmente educativa ... el segundo ob- 

jeto que había asignado a mi paso per el -- 

mundo escolar era organizar los estudios su

periores, constituyendo un cuerpo docente y

elaborador de ciencia a la vez, que se ] la - 

mase Un ivérsidad Nacional. 23

22 Tomado de] " Discurso de] Sr. Ministro de InstrLcci5n Públi
ca y Bellas Artes al presentar a la Cámiara de Diputados la
iniciativa para la fundación de la Universidad Nacional" 
Boletín de Instrucción Pública V. XIV No. 1 marzo - abril
1910. Citado por Patricia Ducoing W. Op. Cit. P. 78. 

23 Justo Sierra. Uuntes diversos. P. 494
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ste segundo objeto de] que habla Sierra, es el antece- 

dente directo de la introducción de la Pedagogía en la Un¡-- 

versidad: la preparación de profesionistas para ejercer la - 

docencia en los diversos niveles educativos. " Sólo proporcio

nardo una base científica y práctica al* profes'orado se dota - 

24ría de un nuevo vigor a la instrucción pública

Así pues, los años se van sucediendo y Justo Sierra se - 

da a la tarea de trabajar con sus colaboradores en la rees- - 

tructuración de la educación primaria, secundaria y preparato

ria desde aquel 1881. 

Es hacia el año de 1910 cuando Sierra logra su meta, el - 

18 de septiemOre de ese año, se inaugura la Escuela Nacional - 

de Altos Estudios, cuyos objetivos ( después de largos años de

debates), serían los siguientes: 

1.- Perfeccionar especializándolos y subiéndolos a un

nivel superior estudios que en grados menos altos

se hagan en las Escuelas Nacional Preparatoria, - 

de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieria y - 

de Bell,as Artes o que están en conexión con ellas. 

2.- Proporcionar a sus alumnos y sus profesores los - 

medios de llevar a cabo metódicamente investiga— 

24 Patricia- Ducoing. Watty. Op. Cit. P.. 84 . 
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ciones científicas que sirven para enriquecer los

conocimientos humanos y ... 

3. - Formar profesores de las escuelas secundarias y

profesionales" 
25

En síntesis la Escuela de Altos Estudios debía formar - 

11 profesores y sabios especialistas, proporcionando conoci- - 

mientos científicos y literarios de un orden eminentemente - 

práctico y superior a los que pueden obtenerse en las escue- 

las profesionales. Se establecerán desde luego clases comple

tas de Pedagogía, y a medida que los recursos de la Universi

dad lo permitan, se irán abriendo cátedras correspondientes - 

a todos los ramos de] saber humano, comenzando por los estu- 

dios biológicos, sociológicos e hist6ricos,, 26. Tales eran -- 

los planes que se tenían para la nueva escuela. 

A cuatro días de haberse inaugurado la Escuela de Altos

Estudios, se inaugura también la Universidad Nacional. Por - 

lo que a continuación se cita una pequeña parte de] discurso

de apertura pronunciado por el Secretario de instrucción Pú- 

blica y Bellas Artes, Lic. Just9 Sierra, párrafo que sinteti

za la naturaleza educativa de la Universidad: 

25 Beatriz Ruiz Gaytan. OP. Cit. P. 41

26,, La Universidad Nacional". El Centinela Español, 10 de feb. 
1881. Citado por Patricia Ducoing W. en Op. Cit. P. 37
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No puede, pues la Universidad que hoy nace, 

tener nada común con la otra ... los fundado— 

res de la Universidad de antaño decían. la - 

verdad está definida, enseñadla; nosotros d -e

cimos a los univers-ltarios de hoy: la verdad

se va definiendo, buscadla ... sois un grupo - 

en perpetua selección dentro de la substan- 

cia popular y teneís encomendada la realiza- 

ción de un. ideal político y social que se re

sume as!: democracia y libertad' 127

Si alguna duda había sobre la noci5n educativa de Sierra, 

en este párrafo se reconfirma nuevamente: es una noción positi

vista, en la que la ciencia es indispensable, pero la ciencia - 

en tanto que comprobable, en tanto que empírica, en tanto que - 

verdad observable y cuantificable. 

Por otro ládo, es conveniente aclarar que la Escuela de - 

Altos Estudios, no estaba separada de la Universidad, como pu- 

diera pensarse. Era parte de ella, la primera debla elevar a - 

su grado máximo de perfeccionamiento los conocimientos adquiri

dos en la segunda. Por esta razón se, dice que a partir de la - 

apertura de Altos Estudios, la Pedagogía queda instalada en -- 

27 La Universidad. Justo Sierra, 104. Citado por Patricia Du- 

coing W. Op. Cit. P. 171
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las aulas universitarias. 

Para reforzar lo antcriormente dicho, a continuación se

hace referencia a las areas de formaci6n que absorbían los - 

cursos propios de la especialidad en Altos Estudíos, para -- 

destacar de alguna manera cimo se situaba a la Pedagogia: 

1) La sección de humanidades ... ofrecería todas lias asignatu

ras de Lengua y Literatura; sin embargo, aquí se incluyeron - 

los cursos de Pedagogía , Psicología, Filosofía, Etica y Es- 

tética . . . 

2) La sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales re— 

presentó una integración de tres de las facultades de Flo -- 

res : Matemáticás, Física y BiologTa... 

3) La sección de Ciencias Sociales, Políticas y JurTdicas - 

correspondió a la última facultad de Flores, con excepción - 

de las materias humanIsticas, que como ya señalámb, pasa- - 

ron a la primera sección" 28

Según el maestro Moreno y de los Arcos, la cátedra de - 

Pedagogía no se pudo impartir en los primeros años de exis- 

El subrrayado es para hacer notar que el inicio de la Peda- 
gogfa, propiamente como materia de estudio en la Universi— 

dad, se dá sólo a nivel de cursos complementarios, los que- 

en un principio no tuvieron mucha importancia. 

En esta cita se hace alusión a Flores porque él presentó - 
el primer esquema de organizacic5n por facultades para la - 
Escuela de Altos Estudios, que no gustó, y que Sierra reto

m6 para hacer la organización por secciones. 

28Patricia Ducoing W, Op. Cit. P- 158
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tencia de la institución por los problemas sociales que acon- 

tecian en el país. Por su parte Patricia Ducoing( actualmente- 

coordinadora de] Colegio de Pedagogía) afirma que " correspon- 

di6 finalmente a Ezequiel A. Chávez, director de Altos Estu— 

dios, iniciar él mismo la materia en 1913, bajo el rubro de ~ 

Ciencia y Arte' de la Educación, Psicología y Metodología", - 

como parte de] plan de estudios diseñado para formar profeso - 

129

res de Lengua Nacional y Literatura' . 

Así pués, en la Universidad se comenzaba a ventilar el - 

tema de la formación de profesores, con bases sólidas, que -- 

perfilaban el nacimiento de una Escuela Normal Superior ( que - 

no tardaría* en - Instaurarse) no obstante que en el seno de Al- 

tos Estudios, se decía que no se le daría el "... car¿cter de - 

una Normal Superior, pero accidentalmente y sin perder de vis

ta sus fines especiales, podrá ayudar a la provisión de profe

sores para las escuelas superiores" . 

No obstante ello, la Escuela de Altos Estudios asumfa ca

da vez más su orientación de Escuela Normal, puesto que poste

1

D irior a su fundación, se introdujeror. carreras como las de: 

rector, Inspector de escuela e inclusive se oto- gaban certifi

cados de aptitud para misioneros de educación. 

29,, idera P 210
30 Beatriz Ru',, z G. Op. Cit. P. 30
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A partir de la caída de la dictadura de Diaz, la Univer- 

sidad y propiamente la Escuela de Altos Estudios, sufrieron

numerosos ataques e intentos de disolución por parte de un

grupo de positivistas, formado por Agustfn Aragón, Horacio Ba

rreda y Lufs Peréz C., todos empeñados en destruir la Univer- 

sidad y la de Altos Estudios, por considerarlos no sólo inser

vibles, sino perjudiciales al país. 

El hecho de que estas instituciones no hubiesen desapare

cido en aquella época, se debe a notables educadores como, Pa

lavacini, Joaquín Eguia Liz( rector de la Universidad en 1913), 

Jorge Vera Estañol ( Secretario de Instrucción Pública) Eze- - 

4
quiel A. Chavez ( Director de la Escuela de Altos Estudios), - 

Antonio Caso, etc. 

Pese a todo, la Universidad y la Escuela de Altos Estu— 

dios siguieron funcionando. Siendo esta última la que menos - 

resultados positivos obtenía, no obstante haber contratado al

gunos maestros de] extranjero, para que se hicieran cargo de - 

ciertas cátedras. Altos Estudios no tenía buenos, resultados,- 

porque a pesar de estar funcionando, aún no encontraba los ob

jetívos precisos, a los que debía su razón de ser; los cons— 

tantes ataques acentuaban* aún más su crisis. 

A pesar de haber nacido, al parecer, en un momento poco

oportuno, Altos Estudios surgia como producto de una cultura- 
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en consolidación y de las aspiraciones y progresos pedag6gi-- 

cos alcanzados, y habría de subsistir ante la incomprensión - 

de muchos que desconocían el sentido y valor de tal institu- 

31
c i 6n" 

En 1913 Ezequiel A. Chayez ( Director de la escuela), es- 

tablece cuatro objetivos concretos, que pretendian mostrar -- 

con claridad lo que la Escuela de Altos Estudios pretendia: 

1.- Formar profesores pat -a las escuelas secundarias, prepara

torías, normales y profesionales. 

2..- Coordinar las labores de los institutos de investigación

científica. 

3.- Perfecc' ionar los estudios de las demás escuelas universi

t a r i a s

4.- Proporcionar facilidades para que se lleven a cabo inves

32
tigaciones cienti icas

La orientación de Altos Estudios en torno a la formación

de profesores, fue de hecho aquí iniciada y constituyó el fac

tor determinante en la organización que se daría a la escue- 

1 a . 

Sin embargo, el debate sobre la organización de la escue

la continuaría; generando un sinnumero de cambios, por lo que

es importante citar algunos de ellos para proseguir con el -- 

31 Patricia Ducoing W. Op. Cit. P. 197

32
Ibidem P. 08
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astreo de la formación del pedagogo en México. 

El 28 de marzo de 1913 se aprueba una subsección destinada - 

t la formación de profesores de Lengua Nacional y Literatura - 

ara las escuelas secundarias, preparatorias y profesionales - 

le la república. Este plan contendría las siguientes asignatu

as: 

1.- " La Lengua y Literatura Castellanas

2.- La Literatura Mexicana y el estudio breve de

las Literaturas Hispanoamericanas

3.- la Lengua y Literatura Látinas

4.- La Literatura Griega y el estudio breve de las

Literaturas Orientales

5.- Las Literaturas Europeas Modernas ( sin incluir

la Literatura Castellana) 

a) La Literatura Francesa. 

b) La Inglesa y la Anglo - Americana

c) la Literatura Italiana, Alemana etc. 

6..- Las nociones de Filología, con especial atención

al idioma Griego y a las Lenguas Romances

7.- La Historia General, con nociones de Geografía - 

H i s t 6 r i c a

8.- La Historia de] Arte ( Artes P] Ssticas y Música) 

9.- La Estética con nociones previas de Filosofía

General
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10.- La Ciencia de la Educación, con la Psicología

y la Metodología General,, 33

esta última asignatura ... seria el toque distintivo - 

que matizaría la formación docente de los hombres de letras - 

y sirvió al igual que la Sorbona como centro de unificación, 

como núcleo sintético de la enseñanza,, 34. 

El nombre de esta asignatura demuestra la cada vez ma— 

yo.r influencia francesa en el ámbito educativo, y des- 

de luego el corte positivista queda de manifiesto con el ca- 

Y-¿ cter científico de la materia. 

En ese mismo año de 1913, se formaron también las sub,- 

secciones de estudios literarios y de Física y Química, con - 

el fin de tener en la institución estudios científicos, pero

también orientados hacia la formación de docentes para escue

las secundarias, preparatorias y normales. 

Estas subsecciones tenían sus materias especificas, y - 

con carácter de obligatoria la materia de Ciencia y Arte de - 

la Educación y Psicología GeneraT. 

33
1 bidew 2 10

34 P. Henriquez Ureña. Universidad y Educación. P. 123
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El 15 de febrero de 1916, siendo E, Chavez rector y Miguel- 

chultz director de Altos Estudios, fue aprobado el plan ge- 

era] de la escuela; el que entre otros puntos centró su - - 

tenci6n en la formación de los profesores. En él se estable

ieron cuatro lineas de acción: 

Estudios de investigación y experimentación superior

Cursos enfocados a complementar los estudios de pre- 

paratoria o profesional

Cursos de vulgarización de conocimientos

Estudios de especialización para la formación de -- 

profesores. 

El último punto, que es el que más interesa a éste an¿- 

is¡ s, 11 ... quedaban organizados en tres secciones, en una de

as cuales se ubicaba una subsecci6n especUica para los es - 

35
udios pedagógicos aunados a los filosóficos" 

Esa sección era la de Humanidades, que contaba con las

iguientes subsecciones: 

Lenguas Antiguas

Lenguas Vivas

Ciencias Filosóficas y de la Educación

Patricia Ducoing W. Op. Cit. P. 243
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Aparte de la sección de Humanidades, existían otras más, 

que solo se mencionarán, puesto que se considera que no es -- 

muy importante enlistar sus subsecciones: 

Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Natura

1 e s . 

Sección de Ciencias Sociales, Políticas, Jurí

dicas y económicas. 

Los grados que lla Escuela de Altos Estudios otorgaba -- 

eran los siguientes: 

Profesor Académico

Profesor Universitario

Maestro Universitario

Doctor Universitario

La " especialización en dQs años, para la opción al títu

lo de profesor académico en una sola asignatura aislada" 

contenía los siguientes cursos: 

Curso de Lengua Latina

Curso de Lengua Griega

Curso de Lengua Hebrea

Curso de Lengua Náhuatl

Curso de Lengua Alemana

361bidem P. 246



102

Curso de Lengua Inglesa

Curso de Lengua Francesa

Curso de Lengua Italiona

Curso de Literatura Francesa

Curso de Literatura Inglesa

Curso de Metodologia Especial de Kinder- 

gartens ..
37

Para obtener el grado de Profesor Universitario en una o

dos asignaturas, se tenfan los siguientes cursos o especial¡- 

zaciones: 

Curso de Ciencias Filos6ficas y de Ciencias y

Arte de la Educaci6n

Curso de Filologia y Lingufstica General

Curso de Ciencias Geográficas e Hist6ricas

Curso de Ciencias Naturales

Curso de Lengua y Literatura Castellanas

No es muy relevante detallar los planes de estudio de -- 
cada una de las especializ.aciones para optar por el grado de- 

maeStro universitario ( por el cúmulo de informaci6n que repr_l

sentarTa) s . olamente se hará referencia a . la especializaci6n - 

de Ciencias Filos6ficas y Ciencias y Arte de la Educaci6n - 

37
ibidem P. 247
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que dicho lea de paso, representa el primer intento por es- - 

Cructurar una carrera de Pedagogía. 

Las materias a cursar durante los tres años que abarca- 

ba la especialización atenderían básicamente cuatro lineas de

formaci6n: 

1.- Filosófica

2.- Psicológica

3.- Didáctica

4.- De Lenguas

La materia de Ciencia y Arte de la Educación se imparti- 

ría durante tres años, y abarcaría los fundamentos filosóf',-- 

cos de la educación, Organización y Administración Escolares, 

Historia de la Educación Universal y de México y las corres - 
38

pondientes Didáctica General y Didácticas Especiales." . 

Fue en el periodo Presidencia] de Venustiano Carranza en

el año de 1917, cuando la Escuela de Altos Estudios entraba

en un franco desarrollo. En ella la orientación pedagógica

seguía siendo su base rectora. 

3Sidem P. 247
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Se puede decir, que los estudios pedagógicos, se con- - 

templaron desde dos direcciones: como una especialidad en -- 

donde se otorgaban los diferentes grados académicos: profe— 

sor universitario, maestro, doctor; y como una arca de servi

cio para todas las carreras de la facultad, ofreciendo cur— 

sos de formaci0n docente Así la Pedagogía se colocaba en un

lugar importante dentro de la Universidad. 

En el año de 1922, siendo director de Altos Estudios -- 

E. Chavez, propone una reestructuración de la misma, al en- 

tonces rector Antonio Caso, Chavez proponía la creación de - 

dos nuevas carreras, cuya base partirla de la formaci6n Peda

gógica, éstas" fueron: La carrera de Director de Escuelas y - 

La Carrera de Inspector de Escuelas. 

Dichas carreras como lo dice acertadamente Beatriz Ruiz- 

Gaytan, se convirtieron en el embrión de lo que serla la Nor

mal Superior "... la preocupación constante de enseñar a en- 

señar, es indicio de la falta que hacían buenos profesores,, - 
39

lo mismo en la secundaria que en la profesional" 

Para tener una mayor pan6ramica, se considera necesario

citar las materias que inclula el plan de estudios de cada - 

3 9Beatriz RuTz G. Op. Cit. P. 67
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una de estas carreras, para seguir indagando la formacift de] 

pedagogo en la Universidad. 
1

Para la carrera de directores se puntualizaron como --- 

obligatorios los siguientes cursos: 

tes

Ciencia de la Educaci6n

Organizaci6n Escolar

Psicología Educativa

Historia de la Educaci6n

Higiene Escolar

Enseñanzas Vocacionales

Geografía e Historia de la Rep. Mexicana

Para lla carrera de Inspectores, se apuntaron los siguien

Ciencia de la Educaci6n

Organizaci6n Escolar

Estimaci6n Critica del Aprovechamiento Y

Desarrollo Mental

Educaci6n Fisica

Educaci6n Estética

Ense5anzas Vocacionales"
10

40 Cil. Pp. 271- 272Patricia Ducoing W. Op. L. 
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Indudablemente que Altos Estudios con estas nuevas carre

ras aumentó la matrIcula de alumnos, el auge era pleno en --- 

esos momentos. 

Para aumentar el éxito de la escuela, en el año de 1923 - 

se agrega otra nueva especialidad, que se encontraba en per- 

fecta consonancia con la política educativa del momento, y -- 

con el sentimiento de que el maestro debla ser un apóstol de - 

la educación. Dicha especialidad se denominaba: HMisionero de

la Educación; los egresados "... habrían de ejercer su acción - 

en las rancherfas y pequeños poblados alejados de las zonas - 

urbanas, a fin de estudiar las características de los habitan

tes de la localidad y erigir una escuela que quedarla a cargo

de un voluntario de la propia comunidad ... 
1, 41

Es comprensible considerar, que el ideal educativo que

se le inculcaba a los estudiantes, era el de redimirse

en aras de la educación. 

Entre las materias que el plan de estudios contemplaba - 

para la especialidad, se encontraban: 

El concepto Social de la Educación

ViétodQs Modernos de Enseñanza del Dibujo

411bideM P. 280
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42
Técnica de la Enseñanza" . 

La importancia que se daba a. las materias pedagógicas - 

y la cada vez más clara imágen de Normal Superior dada por - 

Chavez, siguieron su curso en la ya entonces Facultad de Al- 

tos Estudios. En ese 1923, Chavez dejó la dirección de A] -- 

tos Estudios, para convertirse nuevamente en rector de la

Universidad y José Vasconcelos era Secretario de Educación

P 6 b 1 i c a . 

En este año se inician nuevamente los ataques h la Fa-- 

cultad de Altos Estudios, la causa: el nombre que llevaba, - 

ya que para algunos, la denominación de la Facultad no ilus- 

traba el verdadero sentido y objetivos de la misma. Por otro

lado, la situación se complicaba aún más con los constantes - 

desacuerdos entre Rector y Secretario de Educación Pública, - 

por la tendencia que tenla Altos Estudios; puesto que Cha- - 

vez le habTa dado un carácter docente a todo lo ahT estudia- 

do, con lo que Vasconcelos no estaba de acuerdo. 

43
Ante estas discrepanc.ias Vasconcelos ordenó a Chavez - 

presentar un nuevo plan de organizaci6n de Altos Estudios; - 

42
idem

43Se debe* mencionar que la Universidad a0n no lograba su auto
nomia por lo que se encontraba bajo el mando y supervisión
de la SEP. 
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éste lo formul6, pero dicho plan no convenció al Secretario de - 

Educación Pública, por lo que él mismo formuló uno a su manera. 

A continuación se describen las principales diferencias

entre ambos planes, para que se pueda entender la lógica que

di6 origen a la Facultad de Filosofía y Letras y a la Normal Su
perior a partir de Altos Estudios: 

Plan de E. Chavez Plan de Vasconcelos

Ofrecimiento de especialida-- Desaparición de las especialidades

des en Filosofía, letras, Cien de Ciencias Sociales, Matemáti- 

cias Sociales, Matemáticas, Fl cas, Física y Química. Apertura

sica y Química*; Directores e - de una nueva especialidad en In

inspectores; Ciencias Médicas. genieria. 

Orientaci-ón de todas las espe- Supresión de la idea de Chavez— 

cialidades, excepto Filosofía- en torno a la formación de pro - 

y Medicina, hacia la formación fesores; consideración de dicha

de maestros. 
idea unicamente en la sección - 

Establecimiento de . un curso Pe
de estudios pedagógicos. 

dag6gico obligatorio en todas- Carencia de materias pedag6gi-- 

las especialidades, eXcepto en cas en las especialidades, excep

Filosofía y Medicina. Conceptua to en el area propiamente de la- 

lizaci6n de la escuela en gene- educación. Delimitación de los - 

ral como una Normal Superior -- estudios pedagógicos en una mis - 

sin utilizar tal denominación. ma sección llamada Normal Supe
44

rior

44Patricia Ducoing W. Op. Cit. 5-298
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Se puede observar que las diferencias entre ambos planes - 

son sustanciales, dichas discrepancias, marcaron el derrotero - 

que debla seguir la Pedagogla en la . UnivIrsidad. 

As! las cosas, para el año de 1924, el Presidente Alvaro- 

Obreg6n decretaba "... considerando que a la Escuela de Altos

Estudios debe cambTarsele la denominaci6n,, porque el nombre

que ahora tiene no esta de acuerdo con la situaci6n que guar— 

da, ya que en esta escuela se estudian materias que en ninguna

otra se cursan, por lo que resulta que el nombre de Altos Estu

dios se funda en un supuesto falso, por no existir estudios -- 

previos que motiven racionalmente tal denominaci6n y también— 

para evitar que el nombre de Altos Estudios sugiera ideas de - 

suficiencia cíentVfica, técnica o filos6fica, conviene que con

dicha escuela se forme: La Facultad de Graduados, La Normal Su

45
perior y La Facultad de Filosofla y Letras" . 

Es as! como este decreto convert5a a una escuela en tres - 

diferentes, e iniciaba el nacimiento de una - de las facultades - 

más Importantes de México: la de Filosofla y Letras; en la que

al cabo de algún tiempo se crearla la Licenciatura en Pedago— 

gfa, que es la sintesis de todo lo que se ha descrito a lo lar

go de este capftullo. 

Se citará brevemente los objetivos de cada una de las nue

vas facultades y la Normal Superior, para posteriormente enfo- 

Beatriz Rulz Gaytan. Op. Cit. P. 68
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car de lleno a la Facultad de Filosofía y Letras y el estable- 

cimiento de la Licenciatura en Pedagogía. 

La Facultad de Graduados aunque nunca se puso en marcha - 

tenla un objetivo fundamental, que era: " formar peritos en - - 

cuestiones netamente prácticas que tengan importancia sow -- - 

46
c ¡ al I' . 

La Normal Superior inicia sus labores con el siguiente ob

jetivo: " aspira a preparar directores e inspectores de escue—. 

las primarias, profesores de secundaria, preparatoria y nor— 

47
mal, así como también jefes de sistemas educativos rurales" . 

La Facultad de Filosofía y Letras tenla por "... finalidad

el cultivo de las disciplinas del saber y la difusi6n sistemá- 

tica de la cultura, su desideratum, empero, estriba en iniciar

y ejercitar a los alumnos en los métodos de investigaci6n de - 
las ciencias y de las artes !,

48. Tales eran los objetivos de

los nuevos pilares educativos mexicanos. 

Hacia el año de 1929 los problemas y dificultades entre - / 

la S ecretarla de Educaci6n Pública y la Universidad se acentua

ron, llegando a la debacle final: la Secretaría de Educací6n - 

46
idem

47
idem

48
i dem
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decidi6 formar ella misma su personal docente sin la interven- 

ci6n de la Universidad, en consecuencia, la Normal Superior de

j6 de pertenecer a la Universidad. SeparcIndose ambas definiti- 

vamente y trabajando con independen'cia académica. 

Por las fuertes disputas que ambas instituciones tenían— 

no se percataban, que la Secretaria de Educaci6n Pública, de— 

bia dedicarse a los estudios de la Pedagogia de la Escuela Pri

maria y Secundaria y que además la propia Secretaria no tenía - 

los medios, ni era de su incumbencia el estudio de la Pedago— 

gTa Universitaria. 

No obstante la anunciada independencia académica Y los -- 

cambios en estas instituciones. ambas seguían trabajando en la

formaci6n de profesores, puesto que la Facultad de Filosofía y

Letras conservaba su departamento de Ciencias de la Educaci6n- 

dond'e se seguían impartiendo cursos pedag6gícos. En ese 1929

el rector Castro Leal declaraba "... ambas tienen una misi6n

que cumplir sobre cuyo alcance n o creemos que exista una idea - 

precisa ... tanto en una como en otra deberán formarse los profe

sores de las escuelas secundarias y universitarias ... 
la forma- 

ci6n de un profesorado univ ersitario es indispensable para el - 
49

progreso de la UniversidaV . 

49 Patricia Ducoing W. Op. Cit. P. 370
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Por otro lado, la Normal Superior ofrecía los grados de - 

maestrIa y doctorado en Ciencias de la Educación de 1929 a - - 

1933 con diversas especialidades, en tanto que Filosofía y Le- 

tras " ... excluyó las licenciaturas e introdujo tambiéñ esos -- 

50
grados en sus propias especialidades" 

La Facultad de Filosofía a través de su Departamento de - 

Ciencias de la Educación, impartió de 1935 a 1954 el grado de - 

maestro en Ciencias de la Educación, s6To que existía un impe- 

dimento bastante fuerte para ingresar a ésta; los candidatos - 

debían poseer otra maestrIa en cualquier especialidad, situa— 

ci6n que no era requisito indispensable en la Normal Superior. 

Al interior de la Universidad siguieron dándose reformas- 

en cuanto a la organización, sobre todo en la Facultad de Filo

sofia y Letras en lo concerniente a las secciones que la con— 

formaban. 

En 1939 la Facultad albergaba las siguientes secciones: 

Filosofía, Psicología, Letras, Historia, Antropología con sus - 

respectivas subsecciones. 

En esos tiempos se pensaba que era absolutamente indispen

sable dar un giro practico y aplicativo a los estudios superio

501bideui P. 374
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res; los esfuerzos encaminados para lograr tal fin en los gra- 

dos que otorgaba la facultad, se orientaron hacia la labor do - 

A este respecto, es oporzuno citar las conclusiones a las

que llegaron . Antonio Caso, E. Chavez y dos jóvenes maestros de

ese entonces: Garcla Maynez y F. Larroyo, que formaban una co- 

misión de estudio para la elaboración de un nuevo plan: "...
la

principal dedicación, al menos la que puede presentar ventajas

económicas a los alumnos de la Facultad, es la práctica de la - 

enseñanza de los conocimientos recibidos en nuestras aulas ... 

resolvimos reducir a lo estrictamente indispensable el curricu

lum de los estudios pedagógicos para poder exigirlos uniforme- 

mente a . todos nuestros estudiantes, de modo que tales estudios

puedan emprenderse concomitantemente con los otros a los que - 

los llama su vocación..." 
51

Queda claro que desde este momento, se contemplaba a la - 

Pedagogla como la carrera formadora de personal docente a ni— 

ve] medio y superior;, elemento que en la actualidad, se erige - 

como uno de los objetivos de la propia carrera, y que cual- -- 

quier estudiante de ella retoma para definirla. 

5 ' Beatriz Rulz Gaytan. Op. Cit. P. 81



Para el año de 1953 en el plan de la Facultad de Filoso— 

fía y Letras quedaban incluidas las siguientes secciones: 

Filosofía

Psicología

Geografía

Letras

Historia

Ciencias de la Educación

Con el fin de conocer el tipo de preparación pedagógica - 

que se proporcionaba a los alumnos de la Facultad, se citará - 

a continuación. los cursos que se impartían en la sección de -- 

Ciencias de la Educación: " Filosofía de la Educación, Psicolo- 

gla de la adolescencia, Formación y Estimación de Pruebas men- 

tales, Principios Cardinales de la Técnica de la Enseñanza en - 

las Escuelas Secundarias, Historia de la Educación, Técnica de

la Enseñanza de la Especialidad que haya escogido, el estudian— 

te, Sociología de la Educaci6n... Educaci6n Audiovisual..." 
52 _ 

Estos cursos hacían que la Sección de Ciencias de la Educa--'- 

cAn, tomara dimensiones que muy pronto repercutirían a su fa- 

vor. 

En cuanto a las nociones educativas que caracterizan este

521bidem P. 84
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momento, se puede inferir, que influía la corriente Durkheim— 

niana, donde la educación es una mera transmisión de conoci- - 

mientos de generación en generación, co cibiendo al educando - 

como un mero receptor, y también influía la corriente Kantiana

en donde la eduqaci6n se eleva al rango de lograr la perfec- j

ci6n humana. Por otro lado, a la Pedagogía se le concibe como - 

la reflexión científica del hecho educativo, como la encargada

53
de guiar la práctica educativa

Se debe tomar muy en cuenta lo anterior, porque a partir - 

de estos enfoques de Pedagogía y Educaci6n,. se ha formado al -- 

pedagogo de la UNAM. 

Es hacia el año de 1954 cuando la Facultad de Filosofía y

Letras es trasladada a la torre de Humanidades; el director de

la Facultad era el Lic. Salvador Azuela, que promovió algunas - 

reformas y cambios. El más significativo ( para este trabajo)  

es el que se efectuó en el año de 1955, dicho cambio se refie- 

re a la transformación de las secciones en colegios. Así la

Sección de Ciencias de la Educación pas6 a ser el Colegio de

Pedagogía. 

El nuevo colegio de Pedagogía, sufrió también ciertas - - 

reestructuraciones, una de ellas fue el reemplazamiento de la - 

antigua maestrIa en Ciencias de la Educación por la maestrTa - 

53 Cfr. Emilio Durkheím. Educación y Sociología. P. 39
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en Pedagogia. 

Otra variante era que la maestrla ya no seria consagrada

tan sólo a la formación de docentes de los diferentes niveles - 

educativos, sino que ahora se buscaban perspectivas diferen- - 

tes. En adelante se le verla como una profesión, se establecía

como carrera independiente de las otras maestrías, as! el objft

tivo de la maestria, se definia de la siguiente forma: " capaci

tar profesionales en Pedagogía aptos para organizar escuelas, - 

efectuar investigaciones y desempeñar tareas de asesoría en di
54

ferentes instituciones ... 

la Pedagogía era elevada a rango de profesión con activi- 

dades técnicas, docentes y de investigación. Sin embargo, se a

claraba que " las perspectivas de trabajo que ofrece esta profe

si6n no pueden definirse todavía con exactitud, puesto que se - 

trata de una carrera muy recientemente creada 1, 55

A continuación se enlistan las materias que contenía el - 

plan de estudios, que demuestran un gran avance en torno al -- 

tratamiento de la Pedagogla como disciplina teórica, a la vez - 

que como ciencia aplicada: 

54Patricia Ducoing W. PP. 453

55
idem. 
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Teorfa Pedagógica

Fundamentos Biológicos y sociológicos de la Pedago- 

gTa. 

Didáctica

Técnica de la Investigación Pedagógica

Conocimiento de la Infancia y de la Adolescencia

Psicopatologla de la Adolescencia

Psicotécnica Pedagógica

Organización Escolar

Pedagogfa Comparada

Filosofia de la Educación

Historia General de la Pedagog7a

56
Historia de la Educación en México" . 

Estas materias en Su conjunto, generaban un nuevo marco - 

de pensamiento conceptual y abrTan la óptica de la problemati- 

zaci6n educativa a los nuevos pedagogos mexicanos, Entre los e

gresados de la primera generación con este enfoque, se puede - 

contar al Doctor Agust5n G. Lemus Talavera, al Ing. Roberto Be

tincourt y al Arq. Jesús Aquirre Cárdenas. 

Para el año de 1956 se reforman nuevamente los planes de - 

estudio de las dí,ferentes especialidades, en base a un proyec- 

to elaborado por el Doctor Fco. larroyo, qtti-enfungla como profe

56
Ibidem Pp. 454- 455
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sor de] Colegio de Pedagogía. ' Truto de este trabajo fue la re

definici6n de los planes de estudio de las diferentes carreras

en lo relativo a ordenamiento de las asignaturas, tiempo y sis

57
temas de crédito" . 

Este nuevo estatuto contenía varios artículos, de los que

se considera conveniente mencionar los siguientes: 

Artículo 11. El plan de estudios de cada especialidad

quedar¿ dividido en dos apartados: uno debe contener -- 

las materias exigibles para el grado de maestro y el o- 

tro las correspondientes al grado de Doctor. 

Art1culo' 15. Dentro del plan de estudios de cada espe- 

cialidad se incluírán por lo menos tres materias pedag6

gicas, las cuales constituiran una serie y se cursarán - 

cuando el alumno haya cubierto por lo menos doce crédi- 

tos,, 58. 

En el artículo 11 se habla de] doctorado; en especial el - 

Doctorado en Pedagogía se orientaba hacia la especializaci6n - 

libremente elegida dentro de un area concreta y hacia la forma

ci6n de investigadores. En el doctorado en Pedagogía habla un - 

grave problema que Larroyo, con su visi6n educadora, logr6 sin - 

57 Ibidem P. 457
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tetizar de la siguiente forma: "... el doctorado en Pedagogía - 

reclama la existencia de doctores en los más diversos ramos - 

de la ciencia pedagógica. Para formar es"pecialistas se dice, - 

es preciso contar de antemano con e specialistas. ¿ Dispone Mé- 

xico de un cuerpo de Doctores en Pedagogfa? ciertamente no. - 

cómo pués seria viable y factible la formación de doctores - 
59

en Pedagogía?" 

Lo que Larroyo cuestionaba era muy cierto, pero también - 

era cierto que de alguna forma se debía empezar, y según el - 

mismo Larroyo la solución seria que a la Facultad se le con— 

virtiera en "... un taller de investigación, en una fábrica de

invenciones, en la que, en comunidad de trabajo, maestros y - 

60
discípulos pueden emplearse a una labor creadora

La importancia de los estudios pedagógicos en la Facul— 

tad de Filosofía y Letras, quedan reiterados en el año de - - 

1957, al anunciarse que muy pronto se crearía la Carrera de - 

Pedagogía, aunque de hecho con ese carácter había venido ope- 

rando la maestría. 

AsT pues, es en el año de 1959 ( siendo Larroyo director de - 

la Facultad de Filosofía y Letras) cuando la Pedagogia logra - 

su más grande éxito, al ser elevada a nivel de Licenciatura-- 

59Fco. Larroyo. Vida y Profesión del Pedagogo. P. 110

60
Ibidem P. 111
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al igual que las diferentes carreras. 

Con esta resoluci6n la Licenciatura se sumaba a los otros

grados de maestro y doctor. El Título que concedía el colegíó- 

en el nivel profesional era él de pedagogo, y el campo ocupa— 

cional se circunscribTa a la formaci6n de maestros, organiza— 

ci6n escolar, investigaci6n educativa y asesoría educ¿,tiva. 

El plan de estudios de la Licenciatura se integr6 con -- 

I-as si - quiéntes materias: 

PRIMER AÑO

T.eorfa Pedagdgica

Historia Gral. de la Pedago9fa

Fundamentos Biol6gicos de la Pedagogfa

Conocimiento de la Infancia

Corrientes de la Psicología Contemporánea

Una materia optativa

SEGUNDO AÑO

Historia de la Educaci6n en México

Didáctica General

Psicotécnica Pedag6gicA

Conocimiento de la Adolescencia

Fundamentos Sociol5gicos de la Educaci6n

Una materia optativA
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TERCER AÑO

Organización Escolar

Pedagogía Comparada

Psicopatologfa de la Adolescencia

Orientación Vocacional y Profesional

Técnica de la Investigaci6n Pedagógica

Filosofía de la Educación

Una materia optativa" 61

Cabe destacar que el tiempo de estudio, en forma normal - 

para la Licenciatura, era de tres años, pero en el año de 1966

siendo director de la Facultad el Dr. Leopoldo Zea y coordina- 

dor de] Colegio el Dr. AgustI`n Lemus, se promueven nuevas re— 

formas y la Licenciatura aumentó a cuatro años de estudios co- 

mo mínimo. También se crearon las especialidades de Psicopeda- 

gc,gTa, SociopedagogTa, Didáctica y Organización, Filosofía e - 

Historia de la Educación; que en un principio debían elegir -- 

los alumnos a partir de] tercer semestre. 

Posteriormente dicha elección fue cambiada hasta el quin- 

to semestre, por considerarse que en el tercero, aGn no se tie

nen los suficientes conocimientos para dirigirse a un área. Las

finalidades de la carrera en esa época eran de dos tipos: 

61Patricia Ducoing W. Op. Cit. Pp. 465- 466
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a) PRIMORDIALES

Contribuir a la formaci6n integral de la perso

na. 

Formar al pedagogo General como profesionista. 

Formar al especialista de la Pedagogía, lo mis

mo para la docencia que para la técnica y la - 

administraci6n de la educaci6n. 

Formar al investigador de la Pedagogía. 

b) SECUNDARIAS

Contribuir a la formaci6n pedag6gica de maes— 

tros de las diferentes especialidades de la en

señanza media y superior. 

Colaborar con la Universidad en el estudio y - 

resoluci6n de las consultas que el Estado y -- 

las diversas instituciones le formuleV 62

En lo que respecta al plan de estudios, en este año de -- 

1966, estaba compuesto por las siguientes materias: 

PRIMER AÑO

Antropología Filos6fica

Conocimiento de la Infancia

TeorTa Pedag6gica

62Cfr. Antonio Carrillo A. Et. Al. Algunos supuestos te6ricos- 

sobre la racionalidad empleada e-- eT- pTañ- de- es~i:-Cd-los--d-e-- Ta- 
ca-r-re-ra--d-e- F-ed-agogla en - Ta- UN-AM. IYonen . cia presentada en el - 

Foro de Pedagogía de la E MARAGON, 1985. 
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PsicologTa de la Educación

Sociologia de la Educación

Iniciación a la Investigación Pedagógica

SEGUNDO AÑO

Conocimiento de la Adolescencia

Did9ctica General

Psicotécnica Pedagógica

TERCER AÑO

Organización Educativa

Orientación Educativa, Vocacional y Profesional I

Historia General de la Educación

CUARTO AÑO

Filosofia de la Educación

Legislación Educativa Mexicana

Etica Profesional

Historia General de la Educación

Historia de la Educación en México" 63

Analizando este plan de estudios, se encuentra que " ... se

concede otra cualldad al pedagogo, que consiste en promover el

63. 
idem. 
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desarrollo comunitario. Si nos remitimos a la FilosofTa que -- 

sustentaba el pensamiento de quienes participaron en la elabo- 

raci6n de estos planes de estudio, cabe destacar la influencia

de Francisco Larroyo con su Filosofia Neokantiana, que señala - 

que el fin de la educaci6n es lograr la perfecci6n humana y -- 

con esto el progreso de la humanidad. Esto justifica la preocu

paci6n de que el pedagogo llegue al perfeccionamiento total, a

64
fin de que sirva de modelo a imitar

Para el año de 1976, se hacen nuevas reestructuraciones - 

al plan de estudios, que se destaca por la aparicidñ de talle- 

res en las especialidades. Las finalidades que se persegufan - 

eran: 

Planeación, programaci6n, supervisi6n y evaluaci6n

de actividades de aprendizaje. 

Elaborar planes y programas de estudio. 

Organizar la Direcci6n Técnica y Administrativa de - 

Centros de Enseñanza en diversos grados. 

Diseñar y realizar planes pedag6gicos de capacita— 

ción de personal académico. 

Docencia

Participar en equipos interdisciplinarios en activi

dades de desarrollo de la comunidad. 

Proporcionar orientací6n Escolar, Vocacional y Pro - 

64_ 
idem. 
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fesional . 

Diseñary aplicar -programas para nstituciones de edu

caci6n especial. 
65

El plan de estudios de la carrera se conformó de la si- - 

guiente forma: 

PRIMER AÑO

Antropología Filosófica

Conocimiento de la Infancia

Teoría Pedagógica

Psicología de la Educación

Sociología de la Educación

Iniciación a la Inv. Pedagógica

SEGUNDO AÑO

Gonoc ¡ miento de la Adolescencia

Didáctica General

Psicotécnica Pedagógica

Historia General de la Educación

Estadística Aplicada a la Educación

Auxiliares de 1. a Comunicación

Prácticas Escolares 1

TERCER AÑO

Organización Educativa

Orientación Educativa, Vocacional y Profesional 1

Historia de la Educ. en Mixigo

Cfr. IbideT p. - 160
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Prácticas Escolares II

CUARTO AÑO

Filosofía de la Educación

Didáctica y Práctica de la Especialidad

Legislación Educativa Mexicana ( 7o. Semestre) 

Etica Profesional del Magisterio ( 80. Semestre) 

Actualmente este es el plan de estudios que aún sigue -- 

vigente en el Colegio de Pedagogía, con sus respectivas mate- 

rias optativas. 

A estas alturas, sólo resta mencionar que conforme la

Carrera de Pedagogía fue evolucionando, aparecieron nuevas

creaciones que fortalecieron la formación del Pedagogo en la- 

UNAM, entre ellas se puede contar, el nacimiento de la Divi— 

sión de Estudios Superiores de la Facultad, el Centro de In-- 

vestigaciones Pedagógicas en el año de 1973, la Maestría en - 

Enseñariza Superior que comenzó a operar en 1975, con un plan - 

especialmente diseñado para formar profesores universitarios. 

En fin, muchos son los sucesos que han propiciado la for

maci6n del pedagogo en México, y en especial en la UNAM. Suc.e

sos que cristalizan deseos de personajes como: Ruiz y Flores, 

Sierra, E. Chavez, Vasconcelos, Antonio Caso, Rebsámen, Carr.i

lo, etc. 
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Ante el planteamiento presentado en este cz,pítulo. se pue

de inferir porqué la Pedagogía adquiere la co, inotación de for

madora de personal docente, aspecto que la car3cteriza e iden- 

tifica entre otras profesiones. Si ' a ello se suma que la idea - 

de docente de los estudiantes de Pedagogía, es la del maestro - 

apóstol, planteada por Francisco Larroyo en su " Vfda y- Profe-- 

si6n de] Pedagogo"., además se entiende V) rqu! 
11 . . . 

el coñcepto-- 

de educación que subyace en el plan de estudios de la Carrera - 

de Pedagogía, es el mismo que propone el Neokantismo, al afir- 

mar que el educando ( sujeto -objeto de la educación) requiere - 

separarse de su naturalidad biológica en busca de un estado de

perfección humana, que se tiende a adquirir en la edad adulta. 

Afirmación que coincide con los postulados de Durkheim y De- - 

wey, qué señaTan que la educación se da a partir de la trans— 

misión de la cultura de las generaciones adultas a las jove- - 

nes . . . " 
66

66
idem. 
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3. 3 LA PEDAGOGIA LEN LA ENEP ARAGON

Los cambios en la Universidad y en particular en la Carre

ra de Pedagogfa, siguieron sucediéndose, el. proyecto de crea— 

ci6n de las Enep1s es uno de los más notables en los últimos— 

a h o s . 

El origen de las Enep1s y en particular de la ENEP ARA- - 

GON tiene su fundamento en el proyecto modernizador de la Uñi- 

Vé lidad, ubicado entre las décadas de los 401s y los 70' s, -- 

consolidándose en esta última. 

A partir de 1970 se da un notable crecimiento en la Un¡-- 

versidad, debido a la fuerza que ejerce la sociedad al crecer - 

y pretender ocupar una mejor posici6n. 

Frente al incesante aumento de la poblaci6n universita- - 

ria, que generaba problemas de espacio y servicios, deterioran

do las condiciones para la docencia y la investigacidn, la - - 

UNAM tom6 una medida resolutoria: la descentrali.zaci6n de la - 

educaci6n superior. 

Dicha descentralizaci6n implicaba toda una organización— 

de la estructura y planificaci6n. para atender la gran demanda

de estudiantes que egresaban de las diferentes escuelas ( C. C. H, 
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Colegio de Bachilleres, Preparatorias y otras instituciones - 

privadas e inclusive de provincia). En ese momento las autori- 

dades universitarias tenían dos alternativas: limitar la ins~ 

cripci6n a diversas carreras o bien poner en marcha un cuida- 

doso programa para descentralizar la educación proporcionada - 

en Ciudad Universitaria. 

Como ya se sabe, se optó por la segunda alternativa, - - 

creándose las Eneo' s en las zonas de mayor crecimiento urba— 

FIDIF

La primera escuela que nació de este programa de descen- 

tralización, fue la ahora FES CUAUTITLAN inaugurada en 1974. 

La última fue precisamente la ENEP ARAGON creada el 23 de - - 

septiembre de 1975 e inaugurada oficialmente por el Rector de
67

la Universidad, Sober6n Acevedo el 19 de enero de 1976

La Pedagoglla se erige como una carrera más de las doce - 

destinadas a impartirse , y contaba con los' siguientes objet.i

vos: 

1.- Contribuir a la formacii., — gral de la persona

2.- Formar científicamente a lu-, .. r:, Fesores en esta - 

disciplina. 

3.- Contribuir a la formación pedagógica de los profe- 

67Cfr. Folleto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
a la ENEP ARAGON, 1980. P. 7
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sores de las diferentes disciplinas que se imparten

en la enseñanza media y superior. 

4.  Colaborar con la Universidad en el estudio y resolu

ci6n de las consultas que sobre educación le formu- 

len el Estado u otras instituciones. 

Para lograr dichos objetivos, el estudiante de Pedagogí.,a

debe agotar el siguiente plan por asignaturas: 

PRIMER AÑO

Antropología Filosófica

Conocimiento de la Infancia

Iniciación a la Inv. Pedagógica

Psicología de la Educación

Sociolog,Ta de la Educación

Teoría Pedagógica

SEGUNDO AÑO

Auxiliares de la Comunicación

Conocimiento de la Adolescencia

Didáctica General

Estadística Aplicada a la Educación

Historia General de la Educación

Prácticas Escolares

Psicotécnica Pedagógica
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TERCER AÑO

Desarrollo de la Comunidad

Historia de la Educaci6n en MéxIco

Organizaci6n Educativa

Orientaci6n Educativa, Vocacional y Profesional

Prácticas Escojares

Psicología Contemporánea

Teoría y Práctica de Inv. Sociopedag6gica

Pedagogía Experimenta] 

CUARTO AÑO

Didáctica y Práctica de la Especialidad

Economía de la Educaci6n

Filosofía de la Educaci6n

Legislaci6n Educativa Mexicana

Sistemas de Educaci6n Especial

Técnicas de Educaci6n Extraescolar

Taller de Comunicaci6n Educativa: 

Taller de Fotografía

Taller de T. V. 

Etica Profesional del Magisterio

Planeaci6n Educativa

Se puede notar que el plan de estudios que adopta la Ca- 

rrera de Pedagogía, el el mismo en cuya revisi6n y reestructu

raci6n intervino Fco. Larroyo, en el año de 1976. Por lo tan- 

to las nociones de Pedagogía y Educaci6n que se enseñar6n son
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similares a las que ya anteriormente se plantearon cuando se - 

habló de este plan. 

Por tener Larroyo inIfuencia de Kant, se puede decir, que

el enfoque del plan de estudios de PedagogVa en ENEP ARAGON es

Kantiano, donde a la educación se le asigna una nueva tarea: 

1.- Hacer surgír al hombre desde su naturalidad a su

humanidad, mediante la superación moral de las - 

inclinaciones y desde los instintos sensibles. 

2. -' Hacer progresos al género humano de generación - 

en generación hasta la perfección: la humanidad - 

sólo progresa por obra de la educación, y a cau- 

sa de la educaci6n podemos pensar en una humani- 

68
dad mejor

En este sentido, el Pedagogo de ENEP ARAGON, va a ser un - 
1

pedagogo que va a llevar al perfeccionamiento a otros, desde lue

go esta es una visión que se puede inferir siguiendo esa 16gi- 

ca, se sabe que la realidad es otra. 

En este plan de estudios implantado en ENEP ARAGON, se e- 

fectuán algunas variantes, como: la organización matricial y - 

las actuales materias optatívas, que en un principio no exis— 

68- fr. Antonio Carrillo Ett. Al. Op. Cit. P. 9
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tTan. 

Dicha organizaci6n matricial consiste en que las asignatu

ras de la carrera, quedaban conforma das en crreas, tales como: 

Area de Did5ctica y Organizaci6n

Area de Psicopedagogia

Area de SociopedagogTa

Area de Investigaci6n

Area Hist6rica Filos6fica

Las actividades asignadas a cada una de las dreas " tienen

como finalidad propiciar la integraci6n de una formaci6n te6ri

co- metodol6gico e instrumental más acorde con los requerimien- 

tos que la sociedad dernanda actualmente del pedagogo" 
69

En este orden de cosas, la Pedagogía en la ENEP ARAGON, - 

contempla los mismos fines del Colegio de Pedagogía, en tanto - 

que utiliza el mismo plan de estudios, dichos fines están enca

minádos a; " planear sistemas y procedimientos educativos acor~ 

des a las necesidades de la sociedad y su desarrollo; 
orgari— 

zar el funcionamiento de instituciones educativas de cualquie:- 

nivel; administrar los recursos materiales y humanos. de los -- 

centros escolares de diversos niveles; supervisar y/ o evaluar- 

69BIanca R. Bautista M. y Alberto Rodríquez. I?L_ L_j_p_enC. - atura

e_n Pe _ qº— ofa n la P,,'E- ARAGON. En Encuentro Sobre Diseno Cu
rricular. Memoria. P. 182
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el rendimiento obtenido en el proceso enseñanza - aprendizaje; - 

la docencia de la teoría, métodos, técnicas de la educación y - 

disciplinas afines y la investigación de los fenómenos que in - 
70

tervienen en el proceso complejo de la educación" . 

Por lo que se puede decir, que en la ENEP ARAGON, se- con- 

tintía ( en cierta medida y guardando las respectivas distan- --- 

cias) con l' a línea que se seguía desde que la Pedagogía se ins

taura como maestría en la Universidad: " la preparación de cua- 

71
dros docentes para niveles medio y superior" , con algo de in

vestigaci6n, algo de psicología, algo de ... todo. 

Lo anterior, porque el quehacer profesional más accesible

al pedagogo, no sóllo de ENEP ARAGON, sino en general, es preci

samente la docencia. Todo mundo piensa que un pedagogo es tan - 

sólo un ii-,aestro, propiciando esto una falta de identidad en el

estudiante y ery, el egresado, que al no tener un encuadre tota- 

lizador de su campo de acción, acepta -. tjo en el futuro será -- 

profesor de la misma ENEP ARAGON, o bien de cualquier otra es- 

cueÍa, claro es lógico que también existen algunas excepcio- - 

nes

70Documento sobre organización académica. 1981- 11982 de la - - 

ENEP ARAGON. P. 68

71
idem
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Si se analizan el secundo y tercer objetivo de lla carrera - 

en Arag6n, se podrá notar, que tienen determinadas las funcio— 

nes específicas para la tarea docente y que, señalados Íundamen

talmente en términos de método y contenido, aspiran a dirigir -- 

72
el hacer científico del maestro

Específicar,ente el area de Didáctica y Organizaci6n se de- 

dica al hacer científico de] docente, dicha area agrupa las si- 

quientes matcrias: " Teoría Pedag6gica, Didáctica Gueneral, Auxi- 

liares de la Comunicaci6n, Prácticas Escolares, Organizaci6n E- 

ducativa y Didáctica y Práctica de la Especialidad, que dentro - 

de] plan de estudios aparecen como materias obligatorias, ade— 

más se encuentran materias optativas, como Taller de Comunica-- 

ci6n y Talleres de Didáctica ... las anteriores materias se abo— 

can a transmitir una serie de conocimientos que se consideran - 

necesarios, para que el alumno analice la docencia como una ac - 

73
tividad propia de] pedagogo ... 

Dicho análisis se fonienta en base a lecturas de te6ricos-- 

como Larroyo, Lemus, Luzuriaga; quienes tenían bien arraigada— 

la idea de] maestro ap6stol, inclusive Larroyo era normalista. 

De ahi el hecho, de que al analizar los estudiantes te6ri-- 

72Cf r. VÍ c ente Reme di. quyIri c u o na_r Doc ente. En En c u en

tro sobre Diseño Curricular. Memoria. P. 137

73Jesús Escamilla y Amparo Barajas. La importancia de la- 
1- 
docen- 

CurriÍ

c_i a_—p_ara --- __ lLoge 1

jeda
o o. E -ti Memoria dé] Wá-] dé

cilum de la Lic. en Pedagogía de la ENEP ARAGON. P. 88
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cos de este corte, se apropien el « ... modelo socialmente este— 

reotipado donde el quehacer de] docente esti limitado al espa— 

cio del aula, donde éste tiene coini única actividad el dedicar- 

se a enseñar, además con respecto a la institución en la que la

bora se le otorgan una serie de derechos y obligaciones que van

normando s u comportamiento, es as! que toda valorizaci6n q-ue se

le puede dar al docente va a estar en función de su buen de- -- 
74

sempeño ante sus alumnos" . 

Ante esta mentalidad, al pedagogo no se le confieren pues- 

tos de mando en el mercado de trabajo, porque en nuestra socie- 

dad, aún subyace la idea de que sólo sirve para dar clases. 

Por otro lado, la materia de Teoría Pedagógica que debía - 

encuadrar a los estudiantes en lo que se refiere a la forma de- 

conceb-ir "... el problema de la producción de] conocimiento en - 

el campo de la educación, el problema de si la Pedagogía, la - 

ciencia o las ciencias de la educación, han alcanzado realmente

75
un estátuto científico o no" se encuentra sujeta a la perspec

tiva que le quiera dar el docente en turno: ya sea una tenden— 

cia psicológica, una histórica ( cronológica) o una pedagógica - 

en el senllido de ver la escuela activa, la escuela tradicional, 

o bien una visión histórica- pedagdgica, por ejemplo la Pedago— 

74
idem. 

75 _ C_Ur r _ ujAlicia de Alba. T__eoria b ir _uo d-a—p, dagng- a, 

En Memoria de] Foro: Análisis de] Curriculum de la Lic. en

Pedagogía de la ENEP ARAGON. Pp. 69- 70
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gla del pueblo Griego, Romano, Etc. 

Esta plasticidad por parte del. docente, ocaciona una marca

da ausencia de] tratamiento de la problemática tedrica de la e- 

ducaci6n; tan indispensable al alumno para ir entendiendo cuál- 

es su campo, cuáles son sus límites. 

Debe aclararse que las aseveraciones anteriores, no indi— 

can que la Teoría Pedáj6gica lo deba hacer todo, puesto que tan

s6lo es una asignatura más de la carrera y no podría hacerlo, - 

pero si se considera que es la más abocada en tanto que teoría, 

pero "... porqué interesa la teoría? interesa porque la teoría - 

es explicaci6n, porque como pedagogos requerimos comprender la - 

problemática educativa de nuestro país, de América Látina" 
76

Y - 

as! desterrar el mito de que el` -pedagogo s6lo sirve para docen- 

te. 

Ante el análisis presentado, se puede entender porqué el— 

egresado de la licenciatura en Pedagogía de ¡ a ENEP ARAGON, no - 

posee elementos que fortalezcan sus nociones de Pedagogía y Edu

caci6n, puesto que " la historia de algo, sea lo que fuere, guar

da la más estrecha e indestructible relaci6n con la idea que de
77

ese algo se tenga" 

Esto es, sus nociones de Pedagogía y Educaci6n estarán emi

76Lbidem P. 68

77Hegel. Lecciones de Historia de la Filosofía. P. 5
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tidas en función de lo que conoce acerca de ellas* en función de

los contenidos revisados, en sIntesis en función de su forma- - 

c i 6 n

Se dijo con anterioridad que los teóricos que más se revi- 

san son Larroyo, Luzuriaga, Lemus etc. en consecuencia, es de - 

suponerse, que las nociones de Pedagogla y Educacion que los es

tudiantes aprenden son de ellos. Y en este sentido, para Larro

yo la Educación es " un proceso por obra del cual las generacio- 

nes jóvenes van adquiriendo los usos y costumbres, las prácti— 

cas y h<1abitos, las ideas y creencias, en una palabra, la forma - 

de vida de las generaciones adultas
78, 

y I. a Pedagogia es la -- 

Ciencia de la Educación que se encarga del hecho educativo des- 

de un punto de vista pragmático. 
79

Por otro lado, para Luzuriaga, la Educación es "... la in— 

fluencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil con el - 

propósito de formarlo o desarrollarlo. Pero también significa - 

la acción general, difusa de una sociedad sobre las generacio-- 

nes jóvenes con el fin de conservar y transmitir su existencia - 

colectiva" 
80

y la Pedago9fa es la
11 ... reflexión sistemática so- 

bre la educación..." 
81

78Fco. Larroyo. Historia General de la Pedagogfa. P. 35

79 Cfr. Idem. PP. 36 a 41

8OLorenzo Luzuriaga. Historia de la Educaci6n y de la Pedagogia. 
P. 11

8 Mideru P. 12
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Se puede observar, que estas definiciones tienen su susten

to en la Filosofía Kantiana, cuyo fin es el perfeccionamiento - 

humano, así como el progreso. Además tienen influencia de Dur— 

kheini y Dewey, cuyos planteamientos se refieren a que la educa- 

ción se brinda a través de la transmisión de la cultura de las - 

generaciones adultas a las jóvenes, como si los sujetos que con

forman las nuevas generaciones fueran frascos vacíos a los que

hay que llenar. 

Así pués, esta es la formación teórica que recibe el peda- 

gogo de ENEP ARAGON durante la carrera, formación encaminada a- 

la docencia, complementada con saberes prácticos; en detrimento

de otras areas - importantes para éste, como por ejemplo la forma

ción teórica que propicie una mente reflexiva y creadora, es de

cir aut6noma. 

Para terminar este capítulo, se puede decir, como conclu— 

sión, que la formación que fundamenta teóricamente al Pedagogo - 

de ENEP ARAGON, es producto de 5Ci5 situaciones: 

a) La corriente en la que se sustenta el actual plan

de estudios. 

b) Las nociones que están implícitas en la racionalidad

de éste - 

c) Las nociones que subyacen en los teóricos que se ma- 

nejan en los contenidos. 
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d) El enfoque que el docente da a la materia de Teoría -- 

Pedag6gica. 

e) La concepci6n tradicional qqe se tiene del Pedagogo. 

f) Individuo. 



C A P I T U L 0

I V

ANALISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS
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4. 1 CONTEXTUALIZACION DEL ANALISIS

Para hacer el análisis de esta parte del trabajo se to- 

ma en cuenta la tésis central de] mismo, que se refiere al - 

tipo de formación que propicia el curriculum de la carrera - 

de Pedagog la en el egresado de la Enep AragórT, para tal efec

to se seleccionaron las nociones de Pedagogia y educación -- 

como unidades de estudio que den cuenta de esta problemática

educativa, puesto que dichas nociones son elementos importan

tes en el desempeño profesional de] pedagogo y en consecuen- 

cia son el reflejo de la preparación recibida a lo largo de

la carrera. 

Es importante citar una vez más, que la formación que - 

se desea conocer es la teórica, por lo que se juzga que a

través de nociones como Pedagogia y Educación el egresado

puede proyectar dicha preparación. A estas dos nociones se

incorpora una tercera complementaria, que se refiere al per- 

fil profesional del pedagogo, pues se piensa que de la forma

corro el egresado conciba su perfil Y su práctica social, depen- 

derá en gran medida su forma de construir las nociones de

Pedagogia y Educación, " ... puesto que la práctica social

está impregnada de una postura de clase por ser, hacer y pen

sar ligado a un proyecto que o bien pretende mantener la rea



142

dad existente o lucha por cambiarla." 
1

Ahora bien, podria no quedar muy claro cuál es la rela- 

ción que tiene este capitulo con sus antecesores, 
puesto que

sobre todo el. segundo y el tercero son cap'ltulos' históricos. 

En el primero se trata de ubicar al estudio y se dice - 

qué se pr etende y cómo; en el segundo se comienza a abordar

la problemática, pero desde la indagación de cómo fueron evo

lucionando las nociones d e Pedagogia y Educación desde una - 

etapa Precientifica a una Cientifica, conociendo esa lógica

de transición de una era en que los pedagogos que existian - 

no hablan sido preparados exprofeso para desempeñarse como - 

tales. En este mismo capitulo se va rastreando dichas nocio

nes pero a nivel macro; para enseguida iniciar otro capitulo

con un grado de generalidad menor que el anterior, 
pues en - 

él se analizan las mismas nociones sólo que a través de una

evolución histórica en México, es en este capitulo donde se

comienza a abordar la formación que se le daba al pedagogo - 

mexicano, en un primer momento en la Universidad y en un se~ 

gundo momento en la Enep Aragón. Para, posteriormente, una - 

vez que ya se han recopilado datos históricos de cómo se ha

Mónica García Hernández. LWLC-CPtuali7,Igi6n de - lí1 Priclira
Profe ional y S_11 rejaci6n con lo Educativo. En cuadernos

Educativos. p. 36
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concebido a la Pedagogia y a la. Educación, de qué tipo de -- 

formación se le ha venido dando al pedagogo en México; infe- 

rir las causas del porqué el pedag.ogo de Arag6n tiene un de- 
terminado nivel de formación, de] porqué tiene una forma de

concebir a la Pedagogia y a la Educación. En este sentido - 

es evidente que los capitulos históricos sirven de soporte - 

teórico para llegar a éste. 

Por otro lado, se está consciente de que en la escuela - 

no hay una educación neutra como lo considera Durkheim,. pues

to que en el capitalismo no existe un tipo único de educa- 
ción, podria decirse que " la escuela tiene por función la

formación de la fuerza de trabajo y la inculcaci6n de la

ideologia burguesa a través de dos redes opuestas y que de— 

sembocan en caminos divergentes: la educación superior para

la burquesia, y la educación acorde con las demandas objeti- 

vas de la producción para el proletariado." 
2

En este sentido, la educación superior de la que habla

Salom6n esta supeditada a las caracteristicas que la clase - 

2 Magdalena Salomón. - P an=.?_ ni a. _ d e—- 1 a_s._ IrA n c. i -P-a le -5--£- 0=-¡- P- 11 t Is

dp_ in±-erp-r-e-t,ar~i.ári,--dp I.a--. E-clucacj-ó-n-- cO.mn Lenó-m_e_mo— S-o-C- ia-1
En Perfiles Educativos No. 8. p. 17
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dominante le quiera imprimir; características que se con- 

vierten en mecanismos altamente sofisticados para moldear

la forma de pensar y actuar de los estratos que agrupan - 

las Universidades con el fin de renovar las situaciones - 

que hacen posible la reproducci6n del sistema capitalista

existente. 
3

Por lo que los egresados de Pedagogía de la ENEP Ara

g6n no están exentos de contener en su formaci6n los raz- 

gos y caracterf5ticas que la clase en el poder requiere. 

Por tal motivo se tuvo la necesidad de buscar una teoría

que permitiera entender por qué los egresados tienen un - 

determinado tipo de formacift, una particular forma de re

conocer el conocimiento " legitimo", así como por qué el - 

curriculum. de la carrera da mayor relevancia a determina

dos 0saberes" en detrimento de otros y en general, - 
m - 

por qué concibe a la Pedagogía y a la Educaci6n como lo - 

hace. 

Dicha teoría, es la de la reproducci6n, en la que el

estudio de la Educaci6n se inserta en el análisis de las - 

clases sociales y en el papel de dominaci6n econ6mica, pq

Iftica, cultura] e ideol6gi,ca de la clase dominante' I' se— 

9U esta corriente de interpretaci6n la escuela es un es- 

3Cf_. i dem. 
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pacio ideol6gico que propicia la reproducci6n de las relacio- 

nes de producci6n existentes1,
4. 

la teorla de la reproducci6n que es Marxista, coincide - 

con Durkheim y con los estructural- funcionalistas, en que la- 

funci6n de la educaci6n es la de socializar al ser humano, -- 

con la diferencia de que dicha socializaci6n se explica en el

conjunto del sistema de relaciones sociales clasistas, es de- 

cir, la socializaci6n sirve a la renovación del sistema vigen

te; no es casual que cualquier formaci6n social que quiera -- 

mantenerse en el poder tenga que reproducir las relaciones so

ciales de producci6n, los medios y las fuerzas productivas
5 . 

Por otro lado se reconoce que no obstante que con esta - 

teorfa se puede Interpretar el fen6meno educativo aquT estu— 

diado, tambi6n tiene sus limitaciones. Como por ejemplo, el

hecho de que para ella el hombre sea un ser determinado so 

cialmente, lo que niega la capacidad de transformaci6n, crea- 

ci6n y conocimiento de] sujeto; critica la forma en que la -- 

educaci6n renueva las formas de reproducci6n en el sistema ca

pitalista, pero no proporciona alternativas para evItarlo; 
a- 

firma que la acci6n ideol6gi.ca se desplaza Onicamente de la - 
clase dominante hacia la clase dominada, la que recibe pasiVa

4 Ibidem P. 4

5Cfr. Jesú5 Palacios. La_ cues-t_i6n Es olar. P. 432. 
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mente la acci6n, sin percibir que la misma lucha de clases en

algunos casos bloquea la transmisi6n ideológica de la burgue- 

sfa, levantando as1 el proletariado su propia concepci6n de - 

la realidad, no reconoce que la escuela no es tan s6lo un apa

rato ideol6gico de] estado ( como dirla Althusser), sino que - 

también es un instrumento de lucha del proletariado; por Clti

mo, quizás esta es la desventaja más importante: la teorTa de

la reproducci6n, es una teorfa que no puede aplicarse i.ntegra

mente al contexto de América Latina. 
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4, 2 ANALISIS DE LAS NOCIONES DE PEDAGOGIA

Resulta evidente que en una sociedad capitalista depen- 

diente como la nuestra, la formación que se propicia en las

universidades debe estar acorde con las condiciones labora— 

les que el mercado de trabajo exige y con las condiciones -- 

de la reproducción social y cultura]; dichas condiciones es- 

tán implícitas en IjDs curricula de las diferentes carreras

que agrupan estas instituciones, puesto que la clase en el - 

poder define el conocimiento legítimo de la escuela, a tra— 

vés de] curriculum, para llevar a cabo su control social. 
6

Por lo que los egresados de las Universidades desean po

seer ese conocimiento que la sociedad valida como el " legiti

mo" para que su . práctica profesional sea socialmente acepta- 

da puesto que los estudiosos de la práctica profesional con- 

ceptualizan a ésta dentro del ámbito escolar y su relación - 

con el contexto en que se realiza, limitando éste al aspecto

de] mercado de trabajo por la perspectiva de entablar un pa- 

ralelismo entre sistema educativo y sistema product-',-,. con- 

cepci6n que lleva a subordinar la explicación de la formula - 

6 Cfr. Joh n Eggleston. sociQ] a a del Curricula. p. 13. 
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ción curricular solamente bajo esta relación, sin realmente - 

vincularla a las contradicciones mismas de la vida universita

7
ria como las de carácter hist6rico- social . 

Es precisamente a través del curriculum como se proyec— 

tan estos conocimientos " legitimos" en forma de verdades abso

lutas que el alumno y posteriormente el egresado anhela alcan

zar; en muchos de los casos, los curricula tienden a no fomen

tar la reflexión ni la creatividad, pero en cambio místifican

la realidad y domestican las conciencias en aras de formar -- 

profesionistas pasivos y conformistas. 

Lo anteríor, porque de acuerdo al análisis realizado a -- 

los cuestionarios contestados por los egresados en la pregun- 

ta No. 1 que se refiere a: 

Qué es Pedagogia? sin incluir el

término educación. 

Se retomd la premisa que se planteó en la introduc- - 

ción de este trabajo, dicha premisa afirma que los egresados

de la Licenciatura no tienen una noción clara y coherente de

7 M6nica Garcia HernSndez. C' P. cit . . P. 35
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lo que es la Pedagogla y que si bien es cierto que contestan

a la pregunta, sus respuestas son cuestionables pues se apo— 

yan en el sentido comun. 
z

Por lo que se puede observar al analizar sus nociones,  

dos aspectos importantes: 

1. Que adolecen de fundamentaci6n teórica, entendida - 

ésta como la formación para un pensamiento autónomo, 

creativo, reflexivo y analitico. 

2. Que le dan absoluta relevancia al conocimiento so- - 

cialmente legitimado en la sociedad ( lo cientifico). 

En el primer caso, se dice que el egresado carece de -- 

fundamentaci6n teórica porque sus aseveraciones sobre la de- 

finici6n de la Pedagogia se ubican dentro de la linea empi- - 

rista y funcionalista,." se percibe que su formación teórica -- 

tiene limitaciones que se entremezclan ideológicamente con el

contexto histórico en que el profesional de lo educativo se

desenvuelve."
8

Por lo que.& esta carencia de fundamentación

teórica se s uma una falta de identidad con la carrera. Prue- 

ba de ello son las siguientes respuestas: 

Ibidem. p.' 42
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disciplina que engloba todo lo que interviene en el fenó- 

meno educativo". 

cie'ncia de la formación del hombre" 

ciencia que se encarga de la enseñanza de] niño" 

disciplina auxiliar con la que se presentan propuestas a

alternativas de c6mo superar carencias o huecos de aspec— 

tos que repercuten en la formación de personas". 

estudio de la formación de habilidades y destrezas manua

les" 

ciencia de la enseñanza" 

aquello que implica adquirir y conocer técnicas; procedi

mientos, métodos, etc." 

todo aquello que implica educación" 

ciencia que estudia el deber ser de] individuo" 

es la que está relacionada con la politica educativa de

un gobierno"' ( ver anexo l). 
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Se puede observar que las nociones citadas no requieren

de ningún esfuerzo teórico, pues relacionar al niño, al hom— 

bre, a lo educativo, a técnicas y m.étodos, con la Pedagogia - 

es muy común; por otro lado, no hay plena identificación del

objeto de estudio y en algunos de los casos es citado fragmen
tariamente, por lo que no es muy claro con quién trabaja el - 

pedagogo, manifestándose as! una falta de identidad profesio- 

nal . 

la racionalidad que el egresado utiliza para elaborar -- 

sus nociones de Pedagogia y Educación, es rudimentaria y limi

tada, pues no va más allá de lo fenoménico, de lo que es per- 

ceptible. Dicha racionalidad esta en consonancia con la ra— 

cionalidad implicita en el curriculum de la carrera, 
cuya fun

ción es formar un determinado tipo de hombre que garantice -- 
9

la reproducción ideológica de la clase en el poder. 

Tan es cierta la aseveración de que muchos egresados

tan solo se limitan a percibir lo que está a la vista, que

son incapaces de construir conocimiento cuando se les mo j' Pi- 

ca un poco el esquema al que están
acostumbrados, por ejemplo

cuando se les 5014.citó su noción de Pedagogia sin incluir el

9 Cfr. Ibidem. p. 39
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término educación, algunos contestaron de la siguiente forma: 

desde que empezó la carrera no se ha podido esclarecer el

término Pedagogía, considero que no es definible con un so

lo concepto". 

hablar de Pedagogia aislada de la educación no se puede - 

ya que forma parte de todo un contexto histórico y social" 

les dificil definir a la Pedagogia ya que ésta presenta -- 

fuertes problemas epistemológicOS" 

no la puedo definir ya que durante la carrera y fuera de

la escuela no se podría dar una definición exacta, ya que

su campo de acción es muy amplio" 

les dificil hablar de Pedagogia sin incluir la educación - 

se piensa hay diferencia, yo no se la encuentro" ( ver

anexo No. 1 en " otros") 

Las nociones citadas denotan el conformismo y la pasivi

dad de algunos egresados, que se disculpa¡, arguyendo que co- 

mo la Pedagogia tiene problemas epistemológicos ya no se pue

de hacer nada has—,a que no se e,suelyan. 
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Ante esta prueba del nivel que guarda la formaci6n te6- 
rica del egresado, se podría decir - parafraseando a Eggles-- 

t6n- que el conocimiento no s6lo se * 
legitimiza, sino también

se distribuye, ésto es, que a cada estrato de la sociedad le - 

corresponde un determinado " saber" que por su naturaleza es - 

el verdadero, por lo que la clase dominante puede redefinir - 

o reforzar su poder
10. siguiendo esta 16gica*, s.e infiere que - 

para el pedagogo, 
existe ya una determinada formaci6n previa- 

mente establecida, que le va a permitir socializarse (
como di

ría Durkheim) para perpetuar las relaciones de producci6n; -- 

aún más, !' pueden existir cambios en los contenidos, 
pero no - 

en la distribuci6n" . 

En el punto dos, que involucra el hecho de que el egresa

do intente poseer el conocimiento
legi.timi.zado, se refiere a - 

que en una sociedad capitalista, 
lo válido y lo legítimo es - 

lo científico, la modernidad pri,v¡ legía un conocimiento cien- 

tífico como moderno, por lo que el egresado piensa que al te- 

ner el conocimiento legítimo tiene el conocimiento verdadero - 

y niega la posibilidad
de seguirse formando, pues tiene - - - 

11 ... aceptaci6n. acrftica de pautas que, 
por s6lo representar

1

el espíritu de la modernidad en sus manifestaciones más superfi - 

10Cfr. John Eggleston. Op. Cit- P, 14

11
lbidem P- 15
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ciales, tales como los métodos positivistas y los instrumen- 

tos esquemáticos y reduccionistas de] estructura] funciona-- 

lismo y de la psicologia neo- conductista, 
etc., contribuyen

a la fragmentación y al empobrecimiento de la cultura y la

capacidad pensante de los sujetos." 
12

Los datos encontrados al respecto, son realmente signi

ficativos, ya que el 73. 96% de los egresados que contesta -- 

ron cuestionario, responden que la Pedagogia es una ciencia

o una disciplina ( ver cuadro sintético #- 1)- Parece ser

que no tienen una diferenciación clara entre un término y

el otro, son manejados como sinónimos. Algunas de las expre

siones encontradas son las siguientes: 

ciencia que se encarga de] estudio, forma y métodos de

la transmisión de conocimientos". 

disciplina que engloba todo lo educativo" 

disciplina que estudia los procesos de enseñanza- apren

dizaje

12 Carlos Angel Hoyos. _ M_a_rco te(1r_tc_o_ j n_ajodol ág i ca par - 
encias sociales y de la educación

i desde la - 

Citado en Memoria de] foro análisis

el curriculum de la Lic. en Pedagogia en la Enep. Aragón

p. 369
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ciencia de la educacion" 

ciencia de la formación educativa de] hombre" 

disciplina que contribuye a la formación de la persona— 

1 i dad" 

disciplina que se vale de otras disciplinas encaminadas

d analizar y explicar el proceso cognoscitivo" 

ciencia de] saber dentro de la aplicación de la cultura" 

disciplina encaminada a lograr su objetivo final que es

el hecho educativo" 

ciencia de la enseñanza ( ver anexo # 1, indi.cador 1) 

Se puede detectar que la Pedagogia como ciencia o dis- 

ciplína es el conocimiento verdadero de los egresados, es - 

por ello, que cuando se niega la posibilidad de que la peda

gogia sea ciencia por el debate epistemológico -
1 sie se en

cuentra, se genera desconfianza en el estudiante, como que

no pueden' creer -que su profesión no tenga status cientifico, 

pues es claro que quienes logran una formación cientifica - 

tienen un sentí.,niento de superioridad y sienten pleno dere
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cho a tener esos status sociales de privilegio, porque " el

saber", en la sociedad capitalista es un privilegio de la - 

clase dominante y quienes lo poseen se atribuyen también el

derecho de compartir el poder de dominación. Gorz se pre— 

gunta cómo llegamos a participar de esta concepcion y res— 

ponde: ésto se debe a la sencilla razón de que esa es1a - 

ciencia que conocemos, ciencia de élite: sólo una ínfima mi

noria realiza estudios científicos y esto es lo que apren— 

demos en la escuela. Toda nuestra educación nos ha inculca

do que la ciencia está reservada a unos cuantos, y que aque

llos que son capaces de aprender son superiores a los demás. 

La repugnancia a considerarnos trabajadores comunes y co- - 

rrientes se basa en este postulado: la ciencia es un tipo - 

de habilidad superior, accesible solamente a unos cuantos" 
13

Al igual que el indicador de " ciencia o disciplina" se

implentaron otros indicadores de interpretación para captar

respuestas que tenían otro tipo de enfoque con respecto a - 

la Pedagogia y cuyos porcentajes de frecuencia son bajos. - 

Dichos indicadores, se presentan en una gráfica en

la siguiente pagina. 

13 Magdalena Salom6n. op. Cit. p. 23
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4. 3 ANALISIS DE LAS NOCIONES DE EDUCACION

Se ha descrito la racionalidad empleada por el egresa- 

do para. definir a la Pedagogía, dicha racionalidad no varia

en lo más mínimo para definir a la educación, inclusive - - 

aquí se oota aún más claramente la falta de recursos telóri- 

cos de éste, puesto que solo proyecta teorías vistas en cla

se, sin reflexionar sobre ellas. 

Al analizar las respuestas obtenidas en esta pregunta

No. 2 que se refiere a: ¿ Qué es la educacción? se encontra— 

ron dos situaciones significativas: 

1. Que en su mayoría los egresados tienden a repetir, una

teoría tradicionalista para definir a la educación. 

2. Que ven a la educación de acuerdo a la forma del proye*c

to social: como un mito ( la educación soluciona todos - 

los problemas). 

Ya que en su Mayoria el egresado al responder a la pre

gunta, hace uso de la corriente funcionalista, demostrando

que fuera de este contexto es incapaz de concebir a la edu- 

cación, una vez más responde integramente a la racionalidad
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que el curriculum de la carrera emplea para su formación, - 

puesto que éste " es una de las áreas claves en la que con— 

fluyen los valores y el sistema d.e poder de la escuela y la

sociedad; un mecanismo clave de control social sobre los j6

venes y sobre quienes le"s enseñan. ,
14

En este sentido, es

lógico que el egresado tenga que reflejar . lo que resulta a- 

ceptable para la estructura normativa y de p'oder de la so— 

ciedad. Además de que él as! lo desea, puesto que es mucho

más fácil que sea aceptado en el mercado de trabajo con es- 

ta ideologia que con una diferente. Ron Gagliolo dice que - 

actuamos en un medio en que todos estamos siendo educa

dos para pensar de una cierta manera." 
15

Dicha asevera- - 

ción se puede probar con los datos encontrados en el análi- 

sis, de esta pregunta No. 2 puesto que un 50% ( ver cuadro - 

sintético #) de la población estudiada, piensa que la educa

ci6n es una transmisión de conocimientos, y la describen de

la siguiente forma: 

transmisión de ideas, costumbres, lenguaje, conocimien- 

tos de una sociedad a sus nuevas generaciones" 

disciplina que estudia la transmisión de conoc, iii it,,ntos

14 John Eggleston. OP. - Cit. p. 24

15 Ron Gagliolo. Op. Cit. p. 39
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y los problemas de enseñanza - aprendizaje" 

proceso que se lega de generación en generación, hábitos, 

costumbres, conocimientos, etc." 

les la transmisión y adquisición de conocimientos, hábi— 

tos, valores que forman parte importante de la personal¡ - 

dad de] sujeto" 

acción de transmitir conocimientos y experiencias a un

individuo o comunidad" 

transmisión de una serie de conocimientos y conductas de

un sujeto a otro" 

proceso mediante el cual una persona transmite sus cono

cimientos a otra" 

transmisión o asimilación de conocimientos que van a -- 

permitir al sujeto mostrar conductas sistematizadas" 

proceso que se. realiza a lo largo de la vida del indivi- 

duo a través de] cual asimila la serie de patrones de vi- 

da, valores culturales, etc." 
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recibir y transmitir conocimientos" ( para mayor informa— 

ci6n consultar anexo # 2, indicador transmisi6n de conoci

mi entos

Esta forma de concebir la educaci6n por parte de los e— 

gresados válida la premisa de la teoría de la reproducci6n de

que "... la escuela es un espacio ideol6gico que. propicia la - 

repr oducci6n de las relaciones de producci6n a través de la - 
15

introyecci6n de] discurso ideol6gico de la clase dominante" , 

por lo que se supone que los egresados se encuentran moldea— 

dos de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de la ideo- 

logía; constituy¿ndose en pedagogos conformistas y pasivos, - 

que no se atreven a salir de] esquema socialmente reconocido. 

En el conformismo y pasividad del egresado, en parte tie

ne participaci6n el curriculum oculto de la carrera, ya que - 

éste " incluye los procesos y relaciones que se gestan en la - 

instituci6n educativa, especialmente en el sal6n de clases, - 

por parte de los grupos sociales que intervienen en el proce- 

so educativo y que son respuesta a las normas y políticas que
16

se explicitan en el curriculum formal" 

La realidad siempre incluirá mucho más de lo que

15Magdalena Salom6n. Op. Cit. 0. 19

16 M6nica GarcTa Hern6ndez. Op. Cit. p. 41
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se expresa en las declaraciones curriculares, es imperativo

enfrentar las diferencias entre las declaraciones curricula

í, " oficiales" y la práctica en el aula entre lo informa] 

al del curriculo, a fin de tener plenamente identi

ficado lo fenoménico y lo que no lo es. 
17

Por otro lado, en lo que se refiere al 20 hallazgo en

el análisis de esta pregunta, se tiene que el egresado apar

te de tener una definición funcionalista, también considera

a Tp educación como el gran mito en que la ideologia la ha
convertido: " la formación integral de] hombre", que en es- 

tas reflexiones fue instrumentado como indicador para inter

pretar las respuestas que tuviesen esta tendencia. Dicho - 

indicador alcanzó un 22. 31.% ( ver cuadro sintético # 2), al

gunas de las respuestas fueron las siguientes: 

Proceso de enseñanza - aprendizaje cuya finalidad es la - 

de preparar individuos capaces de desarrollarse y desa— 

rrollar el medio que los rodea" 

Proceso que se encarga de dinamizar y conducir experien

cias intelectuales, emocionales y corporales para el de - 

17 John Egglest6n. Op. Cit. p. 27
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sarrollo e integración de las capacidades humanas, confor

me a un contexto hist6rico- cultural" 
1

Troceso intencional o intercomunicativo por el cual se

realizan con mayor plenitud la instrucción, la personal¡ 

zaci6n y la socializaci6n de] hombre" 

Proceso por medio del cual el sujeto adquiere habilida- 

des, desarrolla capacídades y forma una conciencia de] - 

mund o " 

Proceso social que permite el desarrollo integral de -- 

los educandos" 

Formación de] individuo en todos sus aspectos de su vi- 

da" 

Proceso que trata de lograr el desarrollo de] individuo

tanto en su interior como en su exterior sociaV' ( para - 

mayor información revisar anexo 2, indicador " formación

integral del hombre"). 

las nocion,es citadas demuestran una vez más la forma— 

ci6n que propicia el curriculum de la carrera, pues dichas

nociones en general, son de influencia Kantiana. 
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Para Kant la educación tiene tina doble tarea: " primero, 

hacer surgir al hombre desde su naturalidad a su humanidad, 

mediante la superación moral de las inclinaciones y de los

instintos sensibles; segundo, hacer progresar al genero hu- 

mano de generación en generación, hasta la' perfección: la - 

humanidad sólo progresa por obra de la educación y sólo ' a - 

causa de la educación podemos pensar en una humanidad cada

vez mejor." 
18

Con lo anterior cita de Aldo Agazzi, se puede percibir

claramente que el concepto de educación que subyace en alg1

nos egresados es de corte Kantiano que pugna ( como ya se di

jo antes) por la separación de] educando de su naturaleza - 

biológica para acceder a un estado de perfección humana, -- 

que se adquiere en la edad adulta. Afirmación que concide

con los postulados de Durkhefin y Dewey, quienes señalan que

la educación se da a partir de la trarismisión de la cultura

de las generaciones adultas a las jóvenes. As! como tam- - 

bién queda claro que lla " educación juega un papel fundamen- 

tal en la articulación de las ideologías popular -democráti- 

cas con el discurso dominante; es decir, en la absorción de

18 Aldo Aggazzi. Historia de la filosofía y de la Pedago— 
9.1a. p. 360. 
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todo lo que en ellos es simple particularidad diferencia] - 

y reprimir aquellos elementos que tiendan a transformar la

particularidad en simbolo de] antagonismo, el ejemplo más - 

claro es la alusión a la escuela como mecanismo apto para - 

la movilidad social, lo cual recoge una interpelación popu- 

lar, pero incluyéndola en un sistema en el que mistifica la

solución y por lo tanto, la subordina a las necesidades de

las clases dominantes." 
19

En lo que se refiere a los demás indicadores, los por- 

centajes encontrados fueron los siguientes: 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

La transmisión

de conocimientos

22. 31%, la formación integral de] hombre

7. 85% La modificación de la conducta humana

6. 61% Una reproducción ideológica dominante

3. 71% Un proceso de transformación social

8. 67% Otros

0. 82% No contest6

19 Adriana Puigpros. Impierial i, s_:¡!o y, Educación—en- A4;Yérica - 
latina. p. ¡ 21
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Para cotejar porcentajes y respuestas revisar cuadro sinté

tico # 2. y anexo 2' en sus respectivos indicadores). 

Tomando en cuenta lo hasta aqui expuesto de las dos

preguntas analiz adas, valdria la pena abordar otros ejes

que nos dieran más luz sobre esta formación que se ha detec

tado en el egresado. Pues es evidente que intervienen otro

tipo de situaciones que también son importantes para enten- 

der el porqué de esta ausencia de fundamentación teórica, -- 

el porqué lo funcionalista de la formación etc y cuya in- 

cidencia curricular es determinante. 

Para lograr tal fin es menester realizar una serie de

hi pétes ¡ S que a continuación se presentan: 

El egresado tiene . una carencia de fundamentaci6n teórica en

sus nociones de Pedagogia y Educación en parte: 

Por la forma en que estructura el conocimiento: pues de

la memorización hace una norma de aprendizaje, aglutinan

do teorias sin interpretarlas, para poster4!,^--,,,nte repe- 

tirlas, creyendo que posee el conocimiento v,¡ lido, sin - 

involucrarse en él, como que se encuentra ajeno al cono- 

cimiento y sólo estudia para los exámenes en el afán de
conseguir buenas calificaciones para posteriormente po— 

der venderse a buen precio 9n el mercado de trabajo. 

r__ 
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Por el que considera es el contenido apropiado de] cono- 

cimiento: el contenido científico, el que se reconoce so

cialmente como el " adecuado" y el que le proporciona la

norma, es decir, " el hágale así, hágale de esta otra for

ma" etc., por lo que el pedagogo de Aragón pierde la pos¡ 

bilidad de ser un pedagogo reflexivo en aras de ser un - 

pedagogo normativo, repetidor de recetas. 

Por. la forma que según el curriculum considera es la más

adecuada para. presentar el conocimiento: por asignaturas

donde el conocimiento es atomizado, segmentado y funcio- 

nal i sta . 

Por la forma en que un maestro determina a un buen alum- 

no: un alumno es bueno o malo por el grado en que repite

teorías e información y por un nivel predeterminado para

presentar trabajos. 

Por la' forma de valorar el conocimiento por parte de] -- 

alumno: ya que éste valora su conocimiento en tanto que

calificaciones. 

En este sentido, se puede decir que el pedagogo de la

Enep Arag6n sale informado, pero no formado, mostrándose - 

as! la bipolaridad de] curriculum, por un lado el curriculo

manifiesto muestra que al estudiante se le está formando -- 
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en una carrera profesional de pedagogo, por, el otro, el cu- 

rriculo oculto demuestra que el estudiante sólo esta adqui- 
C

riendo el oficio de pedagogo. 
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4, 4 ANALISIS DEL PERFIL PROFESIONAL QUE DEBE REUMIR

EL PEDAGOGO. 

Ya se conocen cuáles son las nociones de Pedagogia y - 

Educación de los egresados, Inclusive se pueden inferir las

causas de la racio alidad de istas, falta determinar la for

ma en que el egresado concibe el cómo debe ser el pedagogo, 

pues se supone que de ello también dependen en gran medida

sus nociones de pedagogia y educación. Ya que si éste con'- 

sidera que el pedagogo debe reunir un perfil profesional -- 

instrumentalísta, ello puede ser indicador del porqué conci

ben de cierta forma dichas nociones, puesto que " la histo— 

ria de algo,* sea lo que fuere, guarda la más estrecha e in- 

destructib'íe relación con la idea que de ese algo se tenga ,
20

Por lo que es usual que el egresado piense su perfil profe- 

sional de acuerdo a dos situaciones; lo a su práctica profe

sional y a su experiencia; 2' en función de loque creen no

po see r. 

En la primera hay que re-tor:dar la aseveración de Móni- 

ca Garcia ( Profesora de Pedagogia en la Enep Acatlán) cuan- 

do afirma que "] a práctica profesional ha sido un concepto

20 Hegel. Lecciones de Historia de la Filosofia. Tomo 1 p. 5
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utilizado para indicar el establecimiento de las relaciones

que mantienen la Universidad y la sociedad, expresada por - 

medio de la preparación académico- profesitnal preferenciada
21 evidente, 

por los curriculums. en este sentido, es

que al manifestar el egresado su perfil profesional estará

manifestando también la formación que privilegia el curricu- 

lum, puesto que en muchos casos" un curriculo constituye un

22

medio para formar capacitaciones especificas" 

En la segunda, es claro que el egresado podrá expresar

el perfil profesional mencionando caracteristicas en las -- 

que se siente deficiente y que contempla en un plano ideal, 

que quizas algún dia pueda cubrir. 

Por lo que el análisis de esta pregunta tres en la que

se pide describir el perfil profesional de] pedagogo, pre— 

tende generar inforn.ación que permita entender con mayor -- 

claridad los resultados de las preguntas 1 y 2, y a su vez, 

también da cuenta del tipo de formación que recibe el egre- 

sado. 

Llama la atención el hecho de que no obstante que se - 

21 M6nica Garcia. op. Cit. p. 42

22 i d e m . 
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pide el perfil profesional del pedagogo, el egresado enuncia

también características personales que debe poseer, confun- 

diendo en muchos de los casos las primeras con las segundas, 

por lo que hubo la necesidad de abrir un parámetro que die- 

ra cuenta de las características profesionales y otro más - 

de las características personales. 

En lo que se refiere a las características profesiona- 

les se encontró que un 31. 81% ( ver cuadro sintético 3A ) -- 

considera que el pedagogo debe tener ciertas habilidades -- 

profesionales, dando respuestas como las siguientes: 

Saber planear, elaborar y evaluar programas educativos, 

docencia, investigación educativa, diseñar programas". 

Capaz de preparar personal ( docencia), capaz de aplicar

y enseñar materiales didácticos, capaz de administrar -- 

personal, capaz de crear alternativas educativas" 

Habilidad para trabajar con grupos interdisciplinarios, 

conducción de grupos" 

Tebe conocer todos aquellos elementos como son las téc- 

nicas, método s educativos, extraescolares y escolares" 
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Manejo adecuado de enfoques e instrumentos de orienta— 

ci6n vocacional, profesional y escolar, conocimient9s de

investigación pedagógica, dominio. de contenidos re'specto

a programas, planes de estudio etc." 

Debe tener conocimientos sobre docencia" 

Tener una preparación completa en todos los aspectos di

dácticos, técnicos, de planeación para intervenir en to- 

dos los aspectos educativos nacionales" 

Una sólida formación en metodologia de la investigación, 

preparación en el área de didáctica, en general conoci— 

mientos producto de la práctica" 

Debe tener habilidad interpersonal, conocimientos sobre

psicologia educativa y didáctica" 

Formación sólida de capacitación, elaboración de planes

y programas, conocimiento de métodos educativos contempp 

ráneos, elaboración del curriculum, buscar I ecifica- - 

ción de su área" ( Para mayor información consultar anexo

No. 3, indicadoIr " debe tener habilidades profesionales"). 
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Con este hallazgo se puede inferir que el egresado no

exige conocimientos prácticos sólo por exigir, sino que - ~ 

existen causas superiores a sus deseos, por ejemplo, el mer

cado de trabajo que subsume y margina al pedagogo al deman- 

darle habilidades para ingresar en él castrándole la posibi

lidad de acceder al. conocimiento teórico, orillándolo a - -, 

aceptar el oficio de pedagogo, pues ello le brinda más posJ

bílidades de trabajar en lo que estudiú , cayendo as! en

una instrumentación técnica, en términos de habilidades y

destrezas, acordes a requerimientos productivistas y pragmá

ticos de la acción instrumental ( mercado , 
23

por o que se

puede ver que toda práctica social no está determinada al - 

libre arbitrio o dependiente de la dirigencia de hombres -- 

abstraidos de las condiciones a que están ligadas sus exis- 

tencias, condiciones objetivas del desarrollo social basada

más que todo en la reproducción material de los mismos por

lo que se mantienen las sociedades, 

Un pedagogo que s5lo reune caracteristicas profesiona- 

les practicistas, está condenado a ejercer una " práctica -- 

pedagógica con franca tendencia a lo práctico -inerte ( sar— 

tre), cuyo contenido rutinario es, en su mayor. parte, in- - 

23 Cfr. Carlos Angel Hoyos, OP. Cit. p. 362



174

trascendente, dada su configuración en base a pautas de va - 

oración preponderantemente, pragmático -racionales, de in— 

mediatez y facticidad estrechos, pro.pias de] espiritu posi- 

tivo subyacente al enfoque tecnicista de] hombre moderno, - 

altamente burocratizado y limitado por la racionalización

instrumental." 
24

Esta podria ser una de las tantas razones por la que - 

al pedagogo no . se le permite incluirse en puestos directi— 

vos que implican toma de decisiones y responsabilidades; -- 

por lo común, es ubicado efectuando actividades y funciones

subalternas, contribuyendo asi, como un engranaje más, amor- 

fo, anónimo, alienado, sin generar discursos creativos, si- 

no más bien cubriendo fisuras desde la validación técnica

para la legitimación de otras instancias de poder, no cabe

duda, que el pedagogo ( no sólo el de la Enep Aragón) en ge- 

neral, es formado e incorporado al mercado laboral con el - 

fin de ser utilizado como relleno de un gran pastel en el - 

que tiene que aportar su cuota de sabor ( conocimientos prác

ti cos

24
Ibidem«. p.* 364



175

Por otro lado, en lo que se refiere al parámetro de ca

racteristicas personales se encontró que el 26. 85% conside- 

ra que el pedagogo debe ser " reflexivo, crítico, análitico

y creativo", aportando respuestas como las siguientes: 

deberia tener una conciencia critica, reflexiva y parti

ci pat i va" 

debe tener capacidad de análisis, sintésis, critico" 

debe ser comprometido, responsable, critico, analítico" 

debe tener capacidad de recibir y asimilar situaciones

que afecten a la sociedad" 

tener gran sentido de síntesis y análisis, creatividad

e imaginaci6n, rdpidez mental" 

tener capacidad de análisis, crítico, ética profesional, 

tacto, dinámico, creativo, motivador" 

poder de síntesis, extrovertido, organización, creativo, 

Íterio amplio" ( para mayor información ver anexo No. 3
c r Í

indicador " reflex-ivo, critico, analítico y creativo"). 
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Teniendo como marco las respuestas anteriores, se pue- 

de afirmar, que otro descubrimiento es, que a la vez que el

egresado tiene una formación deficiente y exige saberes ins

trumentalistas también en forma un poco recóndita demanda - 

otro tipo de " saberes" que le permitan incrementar su proce

so de formación como profesionista. 

Se dice " recóndita" porque los egres dos no lo expre— 

san libremente, temen salir del esquema; según Guevara Nie- 

bla, llimplicito en el curriculum tiende a encontrarse un rol

determinado que todo alumno que lo satisfaga ha de cumplir

dentro de la estructura social de] trabajo en una sociedad

determinada", 25 rol que están dispuestos a asumir total y

categóricamente amén de colocarse en el mercado de trabajo. 

Los indícadores anteriormente citados: por el lado de

las caracteristicas profesionales: " debe tener habilidades

profesionales", y por el lado de las caracteristicas perso- 

nales: " reflexivo, critico, analitico y creativo", reunen - 

un total de 58. 665. del total de la población estudiada, es

decir, entre lo,s dos agrupan más de la mitad de las respues

25 Gilberto Guevara Niebla. " El diseho curricular" p. 16
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tas de los cuestionarios lo que es altamente significativo. 

A continuación se muestran gráficamente los porcentajes al- 

canzados por los otros indicadores: 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Debe tener habilidades

profesionales. r/~í, /1

Debe tener una formaci6n te6rico
mtcd.o! 6gica que apoye su prácti

ca profesional. 

Debe,, interesarse de los problems
sociales. 

Capacidad de transformaci6n social. 

Otros. 

b contest6

No contest6- 

Ibflexivo, critico, analíti

r*..' co y creativo. 

Debe poseer una formaci6n
integral. 

Debe tener una actitud apc s

1t¿Slica. 

otros. 

No contest6- 
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Para terminar el análisis de esta pregunta No. 3, Y

de todas en general, es importante detenerse a observar ctno

un gran número de egresados al mencignar las caracteristicas

profesionaies, de una u otra forma haceff alusión a la docen- 

cia, como actividad predominante del pedagogo, ( revisar ane- 

xo No. 3, indicador " debe tener habilidades profesionales"), 

fenómeno que recuerda una aseveración vertida por la maes— 

tra Mónica Garcia Mernández, cuando dice que " con el desa— 

rrollo del pro¿ eso de " profesionalízar:' las actividades se

asiste a una institucionalizaci6n de los aprendizajes... y

se trata de lograr el reconocimiento sobre un conjunto de - 

conocimientos y el poder de usarlos en un espacio social de

acción legitimado", 
26

siendo en este caso, la imagen do— 

cente la que tradicionalmente se ha profesionalizado para - 

el pedagogo: desde conductor y cuidador de niños hasta maes

tro en cualquier nivel. Viéndose con las respuestas, que - 

esta idea es firmemente institucionalizada, tanto en la for

mación como en el animo del pedagogo egresado de Enep Ara— 

gón

26 M6nillca GarcTa Hern8ndez. Op. Cit. p. 38
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C CLUSIONESON C

Si no se contara con una visión y conocimiento de la -- 

problemática social en su conjunto o como diría el maestro - 

Carlos Angel Hoyos, con una capacidad de lectura de la real¡ 

dad y un enfoque totalizador incorporando a la comprensión - 

de] sentido y las finalidades respecto de] objeto y el suje- 

1
to; . seria demasiado fácil responsabilizar de] todo a los

egresados por su poca calidad de formación teórica. 

Claro ha quedado que las deficiencias teóricas de] pe- 

dagogo de Aragón, no se deben Gnicamente a la falta de invo

lucramiento de éste con su formación, sino también a facto- 

res externos de gran trascendencia, como por ejemplo, las - 

formas instrumentalistas de trabajo características de forma

ciones sociales como el caso de México. 

Siendo la razón instrumental una de las causas por la

cual la Pedagogía se encuentra deslumbrada y subsumida desde

su curriculum mismo en el que se privilegi¿!, Conocimientos - 

instrumentalistas que reflejan la concepción tecnicista pro - 

1 Cfr. Carlos Angel Hoyos. Op. Cit. p. 361
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pia de una sociedad pragmática que niega la posibilidad de - 

una formación teórica que corresponde tradicionalmente a la

UNAM, en tanto que cúspide del sistema Educativo Nacional. 

Si se enfoca a la carrera de Pedagogia de la Enep Ara— 

g6n bajo esta perspectiva, se encontrará un curriculum por - 

asignaturas que da mayor importancia a la formación instru— 

mental ( con materias optativas como los talleres de didácti

ea) que a la formación teórica. Dicho curriculum atomiza y

segmenta el conocimiento, generando en el egresado dudas sobré la

legitimidad de las herramientas conceptuales e instrumenta- 

les que ha de operar. 

Por otro lado, se debe recordar que no es casual que -- 

las relaciones entre explotador y explotado se reproduzcan

en gran parte rírediante el aprendizaje de " saberes prácticos", 

que promueven la formación de conciencias pragmáticas en lu

gar de conciencias reflexivas. 

De esta manera se puede decir, que la concepción tradi

cional de] pedagogo ( como docente), el d'*---,', e curricu— 

lum, la crisis educativa y politiCO- 50cial, 
noco involu- 

cramiento del estudiante en su formación, e-- -- sconocimien- 

to de extensión y l5mites de la carrera, la fdIta de identi

dad del pedagogo, etc., son algunas de las causas por las - 
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que el egresado no adquiere un pensamiento autónomo, creati- 

vo, reflexivo, es decir, una capacidad de reflexión total¡-- 

zadora, avalada por un buen maneja de la teoria para fortale

cer las aplicaciones prácticas de la instrumentación, que le

proporcione autonomia de pensamiento, apoyada en una forma— 

ción con alto nivel de competencia profesional a fin de emi- 

tir clara y fundamentadamente dos nociones importantes en la

carrera. 

Cabe destacar que las nociones de pedagogia que enuncia

el egresado son proporcionadas en base a una formación posi- 

tivista ( por el pleito, por el debate teórico dp HerbartY Dur- 

kheim entre ciencia y no ciencia) inclinándose por la peda

gogia como ciencia empfrica sin conocer lo que implica ca— 

balmente definir a la pedagogia como ciencia desde la co- - 

rriente positivista. En lo que se refiere a las nociones - 

de educación se advierte que la ven como disciplina indivi- 

dual, antropocéntríca, como que la educación forma indivi— 

duos aislados, preparados pero aislados, los más aptos scn - 

los que logran los privilegios de la sociedad; con lo que el

egresado demuestra una formación pos- ltivista y lineal, que - 

niega la formación social y promueve la productividad indi— 

vidual . 

En este sentido, valdria la pena retomar algunas de - - 

las ' únclusiones a las que llegó John Eggleston en su Socio- 
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logla de] curriculo escol r, en funci6n de que 6stas explican

en cierta forma la aseveraci6n anteriormente vertfda: 

La estructura y la organizaci6n actuales de la educaci6n- 

en nuestra sociedad sirven para preservar el status quo -- 

en una sociedad injusta. 

las barreras impuestas por las materias son arbitrarias y - 

artificiales y en gran medida existen porque convienen a - 

quienes controlan la educaci6n. 

Todo conocimiento es una construcci6n social. 

No solamente el conocimiento, sino tambi1n la racionalidad

2
misma, no es sino una conveniencia" . 

Estas son conclusiones relacionadas con una parte de - 

los aspectos tratados en el estudio - 

Para terminar con esta serie de conclusiones, se puede de

cir, que resultar.la aventurado emitir alguna propuesta tajante

para solucionar el problema aquí planteado, pues es bien - - - 

2 John Eggleston. Sociologla del Curriculum_ Escolar. p. 87
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sabido que el problema no sólo es educativo, sino también -- 

estructura]. Por lo que si no hay alternativa concreta, por

lo menos se podría optar por una solución que se encuentre - 

más a la mano, más al alcance de las posibilidades; como el

comprom.eterse más como estudiante, el involucrarse en la for

mación, el dejar de lado la apatía, el' ganar espacios, foros

y manifeitarse a través de cuestionamientos a la carrera, -- 

para iniciar as! la transformación de] curriculum de la Li— 

cenciatura en Pedagogía desde dentro, desde su seno y no a - 

la inversa, pues las condiciones sociales irán cambiando con

el devenir de nuestra propia historia. 



RECONSIDERACION DEL TRABAJO

En toda elaboración teórica intervienen factores, tanto - 

nternos como externos que van entretejiendo y enriqueciendo - 

l análisis de que se trate, am1n de que nada es absoluto, to- 

lo es relativo, es decír, nada es totalmente acabado, todo es- 

usceptible de reconsiderarse y seguirse perfeccionando. 

Es por lo anterior, que en esta tesis se abre este espa— 

o denominado " reconsideraci6n de] trabajo" que fue motivado - 

or factores externos que sacaron al autor de] casamiento de - 

Iste con su trabajo y lo hicieron percatarse de que existen -- 

también otros caminos con los que se pueden mejorar los resul

tados expuestos anteriormente. 

En la metodologIa se dice que hay dos ejes de análisis -- 

para favorecer la interpretación lógica de las nociones de Pe- 

dagog a y Educación, dichos ejes como ya se sabe son: raciona - 

dad e ideología. 

A la racionalidad se le concibe como la consciente

por medio de a cualí se elaboró determinado conr, L, i, — nto. Ade- 

más, se asevera que la racionalidad servir¿ como paránietro pa- 

ra establecer en qui medida las nociones recogidas por el ins- 

trumento de recolección de datos, tienen o no fundamentaci6n - 

teórica. A la ideologia se le define como un conjunto de ideas, 



principios, valores, conocimientos que una clase social privi- 

legl`a para justificar y legitimar su dominación sobre el con— 

junto de la sociedad. 

Al autor le fije cuestionado el concepto de racionalidad

utilizado, por existir otros que abrirfan más la Cptica de] 

análisis y arrojarfan otro tipo de datos que no se localizan - 

concibiendo a la racionalidad tan sólo como una lógica conscie-, 

te; ya que la racionalidad desde este punto de vista unicamen- 

te nos lleva a conocer si los egresados fundamentan o no las

nociones de Pedagogia y Educación, sin propiciarse un mayor

análisis que interrelacione otro tipo de situaciones, como por

ejemplo, la Intervención de la variable individuo, que Implica

ria las ideas de] sujeto social acerca de lo educativo, su no- 

cíón previa, las nociones propias, etcétera. 

Se considera que la racionalidad que trabaja JUrgen Haber

mas es la que puede abrir más la pan6ramica de] análisis y - - 

aportar otros elementos que lo enriquecerlan. Puesto que 61 - 

considera a la racionalidad como " la posibilidad de analizar e

interpreta, y a su vez ofrecer pr ocedimientos"
1. 

En este sen- 

tido, la función de la razón en el conocimiento es autorefle— 

xión sobre su construcción, es comprensión del contexto donde - 

1 E. Juardo Remedi y Adelina Castañeda,. Racionalidad y Curriculum. 

P. 1



e construyen y ponen a prueba las teorfas, es reconocer que - 

n el contexto operan reglas, normas y desiciones metódicas de

ivadas de intereses, es, en fin, incorporar en las teorfas el

iecho de que ellas son parte integrante del contexto que pre - 
2

enden analizar . 

Esta visión de racionalidad permite efectuar un análisis- 

nás completo. Como por ejemplo, en el rubro 4- 2, de este traba

jo, cuando se enuncian algunas de las nociones de Pedago9fa de

los egresados, como las siguientes: 

1.- " disciplina que engloba todo lo que interviene en el fen6- 

meno educativo". 

2.- " ciencia de la formación del hombre" 

3.- " ciencia que se encarga de la enseñanza del niño" 

4.- " disciplina auxíliar con la que se presentan propuestas o

alternativas de cómo superar carencias o huecos de aspec— 

tos que repercuten en la formación de personas" 

5.- " ciencia de la enseñanza" 

6.- " ciencia que estudia el deber ser del individuo

7.- " es la que esta relacionada con la polftica de un gobier— 

no 11

Estas nociones se hubieran podido analizar una a una y - 

regresar al marco teórico contingamente para hacer comparacio

Cfr. Ibidem. P. 39



nes. Como por ejemplo en la noci0n no. 4, se pudo haber dicho

que se alude a la Pedagogía sin una fundamentaci6n clara, pe- 

ro sin embargo, se le considera como una disciplina reme d al

i - - en la formaci6n de los individuos y cuya base está' en la

dáctica, y se hubiera podido retroceder a lo que decía

y Arist6teles acerca de la formaci6n de los individuos, etcé- 

tera. De tal forma que se conjugaran factores y datos que en- 

riquecieran aún más el presente trabajo. 

Sin embargo, con la forma en que se trabaj6 la racionali- 

dad, lo anteriormente descrito no se favoreci6. 

Se reconoce ampliamente que la noci6n de racionalidad

con la que se elabor6 lá tesis, es una noci6n que tiene el

Ideal de completud del saber que encierra la concepci6n clási

ca de racionalidad y que conduc'e a identificar el conocimien- 

to científico como el único posible y a interpretar la teoría

científica y el conocimiento como la explicítaci6n, mediante - 

conceptos y signos linguísticos, de una realidad que está des- 

de siempre preconstrui.da y
delineada3. No obstante ello tam— 

bién se reconoce, que con esta idea de racionalidad se. logra- 

r6n los objetivos contemplados para este trabajo, y que por - 

el grado de avance del m1smo ya no fue posible econsiderar - 

3Cfr. Ibidem. p. 44



a la racionalidad. 

Para terminar, se debe decir, que si esta tesis es tomada - 

como referencia para continuar investigando la problemática -- 

que aquT se plantea, es necesario tomar muy en cuenta la recon

sideraci6n que se hace. 
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A N E X 0

CONSIDERACIONES DEL EGRESADO

SOBRE LA NOCION DE PEDAGOGIA



INDICADOR No. 1

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO CIENCIA 0 DISCIPLINA, 



PRIMERA GENERACION.- 

Ciencia que se encarga de] estudio, forma y mét1cdos de 1

la transmisión de conocimientos. 

Ciencia que estudia los elementos que influyen en la - 2

formación de un sujeto. 

Disciplina que engloba todo lo que interviene en el fe 2

nómeno educativo. 

Ciencia Social cuyo propósito es conocer y explicar de 1

manera científica 1 a realidad educativa. 

Ciencia de la enseñanza que analiza, critica y propone

fundamentos teóricos y prácticos. 

Disciplina científica que se encarga de estudiar el fe

ñómeno educativo en sus distintas manifestaciones en - 

la realidad. 

SEGUNDA GENERACION.- 

Es un arte y una ciencia, es la manera de enseñar por - 

un método y una organización. 

Es la ciencia de la enseñanza. 

Disciplina que se ocupa del fenómeno denominado educa- 

ci6n. 



Es una disciplina social que se encarga del estudio del

proceso enseñanza - aprendizaje. 

Ciencia que se encarga del estudio de las' costumbres, - 1

conocimientos y cultura que se desarrolla en el indivi- 

duo y en la sociedad. 

Es la ciencia de la educaci6n, por medio de ésta, se

iene una mejor acci6n educativa. 

TERCERA GENERACION.— 

Ciencia social qué tiene por objetivo un proyecto de

hombre . 

Ciencia que ulliliza los elementos del método cientTfico

para analizar y aportar sobre un determinado aspecto de

las ciencias sociales. 

Ciencia cuya- Iinalidad es tratar de comprender los fend

menos implicados en el proceso enseñanza -aprendizaje. 

Discíplína qu2 contribuye a la formaci6n integral del

ser humano. 

Ciencia cuyo objetivo es analizar, sistematiz --. e aná

lisis y proponer alternativas para la soluci6n ', lía -- 

co f-orma¿ l 5n ' del

Ciencia que hecha mano de un conjunto de proceGii,ii--ntos

met6dicos para descubrir y comprobar las verdades que

lo constituyen. 



Ciencia que estudia el proceso educativo en todos sus - 4

aspectos. 

Disciplina que pretende explicar las diferentes d -,,-,; en-- 1

siones de] problema educativo. 

Ciencia que se encarga de la problem¿tica enseñanzI- 

aprendizaje. 

Disciplina que trata sobre la formación de] individuo. 

Ciencia que va a dotar al ser humano de los elementos

necesarios para elaborar, diseñar, estructurar y apli— 

car métodos y técnicas para orientar a otros seres. 

Ciencia que estudia la conducción de] aprendizaje en di

ferentes niveles. 

Ciencia que se éncarga del estudio de las costumbres, 

valores, que son transmitidos de generación en genera— 

c i 6 n . 

Disciplina que se encarga de estudiar los procesos de

enseñanza - aprendizaje, tanto formal como informal. 

Disciplina científica que estudia el quehacer educatuvo

CUARTA GENERACION.- 

Ciencia que estudia la formación integral de] individuo 5

para convertirlo en sujeto social. 

Disciplina científica que estudia el quehacer educativo 9

Disciplina que esta inmersa en las ciencias sociales y- 4



se desarrolla en el ámbito educativo. 

Disciplina que estudia los procesos de enseManza- aprendi 5

zaje. 

Disciplina auxiliar con la que se presentan propuestas - 1

o alternativas de c6mo superar carencias o huecos de as- 

pectos que repercuten en la formaci6n de personas. 

Ciencia por la que el proceso enseManza- aprendizaje se - 4

puede optimizar. 

Disciplina de carácter normativo que cuestiona c6mo

crear al hombre que requiere la sociedad. 

QUINTA GENERACION

Ciencia que estudia el proceso de desarrollo del indivi 2

duo con sus Implicaciones polftico- ideol6gicas, sociales

econ4micos y culturales. 

Ciencia cuyo objetivo primordial es explicar y/ o trans— 4

formar el fen6meno educativo. 

No se puede omitir el término educaci6n, al hablar de Pe 1

dagogfa se tiene que hablar de éste, porque la primera - 

es la ciencia que se encarga de la educaci6n. 

Disciplina que se encuentra inmersa en un sistema social', 1

polftico, econ5mico e hist6rico. 

Ciencia que se encarga de conducir te6ricamente el proce 5

so educativo. 



isciplina científica que estudia el proceso E- A en to- 6

as sus manifestaciones. 

iencia que se sirve de la Didáctica para impart.ir el - 

roceso E- A. 
ay

cia de la educación. i en 1

iencia de formación del hombre. 5

isciplina encargada de lograr la superación del indivi 1

luo de forma integral. 

isciplina que fundamenta teóricamente las acciones ten 2

entes al desarrollo y perfeccionamiento de las poten- 

ialidades del hombre. 

iencia que estudia el deber ser del individuo. 1

Ziencia que estudia los aspectos formales e informales- 1

de la educación. 

Ciencia Social que parte de la Filosofía y que compren- 1

de el proceso E- A en su sentido más amplio. 

Ciencia que se encarga d, e solucionar los problemas edu- 14

c a t i v o S

Ciencia que analiza, compara, realiza, explica, aprecia, 1

examina el quehacer de uno de los factores más importan

tes del hombre, 

Ciencia que nos permite el estudio y conocimiento del

hombre y la transmisi6n y modificación de su cultura a

través del tiempo. 

Ciencia de la formación educativa del hombre. 1



Ciencia que explica los fen6menos 0 procesos cognosciti

vos en el proceso E- A. 

Ciencia que se encarga de la enseñanza de] niño. 

Ciencia que hace posible la comprensi 6n, explicaci6n y

transformaci6n del proceso formativo de los seres huma- 

nos. 

Disciplina que contribuye a la formaci6n de l' a persona- 1

1 f dad

Disciplina científica abocada al exámen y valoraci6n

de los hechos de aprendizaje y enseñanza en el ámbito

social. 

Ciencia que explica científicamente los problemas educa 3

tivos y sus fines. 

Ciencia que inmiscuye métod os y técnicas para dirigir,- 3

investigar y evaluar el proceso E- A. 

Ciencia que estudia el proceso de adquisici6n de conoci 1

mientos. 

Disciplina que se vale de la interacci6n con otras dis- 1

ciplinas encaminadas a analizar y explicar el - proceso - 

cognoscitivo. 

SEXTA GENERACION.- 

1

Es la disciplina que forma a los Wricos del proceso - 

aprendizaje en todas las fases del desarr¿llo humano - 



dentro de los requerimientos del proceso de producción. 

Disciplina encaminada a lograr su objetivo final que es 15

el hecho educativo. 

Disciplina que se enfoca al estudio de la formación in-, 11

tegral de un individuo. 

Ciencia del saber dentro de la aplicación de la cultura 6

en general. 

Ciencia cuy'o objeto de estudio es el hombre inmerso en- 4

un proceso educativo. 

Ciencia que tiene su objeto de estudio en el hombre, Y~ 4

en donde la Pedagogía interviene para formarlo física - 

y cognoscitivamente, 
a fin de lograr el desarrollo de - 

sus capacidades. 

Disciplina que estudia el proceso enseñanza - aprendizaje 9

Ciencia relacionada con aspectos de instrucción sistemá 1

tica que se lleva a cabo en el ambiente educativo. 

Disciplina cuyos fundamentos epistemol6gicos no son cla 1

ros ni explícitos, su objeto es el proceso educativo. 

Ciencia filosófica que investiga al hombre en su ámbito 1

cul tural

Ciencia que estudia la esencia y dirección del proceso— 2

de formación e información de un individuo. . 



INDICADOR No. 2

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL

TERMINO ESTUDIO DEL PROCESO

ENSEnAINZA- APRENDIZAJE. 



PRIMERA GENERACION.- 

Es el estudio de c6mo el individuo aprende y crea. 

Es la fundamentaci6n e instrumentaci6n de las . utivida- 

des de enseñanza para facilitar los procesos de aprendi

zaie

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

0

CUARTA GENERACION.- 

Aborda teoricamente los problemas del proceso enseñan- , 1

za- aprendizalle. 



Técnicas de educaci6n más adecuadas para un buen apren- 

dizaje en el ser humano. 

QUINTA GENERACION.- 

Técnica que se encarga de resolver cuestionamientos rez

ferentes a las formas de facilitar los procesos de ense

ñanza- aprendizaje. 

To do lo relacionado con el proceso enseñanza - aprendiza- 1

j e . 

Area de] conocimiento humano que esta presente en cual- 

quier proceso de enseñanza -aprendizaje. 

SEXTA GENERACION.- 

Se encarga de estudiar todo lo relacionado a los curri- 

cula escolares, métodos y técnicas implicados en el pro

ceso enseñanza - aprendizaje, para mejorarlos desde el pun

to de vista tedrico. 

Es la que proporciona algunos elementos para la realiza ? 

ci6n de un mejor proceso ensenanza- aprendizaje. 



Es el cómo educar a un sujeto

Estudia el proceso enseñanza - aprendizaje que se desarro
lla en el individuo. 

Es la actividad de enseñanza - aprendizaje que implica ac
tividad fIsica y mental,*

Oreparación indiVidual. y gru— 

pal . 

1

Praxis de] pr oceso enseñanza - aprendizaje. 



INDICADOR No. 3

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL '- 

TERMINO ESTUDIO DE LA FORMA -- 

CION INIEGRA-L. 



PRIIIIERA GENERACION.- 

Estudio de la formaci6n de habilidades, destrezas manua 1

les y conocimientos. 

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

Co9jugto de técnicas que posibilitan una mejor forma- - 1

ción integral. 

Area que analiza y aplica los procesos formativos de -- 1

los individuos y los grupos sociales. 

CUARTA GENERACION.~ 

0



QUINTA GENERACION.- 

0

sus prime - 

Formación e instrucción dada al hombre - desde
ras formas de vida hasta su muerte. 

Teorlas que sustentan la formaci6n integral del hombre - 
como ente social. 

SEXTA GENERACION.- 

Campo que estudia no sólo las condiciones actuales del - 
hombre, sino las condiciones futuras para lograr un de- 
sarrollo integral. 

er los aspectos técni— 
Doctrina que se encarga de atend

cos, metodol6gicOs Y psicosociales del proceso de forma
ci6n cultural de los individuos. 

Materia que se dedica al estudio y
formación Integral 4

del hombre. 



INDICADOR No. 4

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO EZUDIO DEL PROCESO - 

DE ADQUISICIPN DÉ CONOCIMIEN.-: 

TOS. 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.— 

Es aquella practica que nos brinda un conjunto de ele— 1

mentos te6rico- prácticos e instrumentales para desarro- 

llarse en cualquier terreno afin al educativo. 

TERCERA GENERACION.- 

Conjunto de conocimientos adquiridos, que van a permi— 1

tir estructurar, planear, controlar o elaborar: planes, 

programas, objetivos de aprendizaje. 

CUARTA GENERACION.- 

Se encarga de la adquisici6n y empleo de los conocimien 1

tos, de las necesidades y capacidades de] individuo. 

Es aquello que implica adquirir y conocer técnicas , pro



I

cedimientos, métodos, etc. 

QUINTA GENERACION.- 

Son todos los elementos y factores que intervienen en - 2

el proceso de transmisi6n y adquisici6n de conocirñientos

y cultura de una sociedad. 

SEXTA GENERACION.- 

Estudia el proceso de transmisi6n, adquisici6n y trans- 1

formaci6n de] conocimiento. 

Sirve para conocer la esencia, para adquirir as¡ cono- 1

cimientos más profundos. 



INDICADOR No. 5

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO ESTUD 10 DE - LA EDUCA -- 

CION, 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

Area de]" conocimiento que se encarga de] estudio cientT 1

fico del proceso educativo. 

Estudio de] fen6meno educativo a todos los niveles. 

TERCERA GENERACION.- 

Estudio de todos aquellos aspectos relacionados con el- 2

fen6meno educativo. 

CUARTA GENERACION.- 

Es odo aquello que implica educAci6n. 1



QUINTA GENERAC10%- 

0

SEXTA GENERACION.- 

la administraci6n de la
educaci6n tanto en aspectos

1

e6ricos como prácticos. 

s area de las Ciencias Humanas dedicada a la educaci6n. 
studia todo lo referente al aspecto

educativo, como

su direcci6n, 
conducci6n, 

ubicaci6n. 



INDICADOR No. 6

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMIINO ESTUDIO DE LA CONDUC- 

TA HUMANA. 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

0

CUARTA GENERACION.- 

0

QUINTA GENERACION.- 

0



SEXTA GENERACION.- 

Es el estudio de la conducta de] hombre utili7-,rdo para

ello planes y programas que se deban analizar y mejorar. 



INDICADOR No, 7

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNIO AL -- 

TERMINO OTROS- 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

Es una forma de edUcar, conducir a j6venes, niños, pro- 1

fesores para mejorar métodos educativos. 

No se puede explicar claramente el concepto de Pedago— 2

gia, sin incluir a su objeto de estudio que es la educa

ci6n. 

TERCERA GENERACION.- 

Describe y explica en sucesi6n cronológica la vida real 1

señalando cuidadosamente los preceptos jurfdicos que -- 

han tratado de regularlo asl como las doctrinas y técni

cas educativas que lla interpretan. 

Es díficil hablar de Pedago9fa sin incluir la educa- 

ci6n, se piensa hay diferencia, yo no se la encuentro. 

No la puedo definir, ya que durante la carrera y fuera- 1

de la escuela, no se podr1a dar una definici6n exacta, 

va que su campo de acci6n es muy amplio. 



CUARTA GEHERACION.— 

Serie de actividades realizadas en el campo de la ense- 1

nanza. 

Todo lo concerniente a la estructuraci6n, seguimiento,  

control y evolución de la enseñanza. 

QUINTA GENERACION.- 

Desde mi pobre opinión no se puede hablar de Pedagogfa- 

sin hacer alusión al aspecto educativo. 

No se puede abordar sin educación, la Pedagogía es emi- 1

nentemente social, trata de vincular todos los elemen— 

tos estructurales y superestructurales de la sociedad. 

Es un elemento de transformación, debe tomarse para - - 1

cambiar a la sociedad y al hombre hacia un estado más - 

digno de] ser humano. 

Es el cuidado del niño desde su concepción hasta todo - 

el transcurso de su vida. 

A lo largo de la carrera se manejaron diferentes crite- 

rios, por lo que n,o queda totalmente claro, ya que no - 

se define realmente el campo sobre este término. 

Esta directamente relacionada con la política educativa 1

de un determinado gobierno. 



SEXTA GENERACION.- 

Desde que empez6 la carrera no se ha podido esclarecer - 

el término Pedagogía, considero que no es definible con

un s6lo concepto. 

Hablar de Pedagogía a-islada de la Educaci6n no se puede 3

ya que forma parte de todo un contexto hist6rico- social. 

Es dificil definir a la Pedagogía, ya que ésta presenta- 1

fuertes problemas epistemol6gicos. 



INDICADOR No. 8

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERAC19N EN TORNO AL -- 

TERMINO NO CONTESTQ. 



PRIMERA GENERACION, 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION,- 

0

CUARTA GENERACION.- 

Q

QUINTA GENERACION.- 



SEXTA GENERACION.- 



A N E X 0 2

CONSIDERACIONIES DEL EGRESADO

SOBRE LA NOCION DE EDUCACION



INDICADOR No. 1

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMIMO ES LA T ANSMiON DE

CONOCIMIENJOS. 



PRIMEM GENERACION.- 

Es la transmisión de conocimientos, cultura y valores - 2

que se realizan de una generación a otra de forma esco- 

larizada y de manera individual. 

Proceso de asimilación de la cultura por un grupo huma- ' 1

no amplio Y su transmisión a generaciones posteriores. 

SEGUNDA GENERACION.- 

Transmisión de una serie de conocimientos y conductas - 2

de un sujeto a otro. 

Proceso de transmisión y adquisición de conocimientos - 2

habilidades y actitudes que propician la transformación, 

comprensión y conservación del entorno. 

Transmisión de conocimientos, cultura y valores que se

realiza de una generación a otra. 

Acción de transm itir conocimientos y experiencias A un - 1

individuo o comunidad. 

TERCERA GENERACION.- 

Proceso de formación de nuevas generaciones trAnsmitien 6



doles los valores y los contenidos, asT como la ideolo- 

gTa que cada soci dad maneja. 

Proceso por obra de] cual las nuevas genercaciones se a- 

propian de los bienes culturales de una comunidad. 

Transmisión o asimilación de conocimientos que van a

permitir al sujeto adoptar o mostrar conductas sistema- 

tizadas. 

Proceso mediante el cual una persona transmite sus cono - 2

cimientos a otra. 

Proceso que se lega de generación en generación, hábitas 3

costumbres, conocimientos, etc. 

Es la transmisión adquisición de conocimientos, hábi--- 1

tos, valores que forman parte importante de la persona- 

lidad de] sujeto. 

CUARTA GENERACION.— 

Conocimientos, hábitos, costumbres que van de generación 22

en generación. 

Adquisición y transmisión de conocimientos que nos sir— 2

ven para desarrollar determinada actividad. 



QUINTA GENERACION.- 

Fenómeno de índole social, a través de] cual la' sociedad 5

transmite de generación en generación una serie de valo- 

res., costumbres, tradiciones y su cultura con la finali- 

dad de perpetuarse y. trascender. 

Proceso que se realiza a lo largo de la vida de] indivi- 2

duo a través de] cual asimila la serie de patrones de vi

da, valores culturales etc. 

Disciplina que estudia la transmisión de conocimientos - 2

y los problemas de enseñanza - aprendizaje. 

Proceso social mediante el cual se transmite o difunde - 1

la cultura entre los miembros de un grupo humano. 

Reglas, normas, actitudes, conocimientos que se impar- - 1

ten a lo largo de toda la vida de] ser humano. 

Proceso a través del cual el hombre adquiere conocimien- 3

tos. 

Recibir y transmitir conocimientos. 1

Proceso por el cual se van transmitiendo y adquiriendo - 1

conocimientos que a posterior¡ seran aplicables en la vi

da cotidiana a través de ensayo y error. 

Cambios ejercidos por las generaciones maduras hacia las 11

inmaduras. 

Proceso mediante el cual se adquiere conocimientos, con 1

apoyo de técnicas. 

Transmisión de ideas, costumbres, lenguaje, conocimien- 1, 4

tos de una sociedad a sus nuevas generaciones. 



SEXTA GENERACION.- 

rransmis-i6n de conocimientos para que" el ser humano

transforme en forma crItica su realidad. 

rransmisi6n de normas y valores del grupo social en que 9

se desarrolia el individuo. 

Transmisi6n de cultura de una generaci6n joven a una -*- 14

adulta. 

Transmisi6n de pautas de conducta y actitudes. 

Tr . ansmisi6n y adquisici6n de conocimientos. 
1



INDICADOR No. 2

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO ES LA FORMACION INTE

GRAL DEL HOMBRE, 



PRIMERA GENERACION.- 

Desarrollo de las potencialidades del. individuo 2

Proceso de enseñanza - aprendizaje cuya finalidad es la de 1

preparar individuos capaces de desarrollarse y desarro— 

llar el medio que los rodea. 

llevar, conducir, dirigir o guiar al individuo al desa— 2

rrollo de sus potencialidades fIsicas y psTquicas. 

SECUNDA GENERACION.- 

Parte de conocimientos de la realidad y la escuela -- 1

de los que ya se ha apropiado el sujeto. 

Proceso por el cual' el hombre se forma en aspectos cultu 2

rales, ídeol6gicos e hist6ricos y sociales, produciendo - 

un tipo de hombre. 

TERCERA GENERACION.- 

Proceso que se encarga de di.namizar y conducir experien- 

cias intelectuales, emocionales y corporales para el de- 



sarrollo e integración de las capacidades humanas, con- 

forme a un contexto hist6rico- cultural. 

Proceso que permite una formación integral. 

Formación de la personalidad de] hombre. 

Proceso dialéctico que contribuye a la formación del in

dividuo o del grupo. 

Proces o de formación de personas. 1

CUARTA GENERACION.- 

Proceso de formación de personas. 1

Proceso mediante el cual los individuos se Onculan a su

medio social, económico y cultura] tratando de obtener - 

un desarrollo equilibrado. 

Proceso de desarrollo del hombre como ser social. 

QUINTA GENERACION.- 

Proceso de desarrollo de los individuos desde una pers— 2

pectiva histórico social, 

Deberfa ser el elemento que gufe al. indi.yi,duo al desarro 1

llo de todas sus facultades, entendido éste como integral



roceso contfnuo donde intervienen
infinidad de factores 1

omo son: el cultural, econ6mico, social, polftico, etc. 

3
oda actividad tendiente a conformar a . 1 individuo de ma

iera integral. 

Iroceso integral e intercomunicativo por
el cual se rea- 1

lizan con mayor plenitud la instrucci6n, la personaliza- 

i6n y la socializaci6n del hombre. 

isciplina que nos permite desarrollar habilidades, 
des- 2

trezas y aptitudes de un hombre. 

Es dar, dirigir un aprendizaje ya sea formal e informa]- 
1

par a la formaci6n del individuo. 

Medio por el cual el hombre se forma psicol6gica Y SO-- 1 1

ci al mente. 

Proceso mediante el cual el individuo ya a desarrollar— 

sus habilidades, cualidades y capacidades para poder

alienarse a la sociedad. 

Proceso por medio del cual el sujeto adquiere habilida-- 

des, desarrolla capacidades y forma una conciencia del - 

mundo. 

Proceso de formaci6n de la personalidad del individuo. 

SEXTA GENERACION.- 

Formaci6n recibida dentro y fuera de las
instituciones. 2



Proceso que forma al hombre desde que nace hasta que mue 8

re. 

Proceso social que permite el desarrollo integral de los 5

educandos. 

Proceso que trata de lograr el desarrollo de] individuo- 2

tanto en su interior individual como en su exterior so— 

c i a

Formaci6n de] individuo en todos los aspectos de su vida 2

Proceso contínuo y constante en el que el sujeto se for- 2

ma e informa en una práftica social. 

Proceso por el que se adquiere hábitos, costumbres, cul- 1

Uura etc. 

Proceso dinámico que conforma al individuo. 



INDICADOR No. 3

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO LA_ MOD_LFICACION DE

CONDUCI HUMAN - 



PRIMERA GGENERACION.- 

Proceso sistemático destinado a lograr cambios en las -- 1

conductas de los sujetos. 

SEGUNDA GENERACION.- 

Conductas a seguir por medio de conocimientos organiza— 1

dos y estructurados. 

Cambio en el aprendizaje o conducta de una persona. 1

TERCERA GENERACION.- 

Proceso por medio de] cual los individuos modifi,cgn su - 1

conducta, adaptándose a los cambios que se presentan, va

Iiindose de sus experiencias personales. 

Es el generar conductas determinadas en sujetos que

conforman una sociedad. 

Son todos los medios de acción permanente que modifican

la conducta de la persona. 



CUARTA GENERACION.- 

Adquisici6n de conocimientos que conl-levan a un cambio - 
2

de conducta. 

Proceso de enseñanza - aprendizaje con el que se
pretende- 1

modificar una conducta. 

Interiorizaci6n de pautas de conducta por parte del suje

to, tomados de su medio ambiente. 

Conducta manifestada en la adquisici6n de conocimientos. 

QUINTA GENERACION.- 

Es el proceso mediante el cual el individuo
desarrolla - 1

una serie de actitudes, aptitudes, destrezas y habilida- 

des que le permiten interactuar en el contexto sociO- cu—1
tural . 

Es la modificaci6n de una conducta. 
1

Proceso que posibilita el cambio de conducta en el indi- 

viduo afectando las areas cognoscitiva, afectiva Y Psic—O

motrTz. 

Actos que tienden a transformar la conducta. 
1



SEXTA GENERACION.- 

Formación diaria del hombre con el medio que le rodea y 2

con los demás. Como un proceso de madurez moral, social

y cultura]. 

Toda forma y conducta del hombre, en la cual durante su 1

desarrollo se modifica. 

Manifestación de la sociedad, que busca un cambio de 1

conducta en el individuo. 



INDICADOR No. 4

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO 0&—REEMPUCCION IDEO

LOGIC - DOP11NANT.E. 



PRIMERA GENERACION.- 

Es una alternativa liberadora de las fuerzas ideologi— 1

zantes por parte de] Estado desde la perspectiva de .- - 

práctica ideologizante. 

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

Proceso por el cual el ser humano reproduce la ideolo- - 1

gfa y la cultura del medio, en que se desarrolla su exis

tencia. Este proceso se inicia desde el nacimiento. 

CUARTA GENERACION.- 

Transmisi5n y reproducci6n de los valores, ideologlas, - 1

concepciones de] mundo, etc. 



roceso mediante el cual las tradiciones culturales pre 1

tenden reproducirse a todas las sociedades. 

Ndopeí66 y formaci6n de reglas y nor . mas establecidas

Dor la sociedad de generaci6n en genereci6n. 

QUINTA GENERACION.- 

Fen6meno determinado por la estructura, la cual cumple - 1

funciones contradictorias: reproducir y transformar. 

Aparato del Estado que determina la formaci6n de los in- 1

dividuos con ciertas caracterTsticas que coadyuvan a la- 

reproducci6n de sistemas establecidos y por ende a la -- 

continuidad de los mismos. 

SEXTA GIENERACION.~ 

Es un pv oceso que incide e'n otros procesos sociales y - 1

que . se ve cruzado - por aspectos econ6micos, ideo] 6gicos, 

psio01691cos. 

Conjunto de. ncírmas'¡ deol6gicas regi.das por una sociedad. 2

Forma de reproducir el modelo social. 

Medio por el cual se reproduce la ideologia del tipo de 5

hombre que requiere la sociedad. 



INDICADOR No, 5

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO UN PROCESO DE TRANS-- 

EDEMACION SOCIAL.,- 



PRIMERA GENERACION.— 

Proceso a través de] cual el hombre adquiere hábitos, - 1

costumbres, conocimientos, actitudes y todo aquello que

necesita para desarrollar y transformar su sociedad. 

SEGUNDA GENERACION,— 

Proceso de adquisiciGn, asimilaci6n, integraci,6n de nor 1

mas, valores, conocimientos que integra el hombre a su - 

personalidad para lograr una transformaci6n y modifica- 

ci6n de las circunstancias que lo rodean. 

TERCERA GENERAC10%- 

Proceso mediante el cual se adapta el individuo al me- - 1

dio en el que se desenvuelve. 

CUARTA GENERACION.- 

0



QUINTA GENERACION.- 

Proceso contínuo de enseñanza - aprendizaje, en el cual - 1

interactúa educando y educador con la finalidad de ac— 

tuar y transformar su realidad. 

Es un elemento formador de la conciencia y que suele in

cidir dada alguna coyontura, en un cambio social. 

SEXTA GENERACION.- 

Proceso mediante el cual el individuo adquiere sus valo- 1

res y cultura a través de] tiempo para transformar su me

dio social. 

Transformación de la realidad social en teoría y pricti- 3

ca. 



INDICADOR No. 6

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO OTRON. 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

Es un proceso más de la sociedad - que se entiende en dos 1

ámbitos: político y cognoscitivo. 

Todo lo que el ser humano a través de la historia, de] - 1

medio donde se desenvuelve y en general de la vida di.a-- 

ri.a adquiere. 

Es la cultura que el hombre ha creado a través de su his 1

toria, la cual es adquirida, criticada y superada de ge- 

neraci6n en generaci6n. 



CUARTA GENERACION-.— 

Actividad social que debe cubrir ciertas necesidades: se 1

cialízaci6n, integración, etc. 

QUINTA GENERACION.- 

Proceso continuo y permanente a través de] cual el Indi- 1

viduo se va incorporando a su medio social. 

Disciplina que se encarga de los problemas enseñanza - a- 

prendizaje. 

Todos los problemas que signifiquen adquisición de con— 

ciencia tanto individual como colectiva. 

Facultad que se tiene de explotar las facultades de] in

dividuo, su capacidad e intereses intencional o no intEn

cionalmente. 

Proceso que se da a lo largo de toda la vida, tanto a

nivél escolar como extraescolar. 

La categorfa que objetiva el estudio de la lagogTa, el

proceso social con perspectiva líberadora ( en América la

ina), el lapso constructivista de toda existencia donde

se patentiza su acervo cultural. 

Proceso de formación de un sujeto. 2

Representa una condición objetiva a dos niveles, social 1

e individua l̀, comprende el proceso enseñanza - aprendiza- 



je dentro de un marco econ6mico, 
Político, cultural, 

social e hist6rico. 

Proceso dialéctico de formaci6n que puede lograr el

hombre a lo largo de su vida, en cada lugar y momentos

concretos en una situaci6n cualquiera.. 

SEXTA GENERACION6- 

Forma de analizar y dirigir las facultades o habilidades

de una persona. 

Proceso por el que una persona aprende y que se obtiene

en forma insti'tucional o no. 

Proceso de enseñanza- aprendízaje dinámico. 

Cúmulo de- experiencias. 
i

Proceso sistemático que empieza desde que el individuo- 1

es prenato hasta que muere. 

Disciplina que bien desarrollada contribuye a una mejor

formaci6n. ' 



INDICADOR No. 7

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO NO CONTESTO. 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACIóN.- 

0

CUARTA GENERACION,- 

0

QUINTA GENERACION.- 



SEXTA GENERACION.- 



A N E X 0 3

CONSIDERACIONES DEL EGRESADO SOBRE

EL PERFIL PROFESIONAL QUE DEBE

REUNIR EL PEDAGOGO



CARACTERISTICAS PERSONALES . 



INDICADOR No. I

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL

TE11INO REFLEXIVO, CRITICOj

ANALITICO ( CREATÍVO, 



PRIMERA GENERACION.— 

Capacidad de analizar proble'mas educativos. 

Capacidad de análisis, sfntésis y creativo. 

SEGUNDA GENERACION.— 

Capacidad de análisis y sIntesis, preparaci8n cultural 4

creativo. 

TERCERA GENERACION.— 

Reflexivo, crítico, analítico, creativo. 

Capacidad de recibir y asimilar situaciones que afecten 1

la sociedad. 

CUARTA GENERACION.— 

tener capacidad de análisis, crítico, Itica profe- 9

sional, tacto, dinámico, creativo, motivador. 



Debe ser crítico y dispuesto a contribuir en los ámbi— 7

tos educativos. 

QUINTA GENERACION.- 

Debe ser una persona que construya, que analice, refle— 7

xione, cuestione Y cree. 

Debe ser creativo, crítico y buscar alternativas educa- 3

tivas. 

Tener gran sentido de, sIntesis y analisis, creatividad- 2

e imaginaci6n, r¿Pidez mental. 

Poder de síntesis, extrovertido, organizaci6n, creativo, 1

criterio amplio. 

SEXTA GENERACION.~ 

Debería tener una conciencliA crItica, reflexiva y pArti 6

cipativa. 

Capacidad de análisis, sIntesis, crftico, 5

Comprometido, responsable, crítico, análltico, ? 



INDICADOR No. 2

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO DEDE POSEER UNA ET17.MA

FORMACION INTEGRAL, 



PRIMIERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

Amplio conocedor de su area y estar formado en todos -- 1

los niveles. 

TERCERA GENERACION.~ 

Una cultura general y una formaci6n humanIstica. 1

CUARTA GENERACION.- 

Poseer un aceptable -acervo cultura]. 

Poseer una s6lida formaci0n integral que involucre el

hecho de ser an Iftico, práctico, emprendedor y lider - 

que solucione problemas. 



QUINTA GENERACION.— 

Debe ser un profesional que esté en constante superaci6n 1

Debe tener el dominio general de los aspectos mas signi- 1

ficativos para el desarrollo de] individuo COMO ser so— 

cial e individual, aspectos tanto psicol6gicos, socia- - 

les e hist6ricos. 

SEXTA GENERACION.— 

Debe poseer una formaci6n completa cultural, que entien 4

da de todo lo que se le hable. 

Tener una visi6n del mundo y de la realidad clara o 2

cuando menos definida teoricamente. 

Tener actitudes que le permitan acceder al campo labo— 2

ral . 

Práctico, interés Por la investigaci6n y cambios socia- 2

les, creativo, capaz de tomar decisiones, culto. 



INDICADOR No. 3

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO DUE JENER UNA -AM-' 

TUD APOSTOLICA, 



PRIMERA GENERACION.- 

SEGUNDA GENERACION.- 

Capacidad para aprovechar los espacios institucionales

Dficiales, dando a su trabajo una orientaci6n ajena al

burocratismo y con un compromiso social verdadero. 

Tener una gran entrega a la carrera y al trabajo que

dará a la humanidad. 

TERCERA GENERACION,- 

0

CUARTA GENERACION.- 

0



QUINTA GENERACION.- 

Debe tener actitudes que se encaminen hacia un trato con

las demás personas, de lo más amoroso. 

SEXTA GENERACION.- 

Deberá ser aquel profesionista que desempeñe su labor -- 1

con estricto sentido humanTstico dentro de las normas de

ética profesional. 

Debe estar dispuesto a ofrecer sus conocimientos y ser— 2

vicios a la comunidad, debe ser sociable. 

Debe ser creativo y amar la formaci6n de] ser humano en- 2

sus aspectos culturales, psicol6gicos, sociales, biol6gi

cos y tener una forma abierta de pensar y resolver pro— 

blemas educativos con certeza, sin ser ut6pico. 



INDICADOR No. 4

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO 21BOl. 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

Debe tener una amplia disposici6n al aprendizaje. 1

Tener una meta personal y claramente definida de supera 1

ci6n educativa y cultura]. 

Responsable, creativo, capacidad de sIntesis. 2

Optimista, le guste el trabajo Intelectual, leer, ¡ ni— 1

ciatíva, capaz de escuchar y hablar. 

Objetivo, análi ico, ambicioso. 1

Interés por lo educativo, capacidad de mando, capacidad 1

de tener relaciones interpersonAles positivas. 



CUARTA GENERACION.- 

0

QUINTA GENERACION,— 

Debe reunir un amplio criterio humanfstico, debe ubicar 1

se dentro de un marco puramente social y exIstencial, - 

porque pareciera que el pedagogo es un todologo y nunca

nos ubicaron en cuanto al mapa curricular, nos enseña— 

ron un poco de todo, menos en realidad que harfamos co- 

mo futuros pedagogos. 

Mucho interés por la literatura, capacidad de síntesis - 

buena memoria, hacerse comprender en sus exposiciones. 

Responsabilidad,' ética profesional, creatividad, inicia

tiva, espTritu de investigación y actualización constan

te. 

Vocación, preparación adecuada, espacio laboral adecua- 1

do, capacidad incondicional para adaptación, asimila--- 

ci6n y acomodación. 

Consistente, cumplido, responsable y capaz de enfrentar

se a problemas profesionales. 

Tener conciencia social de ayuda, control, asesoria, ca 1

pacidad para escuchar, afán de superación, seguridad. 



SEXTA GENERACION.- 

Debe ser emprendedor, responsable, consciente de la la- 2

bor que desempeñará. 

Interés en el aspecto educativo. 
1

Tener responsabilidad profesional y ética. 1



INDICADOR No. 5

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO NO CONJESTO. 



PRIMERA GENERACION.- 

2

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

0

CUARTA GENERACION.- 

0

QUINTA GENERACION,- 



SEXTA GENERACION.- 



CARACTERISTICAS PROFESIONALES



INDICADOR No. 1

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORMIO AL -- 

TERMINO DEBE TENER HABILIDA— 

DES PROFESIONALES. 



PRIMERA GENERACION.- 

Debe interesarse por ser más concreto o especializarse. 

Debe estar preparado en aspectos relativos a la educa— 

ción, debe dominar el lenguaje oral y escrito, estar ac

tualizado y conocer la situaci6n educativa minimamente- 

a nivel nacional. 

SEGUNDA GENERACION.- 

Conocimientos amplios sobre didáctica, psicologia del

aprendizaje, organizaci6n y planeaci6n. 

Conocimientos sobre docencia. 

Manejo adecuado de enfoques e instrumentos de orienta— 

ci6n vocacional, profesional y escolar, conocimientos - 

de investigaci6n pedag6gica, dominio de contenido res— 

pecto a programas, planes de estudio, etc. 

TERCERA GENERACION.- 

Una s6lida formaci6n en metodolo9fa de la investigaci6n, 1

preparaci6n en el área de didáctica, en general conoci- 



entos producto de la practica. 

rsona con s6lidos conocimientos en didáctica, psicolo

a, terapTa grupal o manejos de grupo. 0

i pedagogo debe entender un poco la psicologfa y la so. 

íologTa. 

be saber investigar, planear, elaborar programas. 

minar campos como el de la sociolo9fa y economfa. 

Lras áreas de] conocimiento. 

a práctica docente, administrativa, metodQ1691ca, prác

ica para capacitar. 

ener una preparaci6n completa en todos los aspectos

idacticos, de planeaci6n para intervenir en todos los- 

spectos educativos nacionales. 

CUARTA GENERACION.— 

ebe atender problemas educativos a todos niveles, sa— 

er preparar docentes e investigar. 

ener habilidad interpersonal, conocimientos sobre Psi- 

ologfa educativa, didáctica. 

1 ener conocimientos plenos sobre curriculum, 
epistemolo 1

la y docen: Ja. 

ener conocimientos en economfa y planeaci.6n. 

onocer todo lo relacionado en cuanto a programas tanto 2



escolares como de capacitaci6n. conocer elementos de in

vestigacift, manejar las diversas corrientes educativas. 

Manejar y aplicar técnicas de enseñanza, conocer, mode- 1

los de enseñanza, conocimientos de pruebas objetivas, - 

conocimiento y manejo de estadlstica. 

Habilidad para establecer y fomentar las relaciones hu- 1

manas. 

Debe ser un buen investigador. 
1

Saber coordinar grupos de aprendizaje, elaborar progra- 5

mas escolares y de* capacitacidn, orientaci6n vocacional

y educativa, evaluaci6n de aprendizajes. 

QUINTA GENERACION,~ 

Tener conocimientos sobre los métodos didácticos, habi- 1

lidad para adquirir y transmitir conocimientos. - 

Saber planear, capacidad para la docencia, saber adminis 5

trar, saber investigar. 

Habilidad para trabajar en equipo, manejar 0 conducir - 2

grupos, conocimientos s6lidos sobre investigacift, cu— 

rri cul urn. 

Conocimiento de desarrollo Y sistemas de educ., dominio 2

de recursos y apoyos, dominio de la enseñanza. 



onocimiento de educaci6n de adultos, Investigaci6n -- 2

iber enseñar a los que enseñan. 
2

irmaci6n s6lida en capacitQ', 116r, elaboraci6n de planes

programas, métodos educativos conte'mporáneos. 

ipaz de aplicar y enseñar materiales didácticos, de ad- 1

inistrar personal, capaz de crear alternativas educ. 

ivestigar constantemente, utilizar dinámicas de grupo- 1

abe ser docente e investigador, conocedor de la real¡- 2

ad social educativa. 

SEXTA GENERACION.— 

onocer todos aquellos elementos. COMO t cnicas, métodos 1

ducativos, extraescolares y escolares. 

star capacitado para elaborar planes, técnicas pedag6gi 16

as, conocer de curriculum. 

er buen investigador, práctico, creativo, conocimien— 

os s6lidos de un área, 

7acilidad de investigar y conocer el proceso enseñanza- 
1

prendizaje. 

labilidad para la docencia y para cambios. 

saber qué es la Pedagogfa, saber investigar, orientar,- 

aduc. especial. 



INDICADOR No. 2

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TEMINO DEBE TEMER UNA FORMA - 

CION TEORICO- MEÚDOLOGICA QLE

APOYE SU PRACTICA PROFESIONAL



PRIMERA GENERACION.~ 

be tener una formaci6n académica que le permita el es

dio, Investigaci6n y tratamiento cient1fico de los -- 

oblemas de] hecho educativo. 

SEGUNDA GENERACION.- 

ofesional que debe reunir todos los elementos necesa, 

os para tener acci6ñ en todos los niveles educativos. 

iner una formaci6n te6rico- práctica bien equilibrada. 1

TERCERA GENERACION.- 

ontar con un marco tedrico que le permita abordar su - 1

bjeto de trabajo, y con elementos técnicos instrumen— 

ales para operar sobr e un objeto. 



CUARTA GENERACION.- 

Debe conocer, comprender la teoría y manejar su área. 2

Tener bien estructurado un marco te6rico, conocer instru 2

mentos necesarios para desarrollar una investigaci6n, un

tratamiento o un diag.n6stico, aplicar todos los conoci— 

mientos en la realidad. 

QUINTA GENERACION.- 

Tener pleno conocimiento de lo que es la Pedagogía, pre 1

pararse constantemente, vincular la teoría con la prác- 

tica, conocer el objeto de su estudio, saber que es un - 

programa de estudio, tener buena formaci6n académica,  

conocer las teorías pedag6gicas, tener diferentes con— 

ceptos de pedagogo, ayudar a la comunidad. 

Formaci6n técnica- pr¿ctica, es decir, con conocimiento- 2

cierto de la aplicaci6n práctica de los conocimientos - 

adquiridos, conocimiento de los métodos de eneseñanza - 

en forma más práctica, 

El pedagogo debe egresar con bases psicol6gicas bien "- 1

fundamentadas, profundizando sobre el orfgen del proce

so enseñanza - aprendizaje y sus diferentes enfoques, con

bases pedag6gicas bien fundamentadas, buena didáctica. 



SEXTA GENERACION.— 

ner un conocimiento concreto de lo -que es Pedagogfa y 1

is funciones que puede desempeñar, tener por lo menos- 

práctica más necesaria y no s6lo la teorla que es lo

je más se maneja, 

nocimientos generales, saber desenvolverse en cual= 

jier área. 

Dntar con las suficientes bases te6rico- metodol6gicas- 2

ara enfrentarse a problemas especfficos de la educa- - 

i6n. 



I . NDICADOR jo. 3

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO DEBE IÑTERE ARSÉ IJE - 

OS PROBLEMAS SOCIALES. 



PRIMERA GENERACION,- 

0

SEGUNDA GENERACION.- 

0

TERCERA GENERACION.- 

onciencia de la realidad social e hist6rica en que se 1

esempeña, interés por las personas y los grupos huma- 

os a quienes dá* su trabajo. 

CUARTA GENERACION.- 

ebe interesarse por los problemas soci.ales, fundamen- 3

almente los educatiyos. 



QUINTA GENERACION.- 

0

SEXTA GENERACION.- 

Debe ser -una persona interesada en el movimiento del de 1

sarrollo social, puesto que de ello se determinará al - 

proceso educativo del mismo, 

Ser revolucionario de pensamiento, estar consciente de - 

la problemática educacional en México. 

Una persona que debe estar consciente de la situaci6n- 2

de] país en todos los aspectos, polfticos, econ6micos- 

sociales y culturales. 

Interesarse por los problemas educativos.  1



INDICADOR No. Lt

DESCRIPCION DE SUS> RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO CAPA IDAD—DE TRANSEOR

MACION S CIAL. 



PRIMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACION.~ 

Reconocer a la educaci6n como medio de transformaci6n - 1

social - 

TERCERA GENERACION.- 

0

CUARTA GENERACION,- 

Estar interesado por hacer un cambio donde se encuentra 1

ya sea instituci6n o familia. 

QUINTA GENERACION.- 

0



SEXTA GENERACION.- 

ebe tener elementos de una práctica. que pueda ser - - 1

ransformada por 61 como trabajador de la educaci6n. 

ener elementos tedricas- prácticos que le lleven a - - 1

omprender, cuestionar y transformar su reali5ad. 



INDICADOR No. 5

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO OTROS. 



PRIMERA GENERACION.- 

Capacidad para aprovechar los espacios institucionales - 1

ficiales, dando a su trabajo una oríentaci6n ajena al bu

ocratismo y con un compromiso social verdadero. 

SEGUNDA GENERACION.- 

Ser explorador de senderos varios de] conocimiento para- 1

proponer alternativas educativas. 

Ser más concreto y especializado. 1

Conocer posibilidades y Itmites. en cuanto a las necesida 1

des reales de educacl6n que presenta un sistema. una sor - 

TERCERA GENERACION,- 

En la práctica se entiende por pedagogo un profesionista

que tiene una estrecha relaci6n con el quehacer educati- 

Vo. 

CUARTA GENERACION.- 

0



QUINTA GENERACION.— 

c' 

ería dTficil precisar qué caracterTsticas debe reunir

ués éfte desempeñará sus actividades de acuerdo a las

olíticas que sean manejadas en el lugar en el que se u- 

1que. 

610 querer ser un pedagogo. 

odas aquellas que se vinculen con la educación, con la- 

nseñanza de] aprendizaje. 

as que señalan en el pérfil de la licenciatura. 

7star dispuesto a desaprobar ideas y supuestos que se to

len como verdades absolutas: asistir a la escuela es in- 

lispensable, ser bibli6filo por excelencia en todas las- 

ireas y por preferencia en la Pedagogía, provocar el abo

lengo científico de la Pedagogía. 

uriosidad informativa, sentido del deber, disciplina, 

onocimiento y habilidad en los t6picos profesionales, - 

no ser relajiento, no ser estirado. 

Un pedagogo es un desconocido por mucha gente, los que - 

tienen idea lo definen como un maestro de primaria o - - 

preescolar. Los que terminamos la carrera nos definimos

como todologos. Un pedagogo debe salir con una especia- 

lidad de acuerdo a' sus inclinaciones para que se le re- 

onozca como tal y se le dé' el lugar que merece. 

Según lo que hemos visto a lo largo de la carrera pi: i, n

den que sea un todologo, por lo que tendemos a ser 1,,-,, o



nas con todas las virtudes que pueda obtener. 

Sus caracterfsticas deben ser a nivel vivencia]. 

Tener conciencia de la importancia de la educ. en la vi

da de] hombre. 

Considero que las caracterTsticas de un pedagogo no son - 

especiales de la carrera sino de las condiciones donde - 

se ubique su trabajo. 

Profundizar en los problemas educativos. 

SEXTA GENERACION.— 

Debe tener una tendencia definida en cuanto a los proce~ 

sos educativos, para desarrollarse con seguridad. 

Debe manejar más elementos psicológicos Y sociológicos- 

conocimiento teórico -práctico de lo que es su campo de- 1

trabajo, pues se tiene la competencia con los psi.colo-- 

gos. 

El problema epistemol5gico de la Pedagogla Incide en una 1

práctica profesional y por consiguiente en las caracte— 

rTsticas profesionales del pedagogo. 

Debe tener una especialización, 

Tener concepción clara de lo que es el pedagogo y la Pe- 

dagogla, conocer cuál es su papel dentro del contexto so

ci al



iNDICADOR No, 6

DESCRIPCION DE SUS RESPUESTAS

POR GENERACION EN TORNO AL -- 

TERMINO N.O CONTESJ9, 



PRIÍMERA GENERACION.- 

0

SEGUNDA GENERACIM- 

0

TERCERA GENERACION.- 

0

CUARTA GENERACION.- 

0

QUINTA GENERACION.- 

I



SEXTA GENERACION.- 



CUADROS DE FRECUENCIA DE INDICADORES

POR GENERACION



C U A D R 0 No. 1

qSIDERACIONES DEL EGRESADO SOBRE LA NOCION - PEDAGOGIA.- 

f f f f f f f

GENERACIONES* la. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. TOTAL

GENERA GENERA GENERA GENERA GENERA GENERA
CION. CION. CION.* CION. CION. CION. 

1, 1NDICADOR

76- 79 77- 80 78- 81 79- 82 80- 83 81- 84

UNA CIENCIA 0 UNA 8 1 9 29 62 55 179

DISCIPLINA. 1
ESTUDIO DEL PROCESO 2 0 0 2 3 7 14

ENSEÑANZA - APRENDIZA

JE. 

ESTUDIO DE LA FORMA- 1 0 2 0 2 6 11

CION INTEGRAL. 

ESTUDIO DEL PROCESO 0 1 1 2 2 2 8

DE ADQUISICION DE
CONOCIMIENTOS. 

ESTUDIO DE LA EDUCA 0 2 2 1 0 3 8

CION. 

ESTUDIO DE LA CONDUC
0 1 1

TA HUMANA. 

OTROS. 0 33 3 2 6 5 19

NO CONTESTO. 0 0 0 0 2 0 2

TAL DE FRECUENCIAS 11 12 27 36 77 79 242

R GENERACION. 



C U A D R 0 No. 2

NSIDERACIONES DEL EGRESADO SOBRE LA NOCION EDUCACION.- 

f f f f f f f

ENERACIONES. ENERACIONES. 

la. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. TOTAL

GENERA GENERA GENERA GENERA GENERA GENERA
CION. CION. CION. CION. CION*. CION. 

DoINDICADOR. 

76- 79 77- 80 78- 81 79- 82 80- 83 81- 84

LA TRANSMISION DE CO 3 6 14 24 42 32 121
NOCIMIENTOS. 

LA FORMACION INTEGRAL¡ 
DEL HOMBRE. 5 3 5 3 15 23 54

LA MODIFICACION DE LA 1 2 3 5 4 4 7, 9

CONDUCTA HUMANA. 

UNA REPRODUCCION IDEO
1 0 1 3 2 9 16

LOGICA DOMINANTE. 

UN PROCESO DE TRANS- 1 1 1 0 2 4 9

FORMACION SOCIAL. 

i.- OTROS. 0 0 3 1 11 6 21

NO CONTESTO, 0 0 0 0 1 1 2

FOTAL DE FRECUENCIAS POR
11 12 27 36 77 79 242

ZNERACION, 



C UAD RO No. 3

IACTERISTICAS PERSONALES QUE EL EGMADO CONSIDERA DEBE TENER EL PEDAGOGO. - 

f f f f 1 f f f

GENERACIONES. GENERACIONES. la. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. TOTAL

GENERA GENERA GENERA GENERA GENERA GENERA, 
CION. CION. CION. CION. CI , ON. CION.— 

DICADOR. 76- 79 77- 80 78- 81 79- 82

1

80- 83- 81- 84

1

REFLEXIVO, CRITICO, 4 4 2 16 13 26 65

ANALITICO, Y CREATI

VO. 

DEBE POSEER UNA FOR
1 1 3 2 10 17

MACION INTEGRAL. 0

DEBE TENER UNA ACTI 0 2 0 0 1 5 8

TUD APOSTOLICA. 

OTROS. 0 0 7 0 6 4 17

NO CONTESTO. 2 0 0 0 1 1 4

DTAL DE FRECUENCIAS' POR
ENERACION. 1 6 7 10 19 23 46 111



C U A D R 0 No. 3% 

WCTERISTICAS PROFESIONALES QUE EL EGRESADO CONSIDERA DEBE TENER EL PEDAGOGO. 

f f f f f f f

N, 

GENERACIONES. GENERACIONES. la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. TOTAL

GENERA GENERA SENERA GENERA GENERA GENERP
CION. CION. CION. CION. CION. CION. 

4DICADOR. 76- 79 77- 80 78- 81 79- 82 80- 83 81- 84

DEBE TENER HABILIDA- 2 3 7 14 29 22 77

DES PROFESIONALES. 

DEBE TENER UNA FORMA
CION TEORICO- METODO1~ 

1 2 1 4 4 4 16
LOGICA QUE APOYE SU
PRACTICA PIQLL 

DEBE INTERESARSE DE 0 0 1 3 0 5 9

LOS PROBLEMAS SOCIA
LES. 

1

CAPACIDAD DE TRANS- 0 1 0 1 0 2 4

FORMACION SOCIAL. 

1 3 1 0 12 6 23
OTROS. 

S.- NO CONTESTO. 0 0 0 0 1 1 2

rOTAL DE FRECUENCIAS POR
ZENERACION. 4 9 10 17 36 28 131



CUADROS SI TUICO- PORCE4TUALES



CLIADRO SINTETICO- PORCEINTUPL No. 1

011SIDERACIONES DEL EGRESADO SOBRE LA NOCION PEDAGOGIA. 

FRECUENCIA
INDICAMORES. 

TOTAL. 

1.- UNA CIENCIA 0 DISCIPLI 179 73. 96
NA. 

2.- ESTUDIO DEL PROCESO
ENSEÑANZA - APRENDIZA 14 5. 78

JE. 

3.- ESTUDIO DE LA FORMA- 11 4. 54

CION INTEGRAL. 

4.- ESTUDIO DEL PROCESO 8 3. 30
DE ADQUISICION DE
CONOCIMIENTOS. 

5.- ESTUDIO DE LA EDUCA- 8 3. 30

CION. 

6.- ESTUDIO DE LA CONDUCTA 1 0. 41

HUMANA. 

7.- OTROS. 19 7. 85

8.- NO CONTESTO

1

2 0. 82

TOTAL 242 100



CUADRO SINTETICG- PORCENTUAL No. 2

rri.qTTIFRAC.TnNF. T) FL EGRESADO SOBRE LA NOCION EDUCACION. 

INDICADORES- FRECUENCIA

TOTAL. 

1.- LA TRANSMISION DE CO O 121 50
CIMIENTOS. 

2.- LA FORMACION INTEGRAL 54 22. 31
DEL HOMBRE. 

3.- LA MODIFICACION DE LA 19 7. 85
CONDUCTA HUMANA. 

4.- UNA REPRODUCCION IDEO 16 6. 61
LOGICA, DOMINANTE. 

5.- UN PROCESO DE TRANS- 9 3. 71
FORMACION SOCIAL. 

6.- OTROS 21 8. 67

7.- NO CONTESTO. 2 0, 82

TOTAL 242 100



CWRO SI ITErICO- POPCENTUAL No, 3
CARACTERISTICAS pERSONAIS QUE EL EGRESADO CONSIDERA DEBE TEPIEP EL PEDA— 
GOGO. 1

FRECUENCIA

ToINDICADORES- TOTAL. 

1.- REFLEXIVO CRITICO, A- 
26. 85

N Ll T Ico ' C IV6.

A
65 26. 85

ALITICO Y CREATIVO. 
5

12.- DEBE POSEER UNA FORMA- 
17 7. 02

CION INTEGRAL. 

3.- DEBE TENER UNA ACTITUD 3. 3 c3. 30
A POSTO 1 C

8
POSTOLICA. 

4.- OTROS. 1 17 1
7. 02

S.- NO CONTESTO. 1 1 1. 65

TOTAL I ill 1 45. 86



CUADRO SINTETICO- PORCENTUAL
No. 3 * 1

CARACTERISTICAS PROFESIONALES QUE EL EGRESADO CONSIDERA
DEBE TENER EL PEDAGOGO. 

FRECUENCIAlINDICADORES. TOTA 70

DEBE TENER HABILIDADES
77 31. 81

PROFESIONALES. P OFESIONAL

DEBE TENER UNA FORM
i
A

CION TEORICO- METODOLEOG1 16 6. 61

CA QUE APOYE SU PRACTI - 
CA PROFESIONAL. 

DEBE INTERESARSE DE LOSI 9 1 3. 71
PROBLEMAS SOCIALES. 

CAPACIDAD DE TRANSFOR- 1
4

1
1. 65

MACION SOCIAL. 

OTROS. 1 23 1 9. 50

NO CONTESTO. 1 2 1 0. 82

TOTAL
131 54. 13
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