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IHTROOUCCION 

Actualmente se vuelve indispensable la incorporacion de la 

prictica durante la etapa de aprendizaje, en cualquier área, 

disciplina y/o materia que se trate, y para cualquier nivel de 

formaciOn, pero siempre se requiere mayormente en el nivel su

perior. 

Durante el nivel de formación profesional el alumno tiene 

la obligaciOn de definir y delimitar el que será su campo de 

acción laboral: para ello es necesario que se encuentre en con
~acto directo con la experiencia real para lograrlo. 

Ante esta perspectiva surge el interés por conocer lo que 

significa en el ámbito profesional pedagOgico la oportunidad de 
contar con una experiencia real de trabajo representada en la 

materia de Prácticas Escolares. 

Prácticas Escolares es una materia del Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Pedagog1a impartida en la Facultad de 

Filosofia y Letras, de la Universidad Nacional AutOnoma de 

México. Dicha materia es el resultado del trabajo de un grupo 

de profesores del Colegio de Pedagogia; a quienes la constante 
preocupacion de dar al alumnado una participaciOn directa con 

la experiencia real los llevó a la creación del programa para 

la materia, que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo una 

caracterizaciOn formal y se ha llegado a constituir en el ac
tual Departamento de Prácticas Escolares, en donde se pretende 

lograr la incorporación de la práctica como el primer acer

camiento del alumno al quehacer pedagógico profesional. 

De la 
prácticas 
equipo de 

experiencia personal primero al realizar las 

escolares, y posteriormente al participar en el 

Asesores Personales del Oepartamento,fue posible 



detectar que loa objetivos del Departamento de Practicas Es
colares no son del todo cumplidos por diversas razones que es
capan a su control; y son generalmente de tipo administrativo y 
académico que influyen directamente sobre el aprendizaje del 
alumno, que no es el óptimo deseado para una formación 
profesional. 

Por lo anterior es pretensiOn que, mediante ésta tesina se 
vislumbre la posibilidad de incoorporar la practica desde que 
el alumno ingresa a la carrera, vincul6dolo asi desde el inicio 
de su !ormaciOn profesional con los problemas reales implicados 
en el quehacer pedagógico. Queriendo lograr con ello formar un 
pedagogo capaz de definir y delimitar su campo de acciOn 
profesional, y que a la vez sea propositivo en las actividades 
educativas y sociales que requieren de una accion profesional 
eficaz para responder a todos aquellos aspectos que demandan 
soluciones. 

Deseamos proponer con un proyecto de trabajo una nueva al
ternativa didéctica; ya que, todo proceso educativo para 

responder a las necesidades sociales cambiantes, requiere de 
modificaciones e incluso cambios con los que pueda ofrecer las 

soluciones que le son demandadas, en este sentido es que inten
tamos aportar un proyecto de trabajo para el Departamento de 
Prácticas Escolares,que genere la posibilidad de un nuevo 
diseño didáctico. 

De tal manera la presente Tesina est6 conformada por tres 
capitules. 

En el primer capitulo son abordados los antecedentes 
historicos del Colegio de Pedagogia, y de su Plan de Estudios, 

como punto de partida para indagar sobre el origen y desarrollo 
de la materia de précticas escolares. 
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Con el fin de lo¡rar lo anterior fue necesario recurrir a 
las personas que han participado durante el desarrollo de la 
aateria que data aproxiaadaaente de 19&9-1970; la inforaacion 
fue extraida de los testiaonios verbales, y constituyen el 

aporte de una experiencia valiosa, que queda coao una pequefta 

parte de la trayectoria histórica del Cole¡io de Pedagogia, de 
quienes han dedicado aua conocimientos y trabajo para lograr la 
incoorporaciOn de la practica a la teoria en la peclagogia . 
Asi, en este primer capitulo loe testimonios también quedan 
como un reconocimiento a la dificil tarea y empefto de todos los 
profesores que han participado dentro del proceso de 
incoorporación y desarrollo de la materia de practicas es
colares. 

El secundo capitulo lo constituye un estudio exploratorio, 
que cubre una pequefta muestra poblacional del Colegio de 
Pedagogia, de la que fue posible obtener la información 
suficiente sobre el fenOmeno de estudio que nos permitió 
realizar un analiais de resultados que sera el referente 
para efectuar el proyecto que conduzca hacia la nueva propuesta 
didactica 

Bl tercer capitulo se integra por una aproximación 
teórica a nuestro objeto de estudio: la practica; en dicha 
aproximaciOn son utilizados planteamientos pertenecientes a la 
Escuela Nueva, ya que consideramos dan la justificación a 

nuaatro trabajo, por ser un modelo teórico universal, aunque no 
por ello lo debaaos asumir como la teoria oblicatoria para el 
disefto de nuestro proyecto. Posteriormente efectuamos una 
justif icaciOn con la que fundamentamos nuestro proyecto con 
todos los elementos trabajados hasta entonces, desde los an
tecedentes históricos, hasta los resultados del anélisie efec
tuados. 
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Con el tercer capitulo finaliza la expoaiciOn de la 

presente tesina, que ea el resultado de la experiencia e 

interés personal; que ponemos a consideraciOn de: la 
CoordinaciOn del Colegio de Pedaao1ia, del Departamento de 

Pricticaa Escolares; aai co•o de la poblaciOn estudiantil que 

conforma dicho Cole1io. 
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CAPITULO I 

AlfTICKDEHT!!S DI LA 14ATIRIA DE PMCIICA5 KSCQLARBS 

s 



1.1 .ANTKCllDENTES DICL COLllGIO 011 PllDAGOGIA. 

Para conocer el desarrollo histórico del Colegio de 
Pedagogia es importante que nos remontemos a los antecedentes 
de la Universidad, lo qua nos permitiré tener una visión aés 
amplia sobre la base de esta investi11ación. 

La Universidad de Héxico tiene sus ori11enes en el afto de 
1551, cuando a instancias del primer Virrey de la Nueva Espafta, 
Don Antonio de Mendoza, el Emperador Carlos V expide la cédula 

por la que se funda la Universidad que posteriormente habria de 
llamarse "Real Pontificia Universidad de México". " .... se es-

tablecieron en ella cAtedras de teologia, escritura sagrada, 

teologia eclesiAstica, cánones, leyes, artes, retórica y 

aramética .... se podia obtener los grados de bachiller, aaestro 

y doctor¡ habia dos facultades la de teologia y la de 

leyes. "(1) 

La facultad de medicina fue establecida hasta el afio de 
1578. Durante loa tres si&los de la Colonia, la Real Pon
tificia Universidad de México fue el centro educativo mAs im
portante y respetable de América. 

La Real y Pontificia Universidad de México dursnt~ el Im
perio de Iturbide atravesó por una serie de conflictos, y para 
el ai<o de 1833 fue declarada como "inútil, irreformable y 
perniciosa", ya que no respondia a las exigencias aducativas 
nacionales. 

(1) UNAM., Informe sobre datos históricos y estado actual en la 

!.llilll:L. p.6 
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"Con todo, la Universidad siguiO arrastrando su precaria exis
tencia. Hacia el ano 1854 en que se ensayo el Plan Lares, 
tradicionalista y conservador.Por decreto, el 14 de septiembre 
de 1657, el presidente Comanfort volvió a suprimirla. Pero 
nuevasente el s de mayo de 1656, zuloaga derogo el decreto an
terior.'' (2) 

Habiendo triunfado el Partido Liberal después de la guerra 
de tres anos el entonces presidente Benito Juarez dispuso que 
en 1861 fuera nuevamente clausurada la Universidad. 

Posteriormente por decreto de Maximiliano; expedido el 30 
de noviembre de 1665 la Universidad queda extinguida 
definitivamente. 

Con el paso del tiempo la sociedad de México se percato 
de la neceaidad existente en el pais de contar con elementos 

aptos para la investigaciOn, asi como de personal que se en

caragara de la educaciOn; es precisamente don Justo Sierra 
quien manifiesta dicha preocupación y con acierto logra que el 
presidente Diaz enviara al Congreso de la union la iniciativa, 
que con el correspondiente decreto de 24 de mayo de 1910 se 
crea la Universidad Nacional de México, "la nueva instituciOn 
habria de ser un cuerpo docente cuyo objeto primordial seria 
realizar en sus elementos superiores la obra de la educación 

nacional. Estaria constituida por la Escuela Nacional 
Preparatoria, Escuela de Jurisprudencia, Escuela de Medicina, 
Escuela de Ingenieros, Escuela de Bellas Artes, y por le nueva 
Escuela de Altos Estudios !antecedente directo de la actual 
Facultad de Filosofia y Letras.) que entonces se fund0."(3) 

(2) LARROYO., Historia comparada de la educaciOn ..... p. 257 
(3) UNAM., Informe sobre datos bistOricos..... p.9 
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Es i•portante hacer notar que para entonces ya no se 
consideraba a la Universidad como un lujo para el pais, ya que 
se hacia patente la necesidad de contar con una institución en 
la que se formaran los mexicanos que condujeran la vida 

educativa de pais y que se encontraran al servicio de la misma. 

Asi la .Escuela de Altos Estudios quedaria integrada por 
tres secciones: 

1) Seccion de Humanidades, en ésta se estudiarian las lenguas 
vivas y clasicas, literatura, filosofia, filologia, pedagogia, 
lógica, psicologia, ética, estética e historia de las doctrinas 
filosóficas. 

2) Sección de Ciencias Exactas, en la que se estudiarian las 
mateméticas, las ciencias fisicas, quimicas y biológicas. 

3) Sección de Ciencias sociales, Politicas y Juridicas, en esta 
sección quedarian integradas todas aquellas materias que 
tuvieran por objeto el estudio de los fenómenos sociales. 

El objetivo principal de la Escuela de Altos Estudios 
seria: 

Formar a los profesores para las escuelas secundarias, 

preparatoriao y profesionales. Con la finalidad de contar con 
personal profeoional capacitado para efectuar investigaciones 
cientificas que enriqueciaran sus conocimientos humanos, 

pretendiendo ofrecer una mejor formación profesional docente 
para las escuelas del pais en sus diferentes niveles 
educativos. 

Para ingresar a la Escuela de Altos Estudios los alumnos 
deberian contar ya con una formación profesional, lo que sig-
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nificaba que sólo contando con una amplia preparación en el 
terreno de las Ciencias Humanas o Sociales, los alumnos, podian 

ingresar a esta escuela¡ y de esa forma poder obtener los 
grados de: profesor, maestro y/o doctor. 

LOS primeros anos de Vida de la Escuela de Altos Estudios 
no fueron fáciles, ya que transcurrieron dentro .del proceso 

revolucionario que entonces ocurr1a en el pais. 

"La revolución ponia al descubierto las contradicciones de 

la sociedad mexicana; la mayoria casi analfabeta, que soportaba 
lo más duro de la lucha, frente a una minoria culta. Por eso se 

proponia una reforma para la Escuela de Altos Estudios, sin 

desvirtuar sus objetivos originales, se pretendia que se 
propiciaran labores de cultura extensiva .... realizadas en la 
forma más amena y sugestiva posible, para que se beneficiara a 

un sector más amplio de la poblaci6n."(4) 

Asi surge una reforma para la Escuela de Altos Estudios 
que fuera dispuesta por el presidente Carranza, y seria llevada 

a efecto por el entonces director de la Escuela Miguel Schultz, 
con esta reforma se crearian: "cursos de vulgarización popular 

de conocimientos". Pero principalmente se pretendia la 
oficialización de los grados académicos de: profesor académico, 
maestro universitario, y doctor universitario. 

Pero para el ano 1920 Adolfo de la Huerta por decreto 
presidencial modifica la Ley Constitutiva de la Escuela de Al
tos Estudios, y para 1921 encontrandose al frente de la Escuela 
Ezequiel A. Chavez la escuela mantiene ya una organización que 
era la siguiente: 

(4) F.F.yL,, Organización Académica 1981. p.13 
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- Sección de Humanidades Subsección de Filosofia. 

Subsección de Letras. 

- Sección de Ciencias Exactas: Subsección de Mateméticas 

puras y aplicadas 
Subsección de Ciencias Fisi-
cas. 

subsección de Ciencias Na tu-
ralea. 
Subsección de Ciencias Hédi-
cae. 

- Sección de Geografia Social e Historia. 

- Sección de Ciencias y Artes de la Educación. 

- Sección de Ciencias Juridicas. 

Dentro de la Sección de Ciencias y Artes de la Educación 
se encontraban los estudios pedagógicos con los siguientes 
cursos: 
- Ciencia de la Educación. 
- Organización Escolar. 
- Psicologia de la Adolescencia. 
- Psicologia de la Educación. 
- Metodologia Especial. 
- Hetodologia General. 
- Fenómenos Sociales en sus relaciones con la Educación. 
- Cursos prácticos de perfeccionamiento de la Técnica Educativa 
- Historia de la Educación. 

Durante ese mismo afto de 1921 el dia de 25 de Julio por 
decreto presidencial se crea la Secretaria de Educación 
Pública, siendo el primer ministro de la misma José Vascon-
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celos, y Antonio Caso, rector de la Universidad -institución 
que entonces formaba parte dependiente de la misma secretaria-. 

En 1922 se hace patente la necesidad de dar més impulso a 
la Escuela de Altos Estudios y lograr que en ella se formaran 
los futuros directores e inspectores de las escuelas. 

Pero estas reformas sólo se logran hasta 1923, Y la 
sección de Ciencias de la Educación sufre diversos ajustes e 
innovaciones que respondieran a la calidad intelectual y humana 

requerida por la educación, uno de los fines seria llegar a 
preparar personas que desearan obtener un certificado con el 

que demostrarian tener conocimientos propios para pretender 

desempeñar el cargo de "misioneros de la Educación". 

Con dicho plan se comienza a gestar el nacimiento de la 
Escuela Normal Superior ya que "la preocupación constante de 

enseñar a enseñar era indicio de la falta que hacian buenos 

profesores lo mismo en secundaria que en profesional."(5) 

Era patente que los futuros educadores; 
deberian contar con verdadera vocación para ejercer la docen
cia, era asi que, para obtener el grado de profesor en la Nor
mal Superior era necesario hacer estudios previos en la Escuela 

de Altos Estudios. 

Para el dia 5 de octubre de 1924 el presidente Alvaro 
Obregón emite un decreto mediante el cual la Escuela de Altos 

Estudios deberia cambiar de denominación y de estructura 
"Considerando que la Escuela de Altos Estudios debe 
cambiársele la denominación, porque el nombre que ahora tiene 

(5) MAZA de la, Feo., Apuntes para la historia de la facultad-

de Filosofia y Letras. p.67 
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no esta de acuerdo con la situaciOn que guarda, ya que en ésta 
escuela se estudian materias que en ninguna otra se cursan, por 
lo que resulta que el nombre de Altos Estudios se funda en 
supuestos falsos, por no existir estudios previos que motiven 

racionalmente tal denoninacion y también para evitar que el 
nombre de Altos Estudios sugiera ideas de suficiencia 
cientifica, técnica o filosOfica, conviene que con dicha es
cuela se forme: la Facultad de Graduados, la Normal Superior y
la Facultad de Filosofia y Letras". (6) 

Seria en la Escuela Normal Superior en la que se 
prepararia a los directores e inspectores de primaria, asi como 
a profesores de secundarias, preparatorias y normal, y a los 

jefes de sistemas educativos rurales. 

Para entonces a la Facultad asistia un gran número de es
tudiantes, que en su mayoria eran personas con pretensiones de 

especialización en maestria; significaba que eran en gran 
medida integrantes de la Nueva Escuela Normal Superior. 

Dada tal situaciOn comienzan a surgir ciertos conflictos 
porque no existia unidad entre Filosofia y Letras y la Normal 
Superior; por lo que se deslindaron las labores propias de cada 
una, asi la Facultad de Filosofia y Letras tendria por 
finalidad el cultivo de las disciplinas del saber y la difusión 
sistematice de la cultura, y la Escuela Normal Superior estaria 

dedicada a preparar a directores e inspectores de escuela 
primaria, profesores de secundaria, preparatoria y normal; asi 
como a los jefes de sistemas educativos rurales. 

El único nexo que existia entre ambas era de tipo ad
ministrativo, ya que quien ingresaba a la Normal Superior debe-

(6) F.F.yL., Organización Académica 1981. p.15 
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ria haber sido egresado de la Facultad de Filosofia y Letras. 

Pero con todo, la situaciOn no presentaba mejoria alguna y 

en la Facultad se agravaron los conflictos por el hecho de 

haber convertido la secciOn de Ciencias de la EducaciOn en la 

Escuela Normal Superior. 

Para 1929 surge la separaciOn de la Universidad y la 

Secretaria. Dentro de ésta última se pretendia que fueran 

dirigidos tanto la formaciOn de docentes, asi como de la 

educaciOn nacional en su conjunto; aunque el rector de la 
Universidad, Castro Leal argumentaba que¡ tanto en una como en 

otra deberian formarse los profesores de las escuelas. 

Dentro de la Facultad era evidente que la Normal Superior 

con semejantes dificultades no podia dar impulso suficiente a 

sus planes educativos, y en ese mismo año desaparece de la 

Facultad de Filosofia y Letras la Escuela Normal Superior. 

Para el afto de 1931 la Facultad quedaba integrada por: 

- FILOSOFIA. 

- LETRAS. 

- CIENCIAS HISTORICAS. 

- CIENCIAS EXACTAS. 

De este modo la Normal Superior funcionó en forma indepen

diente de la Universidad dedic6ndose únicamente a la formación 

de profesores, aunque dada la dificil trayectoria por la que 

atravesó su existencia, para 1934 desaparece. Y nuevamente se 

incoorpora a la Facultad de Filosofia y Letras, la Sección de 

Ciencias de la EducaciOn. En ese mismo año se integro la Facul

tad de Filosofia y Bellas Artes, estructurandose también con 

las escuelas de: Arquitectura, Art~s Plásticas y Superior de 

Música: pero en 1936 cada escuela retornó a su vida indepen-
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diente y la Facultad se denomina de Filosofia y Estudios Supe
riores. nombre que conservó hasta 1938 en que se vuelve a 

llamar Facultad de Filosofia y Letras. 

Kn 1939,la Facultad se integra únicamente de las Ciencias 
Humanisticas creandose la Facultad de Ciencias en forma inde
pendiente, y la Facultad de Filosofia y Letras se integraba por 
las siguientes secciones: Filosofia, Psicologia, Letras, His
toria, Antropologia; y Ciencias de la Educación. 

Hacia 1942 dentro de la Facultad se manifestaba la 
necesidad de coordinar mejor los trabajos académicos, por lo 

que las secciones quedan integradas como Departamentos; 

formándose los siguientes: 

- DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA. 
- DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 
- DEPARTAMENTO DE LETRAS. 

- DEPARTAMENTO DE HISTORIA. 
- DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

Existiendo tal organización en la Facultad era evidente 
para los alumnos que se les presentaba un porvenir más 
halagüefio, y tan fue asi, que para el afio 1944 se gradúan un 
mayor número de alumnos en toda la historia de la Facultad -en 
ese ano se titularon 36 alumnos-. 

También durante ese mismo afio la Universidad obtiene su 
plena autonomia con la Ley Orgánica, decretada por el Congreso 
de la Unión a iniciativa del Presidente Avila Camacho, - que se 

encuentra en vigor desde 1945- asi la Universidad es declarada 
como "una coOrporación pública. organismo descentralizado del 

Estado, dotada de plena capacidad juridica ... que tiene por 
fines impartir educación para formar profeeionietas y 
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técnicos .... Otiles a la sociedad .... " ( 7 J 

En 1945 aparece en forma novedosa en el Departamente de 

Letras la especialidad de Arte Dramático, y en el Departamento 

de Historia, la especialidad de Artes Plásticas. 

Para 1946 se crea en la Facultad un seminario de traduc

tores con la finalidad de preparar a los alumnos en el co

nocimiento de las lenguas extranjeras. 

En el Plan de 1953 se incoorpora un Departamento más a la 

Facultad, que quedaria integrada por: Filosofia, Psicologia, 

Letras, Historia, Ciencias de la Educación¡ y el nuevo Depar

tamento de Geograf1a. 

Para el año 1954 los objetivos de la Facultad eran los 

sié;uientes: 

- Conferir los grados académicos de Maestro y Doctor en las 

diferentes especialidades en ella establecidas. 

La docencia· de alta cultura impartida a través de las 

cátedras. 

- La preparaciOn del profesorado para las escuelas secundarias 

y preparatorias del pais, asi como para la Universidad. 

Ese mismo año es inaugurada la Ciudad Universitaria que 

desde el año 1950 habia comenzado su construcción bajo el man

dato presidencial del Lic. Miguel Alemán. 

El l& de marzo de 1954 la Facultad de Filosofia y Letras 

se traslada del antiguo edificio de Mascarones a la torre de 

Humanidades -instalaciones que ocupa actualmente-, el entonces 

(7) UNAM., Ley Orgánica y Estatuto General de la UNAM. p.3 
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director de la Facultad el Lic. Salvador Azuela manifiesta que 

la Facultad necesitaba diversas reformas tendientes a formar 

profesionistas acordes a las exigencias y la realidad nacional 

imperantes en esa época. 

En la Facultad de Filosofia y Letras sólo se podia obtener 

el grado de Maestro en: Filosofia, Paicologia, Lengua y 

Literatura Clésicas, Lengua y Literatura Hodernaa, Lengua y 

Literatura Españolas, Arte Dramético, Historia General de 

Héxico, Artea Plasticas, Geografia y Ciencias de la Educación; 

y el Doctorado en Filoaofia y Letras. 

Establecida la Facultad en Ciudad Universitaria surgen 

las mencionadas reformas y en 1955 los llamados Departamentos 

cambian de denominación; llaméndose a partir de ese año 

Colegios, y lo que antes se conocia como Ci~ncias de la 

Educación se llamaria Pedagogia, asi la Facultad queda estruc

turada por siete Colegios: 

- COLEGIO DE FILOSOFIA 

- COLEGIO DE LETRAS. 

- COLEGIO DE PSICOLOGIA. 

- COLEGIO DE HISTORIA. 

- COLEGIO DE GEOGRAFIA. 

- COLEGIO DE PEDAGOGIA. 

- COLEGIO DE ANTROPOLOGIA. 

Asi se gesto el nacimiento del actual Colegio de 

Pedagogia, que aólo conferia los grados académicos de Haestria 

y Doctorado. 
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1.2 DISARROLLO DEL PLAll DE llSTIJDIOS KN EL COLEGIO DE PEDAGOGIA. 

Instalada la Facultad de Filosofia y Letras en la nueva 
Torre de Hu•anidades de Ciudad Universitaria en 1954; el Lic. 
salvador Azuela, siendo el director de la misma propuso 

refor•a• tendientes a la reor1anizaci6n académica, implicada 
por el cambio de instalaciones; al respecto el Lic. Azuela 
senaló: 

"Se propone en el proyecto la adopción de un sistema de -

créditos que i•plica la supresión automática de alumnos -
irregulares; ... la maestria para la docencia y el doctora
do para la investigación cientifica .... el proyecto indica 
que se debe impartir una educación humanistica desintere
sada, en un ambiente que asegure la expresión de todas 
las corrientes del pensamiento y el respeto pleno a la -
dignidad de la persona humana; .... se aspira a preparar a
aquellas personas que pueden adquirir los grados de 

maestro y doctor; realizar las investigaciones compati- -
bles con sus tareas y que tengan en cuenta los problemas
nacionales". (al 

Para 1955, en que son sustituidos los Departamentos por 
los Colegios se lleva a cabo otra importante reforma a los 
planes de estudio de las diferentes carreras; que consistiria 
en: 

1) El establecimiento del sistema de créditos. 
2) La exisencia de cursar tres materias obligatorias para todas 

laa carreras que serian: 
- Conocimiento de la Adolescencia. 

(8) "La reforma de la Facultad de Fil. y L." EL UNIVERSAL. 
dic. 18, 1954. En: Ducoing Watty,L.P., 6a Pedagogia en 
la Universidad de México 1881-1954. p.451 

17 



- Teoria Pedac01ica. 
- Didactica de la Filosofia. 

En el Colegio de Pedagogia se efectuO una reestructuraciOn 

completa al Plan de Estudios, decidiéndose en la reuniOn de 
Consejo Universitario el dia 12 de enero de 1955 lo siguiente : 
-La creaciOn de la nueva maestria en Pedagogia (que sustituis 

a la anterior maestria en Ciencias de la EducaciOnl. 
-suprimir el requisito de destinar la maestria exclusivamente-

a los egresados de las distintas especialidades que en la Fa -
cultad se impartian. 

La nueva maestria en Pedagogia se presentaba como una 

nueva carrera totalmente independiente dentro de la Facultad 
con la que ya no sOlo se pretendia la formaciOn de profesores, 
sino también preparar profesionistas que tuvieran plena 
capacidad para dirigir y coordinar actividades de caracter 
educativo, y asi mismo que fueran aptos para efectuar inves

tigaciones. 

Aunque se sabia que la Pedagogia tendria su propio campo 
de acción, se argumentaba que por ser una carrera de reciente 

creacion no se conocia con exactitud las perspectivas laborales 
que ésta ofrecia. 

De esta manera el primer Plan de Estudios del Colegio de 
Pedagogia quedo conformado de 13 materias obligatorias que al 
parecer serian cursadas en dos seaestres. Las materias eran las 
siguientes: 
- Teoria PedagOgica. 

- Fundamentos BiolOgicos y SociolOgicos de la Pedagogia. 
- Didactica. 

- Técnicas de la Investigación Pedagógica. 
- Conocimiento de la Infancia y Adolescencia. 
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- Psicotécnica Pedagógica. 
- Antropometria Pedagógica. 
- Psicopatologia de la Adolescencia. 
- organización Escolar. 
- Pedagogia Comparada. 
- Filosofía de la Educación. 
- Historia General de la Pedagogia. 
- Historia de la Educación en México. 

Con el nuevo Plan de Estudios para la recién creada 
maestria en Pedagogia, podemos advertir que se le pretendia dar 
un caracter técnico, cientifico y filosófico. 

ASi mismo en este primer plan de estudios encontramos que 
estaba descartada la práctica en la formación profesional de 

los alumnos, lo que conduce a pensar que se preparaba al 
maestro en Pedagogia en aspectos básicamente teóricos, ~on

siderando aún formar, primordialmente docentes que estuvieran 
capacitados sólo para el análisis de problemas escolares. 

De esta manera el Colegio de Pedagogia comenz6 su vida 
que nuevamente seria modificada en 1956, 

a los siguientes aspectos: ordenamiento de 
académica, 
refiriéndose 
asignaturas; 

para 1957 los 

tidas en la 

tiempo y sistema de créditos. De tal manera que 
planes de estudios de todas las maestrias impar

Facultad quedaron organizadas con base a dos 

elementos comúnes: 

1) El sistema de créditos semestrales. 
2) El ordenamiento de las materias según la siguiente clasifi -

cación: 
- Obligatorias generales. 
- Obligatorias monográficas. 
- Obligatorias pedagógicas. 
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- seminario. 
- Optativas. 

"A Francisco Larroyo se debió, seguramente, la 
reestructuración del plan de estudios del Colegio de Pedagogia, 
la cual fue efectuada de acuerdo a los lineamientos es
tablecidos para todas las carreras de la Facultad"(9) 

La maestria tendria ahora una nueva reorganización y 
contaria con un total de 36 créditos establecidos como sigue: 

"A.- MATERIAS OBLIGATORIAS GENERALES. 
- Teoria Pedagógica 
- Historia general de la Pedagogia 
- Conocimiento de la Adolescencia 
- Fundamentos biológicos de la Pedago-

gia 
- Filosofia de la Educación 
- Psicologia Social y Psicosociolo-

gia pedagógica 

B.- MATERIAS MONOGRAFICAS OBLIGATORIAS. 

- Didáctica 

- Organización Escolar 

- Psicotécnica Pedagógica 

- Psicopatologia de la Adolescencia 

- Antropometria Pedagógica 

- Pedagogia Comparada 
- Técnica de la Investigación Peda-

gOgica 

- Orientación Vocacional y Profesio-

nal 

- Psicologia Contemporánea 

(9) Ducoing Watty, L.P., op. cit. p.459 

C 2 semestres) . 
( 2 semestres). 
( 2 semestres) . 

(2 semestres). 
(2 semestres). 

( 2 semestres¡. 

(2 semestres). 

(2 semestres). 
{2 semestres) . 

( 1 semestre ). 

(2 semestres) . 

(1 semestre ). 

(2 semestres) . 

(2 semestres) . 
( 2 semestres) . 
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C.- SEMINARIOS. 
- De Textos Clásicos de la Pedagogia (2o.semestre). 
- De Investigación Pedagógica (2o.semestre). 
- De composición de Tesis (2o.semestre). 

D.- MATERIAS OPTATIVAS. 
- Educación Audiovisual ( 1 semestre ) . 
- Foraación y Estimación de Pruebas 

Pedagógicas 
- Psicoterapia e Higiene Mental 
- Historia de la Educación en México 

(1 semestre ). 
( 2 semestres) . 
(2 semestres)," 

(10) 

Con respecto al Doctorado en Pedagogia, este se enfocaba 
Onicamente a la formación de investigadores y la especialidad 
seria de acuerdo a la carrera elegida por el alumno, en las 

especialidades existentes dentro de la Facultad y se cursaria 
en dos afias como minimo. 

Desde su nacimiento el Colegio de Pedagogia tuvo una vida 
un tanto agitada ya que,en un lapso menor de dos afies fue 
modificado su Plan de Estudios más de una vez, dichos cambios 
cree•oa, obedecian a las nuevas reformas tendientes a responder 
a las necesidades nacionales de la época. 

Asi mismo en ninguno de los dos planes de estudios hasta 
ahora vistos de la maestria en Pedagogia encontramos que es
tuviera presente la práctica, elemento indispensable de 
formación profesional que aún no era considerado. 

(10) Facultad de Filosofia y Letras. Anuario general de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 1957, 225-226. 
En Ducoing Watty, L.P .. , ~ pp.460-461. 
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De esta manera siguiO operando la aaestria en Pedagogia 
hasta 1956; ya que en 1959 encontrándose al frente de la 
direcciOn de la Facultad el Dr. Francisco Larroyo, es incoor
porado el nuevo nivel académico de Licenciatura, como ciclo 
fundamental de formaciOn profesional para todas las carreras. A 
las maestrias se lea encamino únicamente hacia la f ormaciOn de 
profesores, y el doctorado se oriento hacia la formaciOn 
básicamente de investigadores de las distintas especialidades. 

Aunque estas reformas se llevaron a cabo en 1959, el Con
sejo Universitario las aprobO hasta el 7 de abril de 1960. 

A partir de ese afio el Colegio de Pedagogia otorgaba el 
titulo profesional de Pedagogo, y el nuevo Plan de la Licen

ciatura constaria de 36 créditos a cursarse en tres afios. 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER ARO. 
Teoria PedagOgica (2 semestres). 
Historia General de la Pedagogia (2 semestres). 
Conocimiento de la Infancia (2 semestres). 
Fundamentos BiolOgicos de la Pedagogia C2 semestres). 
Corrientes de la Psicologia Contemperé-
nea (2 semestres). 
Una materia Optativa. (2 semestres). 

SEGUNDO AAO. 

Historia de la EducaciOn en México (2 semestres). 

Didáctica General (2 semestres). 

Psicotécnica PedagOgica (2 semestres). 

Conocimiento de la Adolescencia (2 semestres). 
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Funda•entos SociolOsicos de la Educa
ciOn 
Una •ateria Optativa 

TERCER AllO. 

OrganizaciOn Escolar 

Peda&osia Co•parada 
Paicopatolos1a de la Adolescencia 
Orientacion Vocacional y Profesional 
Técnica de la lnveatigacion PedagOgica 
Filosofia de la Educacion 
Una Materia Optativa 

(2 se•eatres). 
(2 se11eatres). 

( 2 semestres) . 
( 1 semestre ) . 

( 1 semestre ) . 
C2 semestres). 
(2 semestres). 
(2 se•eatres). 
(2 semestres)." ( 11) 

" La Maestria en Pedagogia tendria 10 créditos que se 
·cursarian en un ano con las siguientes materias: 

Antropo11etria Peda¡Ogica 
Historia de loa sistemas de ensenan
za secundaria 

Historia de loa siate•as de ensenan
za normal. 
Historia de las Universidades 
Pr6ctica diri&ida de la lapecialidad 
5e•inario de bibliosrafia PedacOsica 

(2 

(2 

( 1 

(1 

(2 

(2 

semestres). 

semestres). 

semestre ). 

semestre ). 

semestres). 
semestres). "(12) 

Para el Doctorado los alumnos elegirian libremente, de 
intereses de f or•aciOn loa •e•inarios acuerdo a sus 

eatablecidos; tendrian 

aenor de 2 anos, la• 
sisuientea: 

(11) Planes de estudio. 
(12) Idea. 

que cubrir 12 créditos en un lapso no 
6rea• de especializaciOn eran las 

Arch. Colegio de Pedagogia. 

En Ducoing Watty, L.P., op. cit. pp.465-467 
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- Teoria e Historia de la lducaciOn. 
- Psicotécnica. 
- Historia de la EducaciOn en ltéxico. 
- Peadcocia de anoraalea. 

Con el nuevo Plan de Estudios, la incorporaciOn del 
nivel acad6aico de la Licenciatura de tres aftos de formación: y 

las reformas a la Maestria y Doctorado en Pedacocia se 
pretendia seauraaente foraar profeaionistaa capacitados para 
dirigir y coordinar las actividades educativas del paia. 

Aunque en la licenciatura no eKistia aún la pr6ctica como 
materia, no creemos que estuviera totalmente descartada, ya 

que, de entre las materias 1apartidas en la aaestria en
contramos la de: "'Pr6ctica dirigida de la Especialidad"', en la 
que ya estaba presente la pr6ctica, como elemento indispensable 

para la formaciOn profesional peda10cica. 

Era necesario para la obtención del titulo en los 
acad6aicos la presentación de un exéaen profesional, 
el sustentante presentaba una tesis ante un Jurado 
por 5 profesores de la Facultad. 

niveles 
en el que 

intecrado 

En ese aiamo ano de 1960 la coordinaciOn del Colecto de 
Peda101ia estaba a careo del Maestro Juvencio LOpez V6zquez. 

Existiendo loa tres niveles acad6aico• antes aencionados 
la poblaciOn estudiantil se incremento y para 1962 ecreaa l• 
primera ceneraciOn de Licenciados en Pedacogia. 

En 1963 se encontraba al frente de la CoordinaciOn del 
Colegio la Profa. Ma. de la Luz LOpez Ortiz, que en el ano de 

1966 ea sucedida en el careo por el Dr. Acustin Lemus Talavera. 
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Durante el lapso en que el Dr. Lemus ocupó la Coordinación 
del Colegio sucedieron importantes cambios dentro de éste, Y en 
esé mismo afto surge una nueva reforma a los Planes de Estudio 
de todas las carreras de Licenciatura. 

Esta nueva reforma se refirió hacia una completa 
reestructuración de las actividades universitarias, ya que la 
Universidad como centro de educación superior tenia la 

necesidad de renovar su vida académica. 

Con la reforma se pretendia responder a las necesidades 
sociales y econOmicas que el pais presentaba: habia que formar 
profesionistae acordes a los requerimientos cientificos y 
técnicos nacionales. 

"La Reforma Académica primordialmente se constituyó en: 

1.- Revisión general de planes y programas de estudio 
actualizAndolos pedagógicamente, con la inclusión de nuevas 
carreras elevando el nivel escolar de otras y estableciendo la 
valoracion general de créditos. 
2.- Organización semestral de Estudios con el establecimiento 
estructural de los diversos niveles de preparación (técnico, 
licenciatura, maeetria y doctorado) diferenciados por el número 
de créditos exigidos. 

3.- Diversificación en los cursos de especialización de los es
tudios de Haestria y Doctorado, con la finalidad de dar mayor 
oportunidad de preparación a loe alumnos para la docencia y la 
inve11ti1ación en un alto nivel académico." (13) 

Las reformas aprobadas en loa planes y programas de es
tudio de la Facultad de Filosofia y Letras, se estructurarian 
como una graduación de conocimientos especializados en la mate-

(13) UNAM., Planes y Programas de Estudio 196B. p.170 
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ria por el alumno; estableciendose materias obligatorias y op
tativas, lo que permitiria a los alumnos orientar su formación 
profesional hacia la especialización en los niveles de maestria 
y doctorado, una vez cubierta la licenciatura. 

Asi a Licenciatura en Pedagogia tendria so créditos (antes 
36), a cursarse en 4 anos como minimo; además fueron incluidas 
las cuatro especialidades de las que el alumno podia elegir al
guna como un complemento de especialización de la Licenciatura 
a partir del 20 ano, ya que el primer ano era común a todos. 

Con este nuevo Plan se obedecia a la necesidad existente 
de preparar profesionistas competentes aptos para desenvolverse 
en la realidad nacional; desempeHándose en la docencia, en la 
investigación, en la administración, y en los aspectos sociales 
y educativos. 

Dentro de ese mismo plan encontramos ya planteada como 

materia obligatoria "Didáctica y Práctica de la Especialidad"; 
aunque dentro de las áreas de especialización también habia 
•aterias optativas con pr6ctica, lo que hace suponer, que se 

comenzaba a manifestar la importancia de brindar al alumno una 
formación profesional con experiencia propia en ·su campe de 

acción. 

El nuevo Plan de Estudios fue aprobado por Consejo Univer
sitario el 30 de noviembre de 1966, entrando en vigor hasta 
1967 teniendo por finalidades: 

"A) PRIMORDIALES. 
1.- Contribuir a la formación integral de la persona. 
2.- Formar un Pedagogo general como profesionista. 
3.- Formar un especialista de la Pedagogia, lo mismo para

la docencia que para la técnica y la admisntarción de -
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la educaciOn. 
4.- Formar un investigador de la Pedagogia. 

8) SECUNDARIAS. 
1.- Contribuir a la rorma9ión pedagóaica de los maestros de 

las diferentes especialidades de la enseftanza media y -

superior. 
2.- Colaborar con la Universidad en el estudio y resolución 

de las consultas que el Estado y las diversas institu -

cienes le formulen. 

PLAN DE ESTUDIOS 

MATERIAS COMUNES. 

PRIMER AÑO. 

- Antropologia Filosófica. 
- Conocimiento de la Infancia. 
- Teoria Pedagógica. 
- Psicologia de la Educación. 

- Sociologia de la Educación. 
- Iniciación a la Investigación Peda-

góaica. 

SEGUNDO AÑO. 

- Conocimiento de la Adolescencia. 
- Did~ctica General. 
- Paicot6cnica Pedagóaica. 
- Historia General de la EducaciOn. 

TERCER AÑO. 

- Organización Educativa. 
- Orientación Educativa, Vocacional y 

Profesional° I. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 
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- Historia de la Educacion en México. 2 semestres. 

CUARTO ARO. 

- Filosofia de la EducaciOn. 2 semestres. 

- a) LegislaciOn Eduactiva Mexicana. l semestre 

- b) Etica Profesional del Magisterio. l semestre 

- Didactica y Practica de la Especiali-

dad. 2 semestres. 

ESPJICIALIDADllS OPCIONALES. 

PSICOPEDAGOGIA. 

SEGUNDO ARO. 

- Estadistica aplicada a la EducaciOn. 2 semestres. 

- Psicologia del Aprendizaje. 2 semestres. 

- Psicologis Social. l semestre . 

- Teoria y Practica de las Relaciones 

Humanas. 1 semestre . 

TERCER ARO. 

- Auxiliares de la ComunicsciOn. l semestre . 

- Psicofisiolocia Aplicada a la Educa-

ciOn l semestre 

- Psicopatologia del Escolar. semestre 

- Psicologia Contemporánea.(Genética, 

Dinamica, y Diferencial). 2 semestres. 

- Laboratorio de Psicopedagogia. 2 semestres. 

CUARTO AÑO. 

- Sistemas de EducaciOn Especial. 2 semestres. 

- Métodos de DirecciOn y Ajuste de 

Aprendizaje. 2 semestres . 
- OrientaciOn Educativa, Vocacional 
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y Profesional Il. 2 semestres. 

SQCIOPEDAGOGIA. 

SEGUNDO AilO. 
- Estadistica Aplicada a la Educación. 2 semestres. 
- Psicologia Social. semestre 
- Teoria y Práctica de las Relaciones 

Humanas. l semestre . 

TERCER AflO. 
- Mejoramiento de la Comunidad. 2 semestres. 
- Sistema Educativo Nacional. semestre 

- Organismos Nacionales e Internacio-

nales de Educación. l semestre . 
- Auxiliares de la Comunicación. 2 semestres. 
- Práctica de la Investigación Pedagó-

gica. 2 semestres. 

CUARTO AÑO. 
- Técnica de la Educación Extraescolar. 2 semestres. 
- Problemas Educativos de América La-

tina. 
- Economia de la Educación. 
- Evaluación de Acciones y Programas 

Educa ti vos. 
- Planeación Educativa. 

semestre 

semestre 

semestre 

semestre 

DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR. 
SEGUNDO AÑO. 

- Estadistica Aplicada a la Educación. 2 semestres. 
- Psicologia del Aprendizaje. semestre 
- Metodologia ·. semestre 
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TERCER ARO. 
- Pedagogia Comparada. 
- Sistema Educativo Nacional. 
- Organismos Nacionales e Internacio-

nales de EducaciOn. 
- Auxiliares de la ComunicaciOn. 
- Laboratorio de Didéctica. 

CUARTO AÑO. 
- DirecciOn y Supervisión Escolares. 
- Métodos de DirecciOn y Ajuste de 

Aprendizaje. 
- EvaluaciOn de Acciones y Progra

mas Educa ti vos. 
- PlaneaciOn Educativa. 

2 semestres. 

semestre 

semestre 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres. 

1 semestres. 
semestre 

TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION. 
SEGUNDO AÑO. 
- Historiografia General (enfoque pe

dagógico). 

- Epistemologia de la Educación. 
- Axiologia. 

TERCER AÑO. 
- Historia de la Filosofia. 
- Pedagogia Comparada. 
- Sistema Educativo Nacional. 
- Organismos Nacionales e Internacio-

nales de Educación. 

2 semestres. 
semestre 

semestre . 

2 semestres. 
2 semestres. 

semestre 

1 semestre . 
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CUARTO AÑO. 
- Problemas ConteaporAneos de la Peda-

101ia. 

- Historia de la EducaciOn Latinoame

ricana. 
- Prictica de la InvestigaciOn biblio

grAfica y documental. 

2 semestres. 

2 semestres. 

2 semestres.''(14) 

Este Plan de Estudios ha seguido operando aunque con al
gunas modificaciones, entre las que destaca como aspecto impor
tante, la incoorporacion de la materia de Précticas Escolares 
desde los aftos 1969-1970, como elemento de formaciOn indispen
sable para los alumnos del Colegio de Pedagogia. Aunque sOlo 
hasta mediados de la década de los 70's se formaliza su 
incoorporacion al Plan de Estudios, como una materia de carac
ter obligatorio para el 2o. y 3er. afto de la licenciatura. 

"Otra de las modificaciones importantes al Plan de Es-

tudios fue, el hecho de establecer 13 materias de tronco común 

obligatorias a cursarse durante los dos primeros aftos de la 

licenciatura, para optar por una de las éreas de 
especialidades. Tales áreas tenian un caracter obligatorio en 
un principio, sin embargo, en 1972 debido a las necesidades de 
los eatudiantea por un lado, y analizándo la naturaleza de las 
Areas, por otro, éstas dejaron de ser obligatorias para con

vertirse en áreas de interés optativas para los estudiantes, 
dando de éste aayor flexibilidad al Plan de Estudios de la 
Licenciatura". ( 15) 

Con el paso del tiempo el Plan de Estudios atravesO por --

(14) Plan de Estudios del Colegio de Pedagogia. Arch. Col. Ped 

En Ducoing Watty, L.P., op. cit. (Anexos) pp.852-855. 
(15) F.F.yL.°, OrganizaciOn Académica 1982. p.157 
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alcunas mOdificacionea internas que consistieron en: 
La 1ntr0ducc1ón para los dos últimos semestres de la carrera 

de los tallerea de: 
- Investicación Pedacócioca. 
- Orientacion Educativa. 
- ComunicaciOn Educativa. 

- OrcanizaciOn Educativa. 
- Did&ctica. 
- Seminario de Filosofia. 
Dichos talleres se han mantenido como materias optativas, en 
las que "semestre a semestre se proponen temas especiíicos 
relacionados con el avance contempor&neo del saber 
pedagó¡:1co"(16) lo que ha permitido que el Plan de Estudios, 
que san continúa vigente se renueve continuamente y mantenga 
aa1 su objetivo principal: 
"formar profesionales capacitados en el análisis filosófico, 
cientif ico y técnico de todos aquellos problemas relacionados 
con el fenómeno educativo, de tal modo que dicha formación les 
permita formular y desarrollar nuevas estrategias educativas, 
de toda indole que permitan resolver la problemática educativa 
conteiapor&nea." (17) 

Asi con las nuevaa mOdificaciones efectuadas, el Plan de 
Estudios quedó estructurado como se muestra a continuación: 

TRONCO COHUN. 
PRIHER ARO. 

PLAN PI !!SD/DIQS 
LICENCIATURA IN PEDAGOQIA 

- Antropolo¡:ia FilosOfica. 

(16) F.F.y L., Organizacion Académica 1982. p.158 
(17) Idem. 
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- Conocimiento de la Infancia. 
- Psicologia de la Educación. 

- Sociologia de la Educación. 
- Iniciación a la Investigación Pedagógica. 

- Teoria Pedagógica. 

SEGUNDO ARO. 
- Historia General de la Educación. 

- Didactica General. 

- Psicotécnica Pedagógica. 

- Conocimiento de la Adolescencia. 
- Auxiliares de la Comunicación. 
- Estadistica Aplicada a la Educación. 

- Précticas Escolares. 

TERCER ARO. 

- Historia de la Educacion en México. 

- Organización Educativa. 

- Orientación Educativa, Vocacional y Profesional I. 

CUARTO ARO. 

- Filosofia de la Educación. 
- Did6ctica y Pr6ctica de la Especialidad. 

- Legislación Educativa Mexicana. 

- Etica Profesional del Magisterio. 

J!SPKCIALIDADK5 

PSICOPEDAGOGIA. 
TERCER ARO. 

- Psicofisiologia Aplicada a la Educación. 

- Psicologi~ del Aprendizaje y la Motivación. 
- Psicologia Social. 

- Psicopatologia del Escolar. 
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- Teoria y Práctica de las Relaciones Humanas. 
- Psicologia Contemporénea. 
- Laboratorio de Psicopedagogia. 

CUARTO AÑO. 
- Orientación Educativa, Vocacional y Profesional II. 
- Sistemas de Educación Especial. 

§OCIOPEDAGOGIA. 
TERCER AÑO. 
- Psicologia Social. 
- Sistema Educativo Nacional. 
- Teoria y Práctica de las Relaciones Humanas 
- Organismos Nacionales e Internacionales de Educación. 
- Desarrollo de la Comunidad. 
- Teoria y Préctica de la Investigación Sociopedagógica. 
- Pedagogia Experimental. 

CUARTO AÑO. 
- Evaluación de Acciones y Programas Educativos. 
- Economia de la Educación. 
- Problemas Educativos de América Latina. 
- Técnica de la Educación Extraescolar. 

DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR. 

TERCER AÑO. 
- Psicologia del Aprendizaje y la Motivación. 

- Sistema Educativo Nacional. 
- Metodologia. 
- Organismos Nacionales e Internacionales de Educación. 
- Pedagogia comparada. 
- Laboratorio de Didáctica. 
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CUARTO AÑO. 
- Evaluación de Acciones y Programas Educativos. 

- Planeación Educativa. 
- Teoria y Pr6ct1ca de la Dirección y supervisión Escolar. 

FILOSOFIA E HISTORIA DE LA EDUCACION. 

TERCER AÑO. 
- Sistema Educativo Nacional. 
- Epistemologia de la Educación. 
- Organismos Nacionales e Internacionales de Educación. 
- Axiologia. 
- Metodologia. 
- Historia de la Filosofía. 
- Pedagogía Comparada. 
- Pedagogia contempor6nea. 

CUARTO AÑO. 
- Historiografía General. 
- Historia de la Educación en América Latina. 
- Problemas contempor6neos de la Pedagogía. 
- Problemas Educativos en América Latina. 
- Seminario de Filosofia. 

TALLERES. 
Los talleres son comunes a 3o. y 40. año, como op

tativos .. cambian de contenido especifico cada semestre. son los 
BillUientes: 
- Taller de Investigación Pedagógica. 
- Taller de Comunicación Educativa. 
- Taller de Oidéctica. 
- Taller de Orientación Educativa. 
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1.3 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA MATERIA DE PRACTICAS ESCOLARES 
EN l!L COLEGIO DI! Pl!DAGOGIA. 

Con el establecimiento del Colegio de Pedagogia dentro de 

la Facultad de Filosofia y Letras. se fue desarrollando el 

respectivo Plan de Estudios siendo pretensión, dar al alumno 

los elementos necesarios de una formación profesional Optima; 

por lo que se hizo indispensable la incoorporación de la 

prActica como parte integral en el Plan de Estudios. 

Asi 11 La materia de Prácticas Escolares encuentra su an
tecedente en el afio de 1969 en el sercvicio de Ayudantia que 

prestaba la Maestra Leticia Barba Martin en la materia de 

Didactica General, impartida por el Maestro Jesús Aguirre 

CArdenas. Al ano siguiente surgió: 

lo.- La división del Plan de Estudios en 4 Areas de 

Especialización 

2o. La petición de alumnos, maestros, y principalmente del 

Coordinador del Colegio de Pedagogia, el Dr. Agustin G. Lemus 

Talavera, de incluir en dicho Plan de Estudios la materia de 

Prácticas Escolares. 

De este modo, la materia de Prácticas Escolares fue 

incluida en el Plan de Estudios." (18) 

El Plan de Estudios tenia la caracteristica de ser muy 

¡eneral, y no orientaba al futuro pedagogo hacia ningún campo 

de trabajo especifico; por lo que la iniciativa del entonces 

coordinador, Dr. Lemus, trascendió y se obtuvieron importantes 

repercusiones en dicho Plan de estudios. que con algunas 

modificaciones aún continúa vigente. 

(18) BARBA MARTIN, L., Antecedentes de la Materia de Practicas 

Escolares. p.1 
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La Pedagog1a se presentaba como una ciencia muy amplia 

con un campo laboral indefinido del que podian egresar desde 

docentes a nivel medio e incluso, de manera escasa inves
tigadores, o empleados destinados a laborar en la Secretaria de 

Educación Pública en los diferentes niveles de Educación: 

Primaria, Secundaria y Superior. 

Siendo entonces la Pedagogia tan extensa, ésta al mismo 

tiempo se volvia reducida, ya que el pedagogo no tenia un campo 

de acción especifico; existiendo ademas la duplicidad en el 

Area de trabajo del pedagogo, el psicol6go; asi como también 

del egresado de la Escuela Normal Superior en la especialidad 

en Pedagogia, y la idea de la desvinculación de la teoria y la 

practica. 

Pensando en este problema desde el año de 1969 

fueron introducidas las cuatro éreas de especilización, que 

aun existen; pretendiendo que el futuro pedagogo pudiera 

canalizar su actividad profesional hacia una érea especifica de 

trabajo en el sector laboral. 

Fue hasta 1970 en que el Dr.Lemus solicita a la Mtra. 

Leticia Barba Martin su colaboración para elaborar un programa 

que tuviera la finalidad de impartir una materia que se 

llamaria: "Précticas Escolares", con el objeto de vincular al 
alumno de Pedagogia con el campo laboral en el que posterior

mente habria de desenvolverse como profesionista. 

La nueva materia de Practicas Escolares, 

tenia un enfoque curricular semejante al normalista, este hecho 

se debia a que, entonces existia entre la población del 

Colegio, tanto alumnos como maestros, egresados de la Escuela 
Normal. Es asi que en Practicas Escolares sólo se contemplaba 

la aplicación· del ejercicio docente. 
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Aunque era claro que el estudiante de Pedagogia no siempre 
era en la mayoria de los casos normalista, ya que también habia 
egresados de la Escuela Nacional Preparatoria, 
lo cual indicaba que no todos los estudiantes eran personas que 
hubieran tenido experiencia docente, ni habian tenido tampoco 
contacto alguno con ningún hecho educativo que no fuera el ser 
alumno, y precisamente este era el tipo de alumno que 
predominaba a comparacion del normalista. 

Aunque la materia de Practicas Escolares no solucionaba 
esta situaciOn; servia para poner al alumno en contacto con la 

realiadad educativa a la que habria de enfrentarse posterior
mente como profesionista. 

Los hechos que dieron origen a la materia de practicas es
colares fueron los siguientes: 
- el nuevo Plan de Estudios para la licenciatura, 
- el nacimiento de las cuatro especialidades, 
- la necesidad de ampliar el campo laboral del pedagogo, 
- el problema de competencia existente en el campo de trabajo-

con carreras como Psicologia y la especialidad de la Normal 
Superior en Pedagogia; y, 

- la desvinculaciOn existente entre la teoria y la practica. 

Asi los objetivos iniciales de practicas Escolares eran 
similares a los de la Normal Superior, y la materia era impar

tida en los últimos dos aftos de la carrera como obligatoria, 
teniendo en consideraciOn que el Plan de Estudios constaba tan 
solo de tres anos. 

Las Practicas Escolares estaban referidas a realizar ejer
cicio docente· a nivel de educaciOn media y superior aunque la 
Universidad no mantenia convenios con las diversas 
instituciones receptoras. 
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Para 3o. y 40. semestres (2o año), los objetivos se en

contraban encaminados bésicamente hacia la observación escolar: 
los alumnos aún no realizaban propiamente la práctica docente, 

éstos llevaban un diario de campo en el que registraban sus ob-

servaciones que, posteriormente eran comentadas y discutidas 

en clase con el resto del grupo, manifestAndose asi la 

capacidad critica de los alumnos. 

Para So. y 60. semestres (3er. año). los alumnos efec

tuaban ya la práctica docente; aunque algunas veces ésta 

resultaba pobre, ya que no era suficiente con la materia de 

Didáctica General que se impartia como antecedente, y apoyo 

teórico de Prácticas Escolares en el lo. y 2o. semestres. 

Al principio, el curso se desarrolló sin problemas, 

tomando en cuenta que las bases metodológicas y los contenidos 

no se duplicaban con otras materias del Plan de Estudios," y la 

práctica propiamente dicha se realizaba en aquellas escuelas 

que la propia maestra y los alumnos podian conseguir''. (19) 

Ante tal situación los problemas existentes eran minimos 

ya que solo habia un turno (vespertino) y un sólo grupo para

cada semestre, con una inscripción de 70 estudiantes que con

forme avanzaba se reducia por los indices normales de 

deserción; y la dirección de Pr~cticas Escolares -que también 

estaba a cargo de la Mtra. Barba- no se tornaba problemAtica, 

la situación facilitaba mantener un contacto mAs personal con 

las instituciones, ya que éstas, por lo general no solicitaban-

(19) BARBA MARTIN, L., op. cit. p.2 
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a los alumnos docuaentacion expedida por la UNAM. 

En cuanto a los recursos técnicos con que sólo se con

taba, era: la materia de Didactica General, las sesiones de 

clase y las asesorias individuales que se daban por iniciativa 

propia de la maestra y loe alumnos. 

En cuanto a los recursos administrativos se puede decir 

que no existian formalmente se constituian únicamente con las 

posibilidades de los alumnos y la maestra. 

Respecto a la metodologia que se utilizaba era: 

el diario de campo y la discusión en grupo, donde la practica 

docente era planeada y dirigida desde el aula. 

Aproximadamente para el año 1972 comenzaron a surgir 

problemas, para empezar la única maestra de Prácticas Es-

colares, sólo tenia asignadas 6 horas a la semana que estaban 

distribuidas entre las 

asignado para supervisar el 

sesiones de clase y no tenia tiempo 

trabajo de los alumnos en las 

diferentes instituciones receptoras, lo que significaba un 

problema bastante serio, ya que se tenia que dejar a la respon-

sabilidad del alumno, y al informe que solo algunas 

instituciones remitian del resultado de la practica: y la 

falta de supervisión al trabajo de los alumnos fue una de las 

grandes deficiencias que sin duda, se debian en gran parte, a 

cuestiones de tipo administrativo. 

Hay que recordar como aspecto importante que para 1972 la 

licenciatura constaba ya de 4 años y Practicas Escolares se 

cursaba en 20. y 3er año (4 semestres); como obligatoria. 

También surgieron problemas en cuanto a las Practicas 

mismas: ya que, realizar únicamente práctica docente resultaba 
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improcedente a loa fines de la carrera, y tanto los alumnos 
como la maestra percatándose de dicha situación comenzaron a 
atravesar por un proceso un tanto concientizador¡ ellos mismos 

se cuestionaban sobre la duplicidad existente con otras ca

rreras y con la Normal Superior, se preguntaban acerca de lcúal 

iba a ser su Area de trabajo?. 

Ya se comenzaba a manifestar la actitud pesimista sobre la 
que el pedagogo no tenia un campo de acción propio, y asi mismo 
se cuestionaban sobre el hecho de tomar con més preferencia al 

psicólogo y no al pedagogo como profesionista en las ac
tividades laborales educativas; incluso se cuestionaban acerca 

de la Prácticas mismas, llegando a replantear los objetivos y 
el nombre mismo de la materia, que pedian se llamara PrActicas 

Pedagógicas y no Précticas Escolares; ya que al Pedagogo no se 
le debla preparar precisamente para el ejercicio docente, sino 
para participar en una problemética social, económica, politica 
y educativa, es decir, integral. Por que para el ejercicio 
docente existe la Escuela Normal Superior y el posgrado en 
Pedagogia, aunque ambas con diferente enfoque y para diferentes 
objetivos y niveles. 

Al respecto los alumnos conjuntamente con la Htra. Barba 
elaboraron diversos documentos en los que manifestaban la 

situación existente, haciendo peticiones por demás justas que 
redundarian en beneficio de su formación profesional. 

Asi los alumnos mostrando una actitud critica ante su 
formación profesional proponian que los objetivos para el 
desarrollo de su práctica pedagógica fueran los siguientes: 
"OBJETIVO GKNERAL: 

Lograr que el estudiante de Pedagogia conozca el campo 
profesional donde habrá de desenvolverse y logre ubicarse en 
los problemas sociales y en las instituciones que requieren de 
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la labor del pedagogo dentro de nuestro pais. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
PRACTICAS I (Jo. y 40. semestre) 

Que el estudiante utilice los marcos teóricos y la 

investigación en las instituciones educativas que forman parte 

de la realidad del Sistema Educativo Nacional. 
Que el estudiante de Pedagogia llegue a proponer alter-

nativas de solución a los problemas de su competencia 
(educativos) y preste su ayuda y colaboración en la solución de 

los mismos. 
NOTA: Para ello debe trascender de los marcos teóricos y de 

investigación. llegando al terreno de las aportaciones efec
tivas desde el punto de vista practico y realista. 

PRACTICAS ll (So. y &o. semestre) 

Que el estudiante de Pedagogia conozca las diversas 

instituciones no propiamente escolares, pero en las cuales, la 

producción a los servicios dependen del desarrollo educativo 
que la propia institución promueva tanto en los empleados como 

en los usuarios de los bienes o servicios prestados. 

NOTA: Aqui se toman en cuenta todo tipo de instituciones 

privadas o públicas que manejen programas de desarrollo humano, 

como son: capacitación, técnica de la empresa, desarrollo de 

comunidades, concientización y sensibilización de grupos de 

trabajo, integración de grupos interdisciplinarios etc. 

Que el estudiante de Pedagogia proponga alternativas de 

solución en los asuntos de su competencia dentro de programas 

Ya existentes o que él mismo proponga. 
Que el estudiante de Pedagogia preste un servicio activo 

dentro de las instituciones mencionadas".(20) 

(20) BARBA MARTlN., op. cit. pp 3-4. 
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Asi los alumnos asumieron una actitud critica acerca de 

la Pedagogia a través de la experiencia obtenida del contacto 

con una realidad menos restringida a los marcos escolarizados. 

Aproximadamente a los dos años de iniciada la materia 

comenzaron distintas dependencias tanto públicas como privadas 

a recibir alumnos de Précticas Escolares: tales como: Depar

tamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Secretaria de 

Recursos Hidraúlicos, Secretaria de Educación Pública, 

Reclusorios, Centros de EducaciOn Media, preparatorias 

oficiales y privadas, fábricas, guarderias; y otras más que se 

fueron incoorporando poco a poco. 

Una de las principales actividades que los alumnos 

realizaban dentro de dichas instituciones era: la Capacitación 

y Educación de Adultos, que para entonces comenzaba a cobrar 

gran importancia. Los diferentes organismos gubernamentales y 

empresas privadas que recibieron a los alumnos de Prácticas 

Escolares, daban la oportunidad a los futuros Pedagogos de en

contrar un nuevo sentido a la Pedagogia y a su campo de acción. 

No podemos dejar de mencionar dos organismos que fueron 

de gran importancia para PrActicas Escolares:" Organización y 

Métodos"; y el" Centro de Didáctica". Ambos dependían direc

tamente de la UNAM; y se dedicaban al estudio de la Educación 

Superior desde el punto de vista de los aspectos tecnicos

educativos, eran precisamente estos dos organismos los que 

daban mayor acceso a los alumnos de prActicas, otorgándoles la 

oportunidad de vinculación con el ámbito educativo. 

El Centro de Didáctica fue el que dió mayor apoyo a los alum

nos, siendo asi que, algunos estudiantes se encaminaron hacia 

el ámbito de la investigación educativa en el aspecto 

profesional. 
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Es importante hacer notar que los dos organismos antes 

mencionados con el paso del tiempo se fundieron en una sola 

institución que actualmente conocemos como CISE (Centro de In

vestigaciones y Servicios Educativos). 

Pese a la concientización existente entre los alumnos 

respecto a la situación, éstos no podian involucrarse en las 

cuestiones de tipo administrativo que iban acrecentandose, ya 

que las instituciones requerian cada vez de mayor oficialidad 

en los tramites. 

Asi mismo.los alumnos ponian de manifiesto la situación 

haciendo notar los hechos y argumentaban lo siguiente: 

lo.- el número de alumnos era infuncional (124 en actas aprox.) 

2o.- la responsabilidad del grupo recaia sobre una sola persona 

3o.- el tiempo destinado a la materia era insuficiente, 

4o.- no existia una asesoria personal. 

Las consecuencias eran las siguientes: 

lo.- bajo rendimiento en las prácticas, 

20.- ausentismo, y¡ 

3o.- falta de interés de los alumnos hacia las practicas. 

Aún teniendo en consideración que la única maestra de 

practicas dedicaba mas tiempo del asignado al grupo la 

situación 

siguente: 

prevalecia, y por tanto los alumnos solicitaban lo 

1.- la creación de otro grupo de prácticas Escolares 1 

2.- la asignación de una Ayudantia para la titular de Practicas 

Escolares, 

3.- nombre para la materia Practicas Pedagógicas en lugar de 

Prácticas Escolares, 

4.- créditos otorgados, Y; 

s.- tiempo completo o medio tiempo para la maestra. 

44 



En esta perspectiva solo se pudo cambiar el enfoque y 
la metodologia, tratando de sustituir la etapa de observación 
por una etapa de investi1aciOn, siendo necesario que los alum
nos también cursaran una materia de InvestigaciOn Educativa 
co•o antecedente de PrActicas Escolares, era importante que 
esta materia retroalimentara 
capaz de ver los problemas 
investisaciOn. 

al alumno para que éste fuera 
desde la perspectiva de la 

Para el ano de 1974 la Mtra. Laticia Barba Martin obtiene 
la definitividad de la materia de PrActicaa Escolares y tanto 
los alumnos como la maestra habian obtenido logros importantes 

de las peticiones antes mencionadas, fueron los siguientes: 
1.- la definitividad de la materia, 

2.- consecuir el acceso de los alumnos a.diversas instituciones 
para realizar las précticas, y; 

3.- lo mAa importante, lograr la concientizaciOn de los alumnos 
de entonces, respecto a su campo de accion como pedagogos. 

No obstante también existieron aspectos que no se lograron 
coao: 
1.- asignación de una ayudantia a la titular, 
2.- tiempo co•pleto o medio tiempo para la titular, 
3.- asesoria personal para los alumnos,y; 

4.- el no•bre de la materia, que siguió siendo el mismo. 

Podemos ver que aunque la materia de PrActicaa Escolares 
cambio sus objetivos, pretendiendo que loa alumnos tuvieran 
conocimiento y experiencia en el ejercicio docente; no se logro 
el ca•bio del todo, ya que los alumnos al realizar la prActica 
carecian de aaeaoria y de elementos suficientes para la 
investi1aci6n educativa. 

Una de lás pretensiones de PrActicas Escolares era que, el 
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aluano tuviera experiencias •i&nificativaa que. refleJarian aus 
conocimientos y que, ademAs serian su primer antecedente en el 
campo de la realidad edcativa ,que aeria su futura 
acción laboral. 

Fue asi como PrActicas Escolares se inició bajo la 
dirección de la Maestra Barba Hartin; que aproximadaaente 
para el afto de 1974 por motivos personales se ve precisada a 
dejar la aateria de Prácticas Escolares a traves de un permiso 
que le fue otorcado. 

En esta primera etapa de trabajo no podemos dejar de men

cionar la iaportante participación que el Dr. Lemus Talavera 
tuvo como el principal iniciador de PrActicas Escolares; ya que 
su preocupación 
real educativa, 

Escolares. 

por vincular al alumno con una problemática 
encontró su cauce en la materia de Prácticas 

Posterior a la labor de la Maestra Barba, la tarea es 
retomada por la Htra. Libertad Henéndez, etapa que se 

desarrollo aproximadaaente entre 1974-1976. 

Se intentaba plantear la metodolo&ia para la elaboración 
de una clase, la práctica del alumno consistia en que éste 
diseftara y expusiera dos clases a lo largo del semestre, bajo 
la supervisión y evaluación del profesor; teniendo en 

consideración los contenidos de Didáctica General. Aunque 
también se abordaban aspectos de PlaneaciOn Didáctica deade la 
perspectiva conductista para procraaar la clase que contendria: 
objetivos, contenidos, teaario, actividades, dinámica grupal y 
criterios de evaluación. 

Con respecto a loe aluanoe que efectuaban su práctica 
fuera del Cole¡io, ésta consistia en realizar ejercicio docente 
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en las instituciones receptoras. 

De tal manera que aunque ee mantenia vigente la idea de 
realizar las prActicaa en instituciones diversas, persistia 
el hecho de enfocar el trabajo hacia el ejercicio docente. 

La etapa de trabajo en PrActicas Escolares de la Htra. 
Libertad Henéndez fue de corta duración. 

La labor de continuación tocó a la Profesora Gladys 
Vilches, durante el periodo en que el Mtro. Roberto Caballero 
Pérez ocupa la coordinación del Colegio de Pedagogia. 

El Mtro. planteaba la necesidad de vincular al alumno con 
la prActica real de la Pedagogia; el problema que entonces se 
presentaba era, incorporar al Plan de Estudios de manera ofi
cial PrActicas Escolares como lmateria o asignatura?. Creemos 
que es a partir de 1976 en que la materia de Précticas Es

colares aparece oficialmente en el Plan de Estudios como 
obligatoria para el 2o. y 3er. afio de la licenciaturra. 

Se pretendia que fuera el alumno el que eligiera como, 
cuando y donde realizar sus prActicas sin la necesidad de 
requisito de calificación y por tanto de créditos. 

Se deseaba que de cada materia que el alumno cursaba 
llevara a cabo una prActica, ya que ese ejercicio lo conduciria 
a la vinculación de la préctica con el conocimiento adquirido 
en el aula. 

Dicho proyecto no pudo ser realizado debido a la carencia 
de recursos tanto materiales como humanos. Aunque parte del 

mismo fue retomado por la Profa. Vilches. 

47 



La Profa. Vilchea fue designada como "Profesor Visitante 
Asociado B" el 17 de agosto de 1976 para desempellar la Cátedra 

de Prácticas Escolares en el turno matutino, para entonces la 
Licenciatura en Pedagogia ya se impartia en los dos turnos 

existentes -•atutino y vespertino-. 

Las funciones desempeftadas por la Profa. eran las de: or
ganizar e implementar la "Asesoria General de Prácticas en el 
Colegio de Pedagogia". 

Al inicio la labor se enfocó al estudio y recopilación de 
antecedentes, realizando también reuniones con algunos 
profesores del mismo Colegio, con la finalidad de determinar 
las necesidades existentes en Prácticas Escolares; y asi 
mismo, establecer la importancia de las Précticas en relación 
con el resto de materias que conformaban el Plan de Estudios, 
para tal efecto.la Profa. dirigió una carta a los profesores 
del Colegio mediante la que les solicitaba; colaborsción para 
la materia Prácticas Escolares y sugerencias respecto a los 
contenidos que en cada materia se trabajaban, y de esa manera 

vincular Prácticas Escolares con el resto del Plan de Estudios. 

Se comenzó a abrir la idea de seguimiento de Prácticas de 
los alumnos, y asi contar con elementos que permitieran se

leccionar los contenidos para el Programa de Prácticas. 

Para poner en marcha el programa,éste se dirigió de 
la manera más general hasta la m6s particular; 
pero por "el escaso personal y linsitados recursos con que se 
contaba configuraban una situación que exigia una buena 
dedicación y organización. Se deseaba dejar constancia, no 
obstante, las mismas razones condicionaban la opción. 

La existencia de estos problemas determinaban: 
lo.- la imposibilidad de hacer un eficaz seguimiento a aproxi-
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madamente 400 alumnos, distribuidos en distintas institu -

ciones del quehacer educativo. 

2o.- como consecuencia de lo anterior, la posibilidad de que -

surgieran inconvenientes que pudieran afectar tanto a las

instituciones, como al prestigio del Colegio."(21) 

Durante el periodo en que la Profa. Vilches tuvo a su 

cargo Prácticas Escolares, se pretendia que las mismas se cur

saran a partir del 2o. año y continuar en 3o. y 4o. 

Los objetivos y actividades planteadas eran las 

siguientes: 

a) Integración y coordinación de los contenidos teóricos del -

Plan de Estudios, con vistas a la aplicación de los mismos. 

b) Las unidades a desarrollar en Prácticas deberian poseer es -

trecha relación entre si y una profunda coherencia con los -

conocimientos teóricos que permitieran una secuencia de -

trabajo lOgica. 

e) Mantener un trabajo sistemático con el personal docente del

Colegio, para lograr la integración de los contenidos con

prácticas. 

d) Realizar las prácticas en distintas instituciones del queha

cer educativo nacional "dado que el valor formativo de di -

chas prácticas estará dado en el logro del objetivo de que -

los alumnos tomen lo más tempranamente posible un contacto -

sistemático con la realidad que han elegido como modo de --
vida". (22! 

e) Establecer las Prácticas Escolares como el apoyo de materias 

teóricas. 

(21) VILCHES,GLADYS., Informe sobre las actividades desarrolla-

das por la Asesoria General de P.E. p.3 

(22> ldem. pp.3-4 
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Para el logro de las propuestas anteriores los alumnos 

tenian que cumplir con 6 prácticas obligatorias durante dos 

semestres (1 año) con duración de un mes cada una 

aproximadamente. 

Las seis prácticas tendrían entre si coherencia y secuen-

cia que los alumnos seguian 

conforme el calendario escolar. 

de acuerdo al orden programado, 

En ésta etapa de Practicas Escolares existia ya una 

organización bien planeada con la que se pretendia dar una 

mayor vinculación práctica del quehacer pedagógico con el Plan 

de Estudios de la licenciatura. 

Para entonces ya se contaba con: 

- Instituciones en las que los alumnos podian realizar sus prá

ticas sin tener que modificar sus horarios de clase. 

- Un Equipo de Ayudantia. (antecedente del equipo de Asesores -

Personal es) . 

Material impreso con la información necesaria para la reali -

zación de la práctica. (Plan de Práctica) 

El material se presentaba al alumno en forma de antologia, 

se encontraban desglosados los contenidos y actividades de la 

práctica. Esto nos indica que estaba ya implicita la 

utilización de una metodología de trabajo, especial para el 

desarrollo de las prácticas. 

Contando con tales elementos la "Asesoría General de 

Prácticas del Colegio de Pedagogía", como entonces ~e lr.:: 

nombró, formó los siguientes grupos de la materia de Prácticas 

Escolares: 

PRACTICAS ESCOLARES !. 

2 grupos -Turno matutino- ( 153 alumnos) 
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2 grupos -Turno vespertino- (69 alumnos) 

PRACTICAS ESCOLARES I I. 

1 grupo -Turno matutino- (62 alumnos) 

2 grupos -Turno vespertino- (20 alumnos) 

Se contaba ademas con la participación de alumnos del So. 
semestre que fungian como ayudantes de Practicas Escolares, 
ademas de la colaboración de 2 pasantes que al mismo tiempo 

realizaban su Servicio Social, efectuando las labores de con
trol y coordinación del trabajo de asesoría. 

Durante éste periodo de trabajo, Practicas Escolares I y 
Practicas Escolares II eran materias obligatorias del 2o. y 3er 
año respectivamente. 

En los informes de trabajo que la profa. Vilches presen
taba ante la Coordinación, ponia de manifiesto la situación de 
trabajo que prevalecía en los grupos de Practicas Escolares 
señalando que, "las reuniones constituyen una labor ardua y 

fatigosa por cuanto nunca son menores a una hora por equipo. No 

obstante y a pesar de la preocupación de los maestros que 
trabajan en esta catedra, por encontrar formas de trabajo mas 
perfectas, no se ha encontrado ninguna que pueda suplir, hasta 

la fecha la elegida, pues a través de ella nos ponemos en con
tacto con los incovenientes concretos de cada grupo y en estas 

reuniones donde los alumnos, según sus propias experiencias 

aprenden mas. " ( 23) 

Con la Profa. Vilches se comenzó a cimentar: 

lo.- La idea de organizar Practicas Escolares en un sistema. 
2o.- Trabajar a partir de documentos que permitian al alumno 

adentrarse en aspectos concretos del quehacer educativo. 

(23) Idem. ·p. 7 
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3o.- Hacer la práctica en diversas instituciones. 

Después de la Profa. Vilches queda al frente de Prácticas 

Escolares la Htra. Déborah Legorreta iniciando actividades 

aproximadamente entre los años 1977-1978, con ella se recalca 

la necesidad de que el alumno realizara sus prácticas en -

instituciones diversas dedicadas al quehacer educativo, rom-

piendo definitivamente con la idea de efectuar ex-

clusivamente ejercicio docente. 

Se manifiesta la importancia de Prácticas Escolares como 

la realización de un quehacer profesional pedagógico. 

Se pretendia formalizar la idea de la asesoria en la que 

participarian alumnos de los semestres avanzados para Practicas 
Escolares I, al parecer no funcionó como se deseaba, ya que los 

profesores de cada grupo se hacian cargo de coordinar las 

Prácticas de todos los alumnos trabajando prácticas como una 

materia més. 

Las prácticas estaban organizadas, como visitas a las -

instituciones, siendo los alumnos solo observadores 1 registraban 

do sus observaciones en un Diario Bitácora. 

Este periodo duró aproximadamente hasta el año 1982 y 

desde el inicio de.Prácticas Escolares dentro del Colegio de 

Pedagogia, de acuerdo a la escasa información con que contamos, 

podemos deducir que fue un periodo de conflictos y por tanto 

poco productivo para la experiencia de los alumnos. 

En ese mismo año la Coordinación del Colegio se encuen"ra 

a cargo de la. Lic. Maricruz Samaniego. En su programa de 

trabajo manifiesta la importancia de revisar y reestructurar la 

materia de Prácticas Escolares y solicita a la Lic. Marcela 
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GOmez Sollano se haga cargo de dicha labor. 

Para la CoordinaciOn de entonces resultaba doblemente im

portante la participaciOn de la Lic. GOmez Sollano dado que sus 

actividades se encaminaban hacia el érea de Teoria Y 

Sociopedagogia,y se deseaba que Practicas Escolares tuviera 

presente el aspecto social de las actividades pedagOgicas. 

La incoorporaciOn de la Lic. surge ante la petición de 

los alumnos, dada su incomformidad al trabajo que se habia 

venido desarrollando. 

En su tarea la Lic. intentaba retomar el trabajo de la 

etapa anterior que habia sido cubierta por la Mtra. Legorreta, 

es asi que, al principio se aboca a la tarea de rescatar la ex

periencia mediante los antecedentes existentes, pero la labor 

se vio un tanto frustrada, ya que no existian memorias sobre 

las experiencias anteriores y no habia, por tanto 1 elementos 

suficientes para dar continuidad al trabajo. 

Asi el trabajo se inició previa consulta con loa docentes 

que tenian a su cargo los grupos de Prt.ticticas Escolares, "se 

planteaba como tarea urgente la discusion amplia entre los 

profesores involucrados, directa o indirectamente ..... esto 

permitirla partir de una caracterización precisa acerca de la 

préctica pedagOgica y orientar así las diversas actividades que 

realizarian los alumnos y crear otras nuevas de acuerdo a loo 

ejes precisos." ( 24) 

Se indicaba que Prácticas Escolares funcionaria como áreas 

de formacion que requeria pensar el problema de la pr~ctica 

(24) GOMEZ SOLLANO, MARCELA., Información sobre el Departamen -

to de Practicas Escolares. p. 4 
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profesional de manera concreta desde el Plan de Estudios, ya 

que "partir de la estructura del propio plan permitia destacar 

la relación entre las materias de acuerdo a las diferentes 

éreas -sociologia de la Educación, psicologia de la educación, 

didéctica y organización educativa, y filosofia e historia de 

la educación- y niveles -teórico, 

filosófico- en los que se 

asignaturas".(25) 

metodológicos, 

agrupan las 

técnico y 

diversas 

Es asi que se pretendia la formalización de Practicas Es

colares en un Departamento. y ya no sólo como una materia 

justificando crear 11 una forma de organización que permita in

coorporar toda iniciativa de los involucrados en el "Sistema 

Prácticas Escolares" y aporte al desarrollo del programa, era 

uno de los objetivos a alcanzar." (26) 

En el organigrama del Colegio se integro el Departamento 

de Prácticas Escolares, como un elemento mas de la organización 

del primero, y funcionaria como un órgano participativo, con 

una situación real de trabajo académico, formativo y ad

ministrativo 

ºLa estructura organizativa que se proponia como base para 
continuar con el sistema de prActicas escolares intenta 
responder a los requerimientos y objetivos del programa ..... en 

este sentido el modelo quedo integrado por: 

(25) GOMEZ SOLLANO. p.5 

(26) ldem. p.6 
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COORDINADOR DEL CQLEGIO DE PEDAGOGIA 
1 
1 
1 

,¡. 

SECRETARIA ACADl!MICA DEL COLEGIO DE PEDAGOGIA 
1 
1 
1 

,¡. 

COORDINADOR GRAL. DEL DEPARTAHENTO----->EQUIPO DE APOYO 
1 

DE PRACTICAS ESCOLARES 1 
1 
1 
1 

... 
COORDINADOR DE AREA 

1 

1 
+ 

ASESORES PERSONALl!S "(27) 

En primer término Précticas Escolares estaba definida 

como: Un momento de formaciOn profesional del estudiante en el 

que se articulaban los aspectos teOrico-metodolOgicos concretos 

y de reflexión que tenian que ver con las actividades 

especificas y con los campos del saber pedagOgico, básicamente 
abocados a quehaceres técnicos, teniendo en consideración que 

al iniciar la materia de Prácticas Escolares los alumnos se en
cuentran en el 20. año de su formación profesional. 

Las funciones a desarrollar por los integrantes par-

ticipantes del Departamento de Prácticas Escolares son las 
siguientes: 

COORDINADOR DEL COLEGIO DE PEDAGOGIA: Se enfoca al ané-

lisis de las propuestas de trabajo presentadas para el Depar-

(27) GOHEZ SOLLANO,H., ~ p.13 
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tamento de Practicas Escolares, participando de las reuniones 

efectuadas para la toma de decisiones. 

SECRETARIA ACADEMICA: Apoya en los requerimientos materiales 

y humanos solicitados por el Depto. 

COORDINADOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRACTICAS ESCOLARES: 

Realiza los proyectos de trabajo por semestre, 

ante la Coordinación, para articular los 

presentándolos 

objetivos y 

los lazos de requerimientos de la Licenciatura, establecer 

unión con las instituciones receptoras, asesora y coordina 

las funciones y actividades¡ tanto de los asesores personales, 

asi como de los coordinadores de área. AdemAs de elaborar los 

criterios de evaluación para todo el Depto. de Prácticas Es

colares. 

COORDINADOR DE AREA: Representado por profesores in-

tegrantes del Colegio de Pedagogia. su función básicamente es: 

analizar las formas de trabajo particulares de cada grupo1 una 

de las funciones más importantes 

programas para cada área de formación. 

seria la de proponer los 

ASESORES PERSONALES: Queda integrado por alumnos del 4o. afio 

de la licenciatura, que al mismo tiempo prestan su Servicio 

Social, su tarea se aboca a brindar elementos indispensables 

teóricos a los alumnos del tercer semestre, además de fungir 

como un apoyo para los coordinadores de érea con la finalidad 

de dar mayor fluidez al trabajo, 

EQUIPO DE APOYO: Constituido por alumnos del 3er semestre, 

que al mismo tiempo realizan sus prácticas escolares, dentro 

del Colegio, trabajando directamente en la Coordinación General 

del Departamento, definiendo la práctica pedagógica y 

elaborando los documentos necesarios que se integrarian a un 
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archivo de información para Practicas Escolares. 

Uno de los proyectos mAs ambiciosos de esta nueva estruc

tura, que no se llego a lograr fue, la incoorporación de los 

ASESORES ESPECIALISTAS POR AREA, labor que seria desempenada 
por profesores del Colegio, especialistas en las diferentes 
Areas, partiendo del supuesto que, las diversas précticas 

demandaban conocimientos profundos de las labores pedagógicas, 

y de esta manera el asesor personal seria sólo el apoyo para el 

seguimiento de las diversas prácticas de los alumnos. 

Dada la carencia de medios el proyecto no obtuvo logros, 
ya que no existian recursos económicos para remunerar las horas 

de trabajo que los profesores destinarian a dicha actividad. 

Una vez estructuradas las Précticas Escolares como un sis
tema que inició su gestación con el trabajo de la Mtra. Barba, 
logró su pleno establecimiento durante el periodo de trabajo de 

la Lic. Gómez Sollano. 

Durante dicho desarrollo a la par fue organizado el 
programa para Prácticas Escolares "de acuerdo a las Areas y 

niveles en los que se estructura el propio plan de estudios, 
con el objeto de que el "Sistema de Prácticas Escolares" 

permitieran al alumno profundizar los conocimientos adquiridos 
en algunas materias obligatorias y, además contar con los 

elementos para ubicar las áreas profesionales de 

especialización de acuerdo a su propia experiencia." (28) 

Es importante destacar que durante la mencionada etapa de 

(26) GOMEZ soLLANO.' op. cit. pp. 5-ó 
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trabajo, el programa experimentaba diversas modificaciones, 

previa evaluación. Siempre tratando de responder a las 

necesidades de formaciOn de los alumnos. 

Con respecto al Plan de trabajo, se elaboró en forma 

global en la idea de que cada coordinador de érea planteara un 

programa particular y especifico, tal aspecto no fue cumplido 

Ya que, todos los coordinadores trabajaban con el plan global, 

ya que elaborar uno especifico demandaba tiempo extra que no 

les era remunerado. 

Posteriormente era importante definir las áreas de trabajo 

que permitieran dar respuesta a una serie de incógnitas que se 

presentaban con respecto a la práctica profesional. 

Para delimitar las éreas de trabajo fue necesario partir 

del Plan de Estudios de la licenciatura ya que "practicas es

colares es una asignatura que el alumno debe cursar en el 3o y 

4o semstres de la carrera como materia obligatoria y en So. Y 

60. como materia optativa .... y la formación de los estudiantes 

hasta ese momento es básicamente teórica y muy en lo general 

metodológica." ( 29) 

La definición de las áreas de trabajo se estructuro de 

acuerdo a un anAlisis que el Lic. Benito Guillén presentó en el 
1'Encuentro de los Colegios de Pedagogia: "Mercado de trabajo en 

actividades técnico-profesionales del Pedagogo". Incorporando 

asi las siguientes Areas: 

- EDUCACION ESPECIAL. 

- PLANEACION Y APOYO ACADEMICO. 

- INVESTIGACION. 

- CAPACITACION. 

(29) GOMEZ SOLLANO., op.cit. p.8 

58 



Puntualizando que la práctica quedaria referida a 
cualquier tipo de institución o forma social de caracter 
público y/o privado. Decidiéndose que cada grupo trabajaría un 
área de trabajo especifica de acuerdo a la actividad concreta 

de cada profesor. 

Estructurado el Plan de trabajo y definidas las áreas, era 
importante, implementar estrategias que permitieran llevar un 

seguimiento efectivo de la práctica de cada uno de los alumnos 
que cursaban prActicaa escolares. Para tal tarea se destinaba a 

los Asesores Personales. 

Fueron creados diversos instrumentos de seguimiento tales 

como: cartas de presentación, terminación de práctica, cues

tionario de datos de alumno y de institución, asi como los de 
evaluación de práctica. Estos fueron sólo algunos de los 
instrumentos utilizados ya que posteriormente se fueron in
cluyendo otros de acuerdo a las necesidades detectadas en las 

diversas prácticas de los alumnos. 

Básicamente eran utilizados para detectar las posibles 
fallas, y someter las diversas prácticas a una evaluación que 

permitiera modificar o cambiar el Plan de trabajo, que respon
diera a los requerimientos planteados por las instituciones 
receptoras. 

Fueron también abiertos los proyectos de intercambio con 
diversas instituciones, con la finalidad de lograr el acceso de 
los alumnos al quehacer pedagógico. 

Por otro lado se hacia presente la necesidad de trabajar 
Prácticas Escolares como una clase, que significaria el espacio 
de reflexión teórica donde se an~lizaran los aspectos 
teóricos, ya que; ºla importancia de la práctica en la 

59 



formacion profesional del pedagogo adquiere significancia real 

cuando se fundamenta en una definiciOn teOrico-conceptual que 

parte del aspecto curricular y la actividad concreta."(30) 

Era pretensiOn que Prácticas Escolares constituyera uno de 

los "niveles de formaciOn del estudiante de la carrera de 

Pedagogia cuya caracteristica básica es sintetizar y profun

dizar un area de conocimiento como Area de aplicaciOn."(31) 

El objetivo era "que: el alumno aplique a problemas con

cretos el conjunto de elementos teOrico-metodolOgicos ad

quiridos y vaya enriqueciendo los que estudie a través de las 

asignaturas paralelas a prácticas escolares .... en este sentido 

se entenderia que el programa de actividades que el estudiante 

desarrolle esté en relación con las materias que se encuentra 

cursando auxiliándose, cuando sea necesario. del instrumental 

brindado por las asignaturas cursadas con anterioridad y de su 

propia experiencia."(32) 

Asi encontramos que los niveles de prácticas escolares 

serian: 

PRACTICAS ESCOLARES I: (3o. y 40. semestres) Primer acer

camiento al campo laboral profesional por parte del alumno 

mediante la practica, teniendo la posibilidad de rescatar o 

buscar las materias necesarias para responder a problemas con-

cretas a los que posteriormente se enfrente como 
profesionista, y se encuentre en relación directa con materias 

como: Estadistica Aplicada a la EducaciOn, Psicotécnica 

PedagOgica, Auxiliares de la ComunicaciOn y Didactica General. 

(30) GOMEZ SOLLANO, M., 

(31) ldem. 

(32) Ibidem. 

op. cit. p.4 

p.9 

p.10 
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PRACTICAS ESCOLARES II: (So. y &o. semestres) seria la 

profundización. El alumno reconoceria més ampliamente el campo 
de acciOn del pedagogo con la experiencia obtenida en el primer 
nivel. Se pretendia que en esta etapa de formación los alumnos 
contaran con el apoyo de un grupo de especialistas conformado 
por profesores del Colegio, para la resolución de los problemas 

concretos. 

Dentro de esta perspectiva se deseaba que Prácticas Es
colares estuviera en relación directa con los laboratorios de: 

Organización Educativa, OrientaciOn Educativa Vocacional y 

Profesional. 

PRACTICAS ESCOLARES III: (7o. y 80. semestres) Representaria el 
nivel de continuación, y al mismo tiempo de especializaciOn, 
pero al no existir como materia, se pretendió incooporarla en 
la materia de Didáctica y Práctica de la Especialidad, en la 
idea de que el alumno retomara las experiencias anteriores, y 

lograra realizar un trabajo acorde a su profesión, y que al 
mismo tiempo abriera posibles lineas de acción para los alumnos 
de los niveles anteriores al suyo. 

Durante la etapa de trabajo de la Lic. GOmez Sollano 
fueron efectuados dos foros en los que intervinieron: alumnos 
de Prácticas Escolares. Asesores Personales, Equipo de Apoyo, 

Coordinadores de Area, Coordinadora General del Depto. de 
Prácticas Escolares, y representantes de diversas instituciones 
receptoras. En dichos foros se discutió la importancia que 
representaba el trabajo de los alumnos para las mismas, asi 
como para su formaciOn profesional. 

Por otro lado también se mencionaron aspectos referentes a 

las Prácticas que los alumnos podian realizar dentro de la 
Facultad, ·ofreciendo alternativas de organización, 
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implementación y sistematización de las diversas actividades 

que son llevadas a cabo dentro de la misma. 

Haciendo un recuento de objetivos logrados hasta el 

momento en que la Lic. G6mez Sollano termina su etapa de 

trabajo nos encontramos con lo siguiente: 

l.- Del rescate de las experiencias anteriores se logra 

proponer un modelo especifico, fundamentado y sistematizado 

para prácticas escolares. 

2.- Se logr6 mantener proyectos de intercambio con diversas 

instituciones, con lo que se proporcionaba al alumno experien

cias reales para su futuro laboral. 

3.- se obtuvo la formalización tanto del equipo de apoyo como 

de asesores personales, que desde la etapa de trabajo de la 

Htra. Barba se hablan planteado. 

4.- Se determinaron formas de seguimiento efectivas de la 

Práctica de los alumnos. 

En general la labor durante este periodo de trabajo fue 

productiva, aunque con respecto a las fallas existentes, se 

buscaron formas de evaluación que condujeran al cambio o 

modificación de las acciones que no daban los resultados 

esperados. 

Por otro lado de entre los aspectos que no llegaron a con

seguirse figuran los siguientes: 

1.- La articulación de Prácticas Escolares 1, con Prácticas 

Escolares 11 y con Didáctica y Práctica de la Especialidad, que 

era indispensable para lograr la profundización en el con

ocimiento del campo laboral. 

2.- Lograr que por lo menos el so~ de los alumnos llegaran a 

cursar la materia de Prácticas Escolares 11. 

3.- Dentro de lo más importante que no se pudo lograr, fue 

que prácticas escolares figurara como prioridad en cuestión ad-
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ministrativa. 

Al terminar su etapa de trabajo la Lic. Gómez Sollano deja 

al Departamento de Practicas Escolares propuestas de 

continuación que sin duda darén resultados óptimos en la 

formación profesional de los alumnos, ya que fueron derivados 

de la experiencia real y evaluación previa, 

siguientes: 

y son los 

l.- Efectuar la redefinición de las areas de trabajo, y con

secuentemente de los contenidos en ellas trabajados. 

2.- Elaborar indices bibliograficos generales y especificos 

para cada area de trabajo. 

3.- Actualizar el directorio de instituciones en las que los 

alumnos puedan realizar sus practicas. 

4.- La posibilidad de conseguir mayor presupueto para el 

Departamento de Précticas Escolares. 

Asi el trabajo es retomado por las Licenciadas Alicia 

LOpez Campos, y Ma. del Carmen Bilbao Duran, en el criterio de 

que sean personas que se han visto involucradas en la experien

cia, quienes continuen la labor, con la finalidad de dar mayor 

aprovechamiento al trabajo iniciado. 

La etapa de terminación de la labor de la Lic. Marcela 

Gómez Sollano coincide con el momento de la realizaciOn de la 

preeente investigación, motivo por el cual nuestro rastreo del 

desarrollo de Précticas Escolares llega sOlo hasta dicho 

periodo que concluye en 1987. 
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1.4 OBSERVACIONES. 

De lo expuesto anteriormente ha sido posible conocer el 
origen, tanto de la Facultad de Filosofia y Letras, asi como 
del Colegio de Pedagogia, sin dejar de lado la importancia que 
ambos organismos han tenido dentro del marco social y politico 
a lo largo del siglo en México. 

Hemos constatado que desde 1955 iniciada la maestria en 
Pedagogia no se contaba con materias que estuvieran vinculadas 
a la practica, lo que significaba que el futuro maestro en 
Pedagogia era un profesionista basicamente teórico. 

Para 1959 con la incorporación del ciclo de Licenciatura 
en Pedagogia el Plan de Estudios es modificado, conservando 
materias del Plan de Estudios de la anterior maestria, 
careciendo de materias que estuvieran encaminadas a la 

práctica. 

Sólo en el Plan de la Maestria de entonces, existia la 
práctica en la materia de: Práctica Dirigida de la 
Especialidad. Aunque desconocemos los contenidos de la misma, 

no creemos que estuvieran carentes de trabajo práctico. 

En 1966 se hace patente la necesidad de la 
reestructuración del Plan de Estudios que llevaria al alumno 
hacia una formación profesional más completa, estableciendo que 
la Licenciatura constaria a partir de entonces con 4 anos de 

formación como minimo. 

En este nuevo Plan de Estudios ya encontramos presente la 
práctica en la materia que se cursaba como obligatoria en el 
4o.a~o de la Licenciatura: Didáctica y Practica de la 
Especialidad. 
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Ademas con este nuevo plan fueron establecidas las cuatro 

éreas de especialización que el alumno cursaria a partir del 

20. afio. Posteriormente dichas áreas se convirtieron en áreas 

de interés optativas, lo que permitia una mayor flexibilidad 

para el Plan de Estudios. 

Sólo a partir de 1969-1970 es incoorporada la practica a 

la formación profesional del futuro Licenciado en Pedagogia, 

con la finalidad de vincular a los alumnos al ámbito en el 

que posteriormente habrian de desenvolverse profesionalmente. 

En sus inicios la materia se enfocaba principalmente al 

ejercicio docente, lo que venia a contraponerse a los intereses 

de los alumnos. 

Desde su nacimiento la materia de Pr6cticas Escolares, ha 

atravesado por todo un proceso de incorporación al Plan de Es

tudios, con la finalidad de responder a las necesidades e 

interesés de formación de los alumnos. 

Existen aapectos importantes de ser mencionados, ya que a 

lo largo de todo el proceso de incorporación de Pr6cticas Es

colares siempre ha sido una preocupación constante la 

vinculación de la préctica a la teoria. 

De los diversos elementos que sólo hasta la etapa de 

trabajo de la Lic. GOmez Sollano fueron trabajados nos 

encontramos; con el establecimiento de los instrumentos de 

seguimiento, lo que implica la formalización de Prácticas Es

colares como un órgano de acción participativo del Colegio de 

Pedagogia. 

Asi como también del servicio de Asesoria Personal, que

desde la etapa de trabajo de la Mtra. Barba Martin fueron 
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planeados. 

Aunque dadas las condiciones que han prevalecido en el 

Colegio de Pedagogia en que, afio con afio su población es

tudiantil va en aumento; tanto la calidad de PrActicas Es

colares, asi como el rendimiento de los alumnos no es siempre 

el deseado. 

La situación antes mencionada ha requerido, para un 

adecuado control, de la creación del Departamento, con una 
organización definida y planeada desde la experiencia de varios 

afios de trabajo. 

Es preciso tener en consideración que la Pedagogia es una 

ciencia que no puede desvincularse de la prActica, por lo que 

se ha convertido en motivo de interés poder implementar 

Prácticas Escolares, no como materia del Plan de Estudios, sino 

como una actividad indispensable y constante para la formación 

profesional de los futuros pedagogos. 

Ante tal perspectiva fue creado el Departamento de 

PrActicas Escolares como una necesidad, para que mediante éste 

se pudiera ofrecer al alumno la oportunidad de contar con la 

experiencia indispensable que le permita la incoorporación al 

Ambito laboral. Se pretende que PrActicas Escolares actúe como 

un elemento indispensable para todos los niveles de formación 

profesional pedagógica. 

Es pues necesario que Prácticas Escolares se deses

colarice, ya que la práctica no se da en el aula. 

Asi a lo largo de casi 17 afies PrActicas Escolares ha 

logrado convertirse en un Departamento con toda una 
organización definida a base de un trabajo de ardua labor por 
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parte de loa responsables que se han visto involucrados en todo 
el proceso de desarrollo, enfrenténdose a las respectivas 
limitaciones y compensaciones que esto representa. Ya que in
tentar dar al alumno un panorama de lo que significa su campo 
de acci6n laboral, teniendo en cuenta que la Pedagogia esta 
considerada dentro de las ciencias humanisticas no es tarea 
facil; y requiere no s6lo del apoyo y colaboración de algunas 
personas, sino de toda la comunidad que conforma el Colegio de 
Pedagogia, incluyendo la parte administrativa. 

· Por último hay que recalcar que la parte administrativa 
dentro de todo el sistema es un elemento de suma importancia 

para que el Departamento de PrActicas Escolares en su conjunto 

funcione y dé los resultados esperados, sin dejar de lado la 
importante participación de la parte humana conformada por 
docentes y alumnos que integran el Colegio de Pedagogia. 
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CAPITULO II 

PRQCIDIHIINTO IXPLQMTORIO 
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2.1 PLAHTEAMIDITO DKL PROBU!lfA. 

Actualmente comprobamos que la práctica como aporte de ex
periencias significativas es un elemento indispensable durante 
la f ormaciOn profesional en cualquier área o disciplina que se 

trate. 

A partir de la ref lexion anterior se convirtio en 

motivo de interés efectuar un estudio exploratorio, en lo que 
se refiere al caso especifico de la Licenciatura en Pedagogia 
que se imparte en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. 
Dado el escaso interés que los alumnos demuestran por realizar 

las prácticas escolares durante su etapa de f ormaciOn 

profesional. 

De la experiencia obtenida como participante en el Equipo 

de Asesores Personales del Departamento de Prácticas Escolares, 
comprobamos que para el alumno -futuro profesional de la 
Pedagogia- se ha convertido en un aspecto de mero trámite cur
sar las prácticas escolares, como un paso obligado en el 20. 
afto de la licenciatura, sin que sea tomada en cuenta la impor
tancia que las mismas representan para su f ormaciOn 
profesional, y como su posible incoorporaciOn al ámbito laboral 
en el que posteriormente habrá de desenvolverse. 

Por otro lado conocemos de cerca el funcionamiento del 
Departamento de Prácticas Escolares y sabemos que se ha presen
tado la necesidad de replantear la materia de Prácticas Es
colares dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura, ya que 

éstas deben ser entendidas como una actividad extracurricular y 
no como una materia más del Plan de Estudios. 

Asi mismo hemos comprobado que la gran mayoria de las 

materias que conforman el Plan de Estudios están enfocadas 
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hacia aspectos teóricos, filosóficos y metodológicos; dándose 

en escasa proporción la práctica 

profesional del pedagogo. 

durante la formaciOn 

Consideramos que la práctica durante la etapa de f ormaciOn 

profesional representa un aspecto de fundamental importancia 

para quien pretende incorporarse al sistema productivo; ya que 

el actual y acelerado crecimiento demográfico que nuestra 

sociedad enfrenta cierra las posibilidades de ejercicio 

profesional a quien carece de experiencia, 

obtenerse mediante la práctica constante. 

que solo puede 

Por lo anterior es importante indicar a los alumnos la 

importancia de las prácticas escolares durante su formación 

profesional durante las cuales contará con el respaldo 

institucional de la UNAM, que le representaré una factible 

incorporación a diversas instituciones donde obtendrá la ex

periencia necesaria, además de contribuir socialmente con una 

actividad productiva, que en futuro incluso le permitirá satis

facer sus necesidades socio-económicas. 

De lo anteriormente planteado deriva nuestro interés por 

losrar con este trabajo: 

lo.- Seftalar a los alumnos que conforman la comunidad del 

Colegio de Pedagogia la importancia que las prácticas escolares 

representan para su desarrollo profesional¡ y, 

2o.- Dar un panorama a las autotidades administrativas, desde 

el punto de vista del alumno, que prácticas escolares no es una 

materia mAs del Plan de Estudios, sino una actividad extra

escolar en la que conocerá su campo de acción laboral y por 

tanto, en el Departamento de Prácticas Escolares se requiere de 

mayores recursos materiales y humanos, para brindar al alumno 
la atencion y apoyo necesarios que deriven en una Optima 

formación profesional. 
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Manteniendo interés en lo hasta ahora planteado, es 

propósito realizar la investigación que responda a las in

quietudes manifestadas anteriormente, que nos lleve a aportar 

nuevas alternativas de trabajo diricidas al Departamento de 

Pr6cticas Escolares, que respondan a las cambiantes necesidades 

de formación profesional de los alumnos del Colegio de 

Pedagogia, del cual he sido integrante durante cuatro años como 

alumna. 
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2.2 ITAPAS DE TRABAJO. 

2.2.1 DeterainaciOn de Poblacion y Muestra. 
En cualquier investigaciOn a realizar ea de fundamental 

importancia determinar la muestra poblacional a la que se 
tendr• acceso para la realizaciOn del estudio. 

La "muestra poblacional" es el erupo al que habrA de 

entrevistarse con la finalidad de emitir resultados validos 
diri&idos hacia la misma poblaci6n de la que se ha seleccionado 
la muestra. 

Para el caso que nos ocupa ser• utilizado el método de 
Muestra Intencional (no probabilistical "es el producto de una 
selecciOn de casos •ecún el criterio del investigador; por 
medio de esto se seleccionan algunos casos que resultan ser 

tipicos ... estas muestras resultan de importancia en la etapa de 
investigaciOn, y actúan como informantes de situaciones 
especificas". ( 1) 

Esta investigación es de tipo exploratorio por lo que 
el aspecto probabilidad no es fundamental, ni tampoco requisito 
indispensable. 

La ubicamos como estudio exploratorio dado que no existe 
nincuna te6ria estrictamente formulada que nos permita poner a 
prueba el planteaaiento, por lo que no utilizaremos ninguna 
teoria formal sobre la naturaleza del fenómeno. 

La poblacion eatara constituida unicamente por alum
nos del Colegio de Peda&ogia de 20, 3o, y 4o a~o de la licen -

(1) PADUA, JORGE., T6cnicas de la investigación aplicadas~ 
Ciencias Sociales. p.83 
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ciatura. Hemos de aclarar que no consideramos dentro de la 

muestra a los alumnos del 1er año, ya que ellos aún no han cur

sado prácticas escolares, sino hasta el 2o año; y nos interesa 

rescatar las opiniones de quienes han cursado la materia y 

tienen la experiencia que nos aporte elementos válidos para la 

presente investigación. 

La 1nuestra total quedaré integrada por 60 sujetos: 

• 20 alumnos de 2o año, 

• 20 alumnos de 3er a~o. 

• 20 alumnos de 4o afio. (bésicamente fueron aplicados en el -

turno matutino) 

Haber elegido una muestra representativa de 60 sujetos no 

es arbitrario; si bien es cierto que la población estudiantil 

del Colegio es lo bastante grande como para realizar un 

investigación más amplia sobre el fenómeno, que conduzca hacia 

conclusiones probablemente de mayor validez, hemos considerado 

que con 60 casos logramos obtener información suficiente que 

ilustre nuestro estudio de anAlisia. 

2.2.2 Procedimiento. 

Los sujetos que constituyen la muestra serán entrevis-

tados mediante un cuestioonario especialmente diseñado, para 

responer a las necesidades de nuestra investigaciOn. 

El custionario en su totalidad se integra de preguntas 

disefiadas para ser contestadas eligiendo una o más opciones en 

cada caso, y/o contestando en forma breve en los espacios 

abiertos 1 lo que nos constituirá importante información C'="·f!l

plementaria para esta investigación. 

Sobre el instrumento cabe mencionar que su elaboración ha 

implicado un proceso particular que se efectuo en dos etapas de 
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trabajo. 

La primera de ellas estuvo referida al disefio de un primer 

instrumento que fue aplicado a un pequeño grupo de alumnos del 

Colegio de Pedagogia que cuenta con la experiencia de Prácticas 

Escolares, y por tanto, su aportación reportó datos importantes 

para la correción del instrumento. 

La segunda etapa constituyó la aplicación del instrumento 

ya corregido, y nuevamente aplicado a un grupo diferente de la 

misma población elegida, en esta etapa nos percatamos, que el 

instrumento cubria los objetivos de la investigación, y por 

tanto ya no requirió de una reelaboración, sino únicamente de 

correcciones minimas en lo que se refiere a, las instrucciones, 

la terminologia utilizada y al orden de las preguntas. 

Asi se efectuó la elaboración del instrumento definitivo 

[ver anexo {a)] que serA utilizado para realizar la encuesta, y 

qu~ "nent,:). cr-·n la validez y confiabilidad necesariaf:3 qu~ 

respondan a los requer1micu~us d~ J~ investigaciOn. 

Para la aplicación del instrumento consideramos 

conveniente: 

- localizar los grupos de 2o, 3o, y 4o años respectivamente 

para elegir a los alumnos que responderan el cuestionario, 

solicitar a los sujetos su colaboración para la resolución 

del instrumento manifestAndoles la utilidad que el mismo 

tendrá. 

Esta aplicación, por el hecho de efectuarla dentro del 

mismo Colegio de Pedagogia nos representa una ventaja, ya que 

el alumno se encontrará dentro del ambiente propicio que le 

permitiré manifestar sus inquietudes y opiniones. Los datos 



que serán absolutamente anónimos, estaran expresados con mayor 

libertad y constituirán información más válida para la 

investigación. 

Es pertinente aclarar que aplicaremos un total de 75 cues

tionarios. es decir, que tendremos un excedente de 15 cues

tionarios, con la finalidad de tener Justamente la cantidad de 

cuestionarios planeada y desechar los que queden incompletos o 

que, por diversas razones queden invalidados. 

2.2.3. Codificación y tratamiento de datos. 

La codificación representa organizar, analizar, describir 

e interpretar la información obtenida. 

Seré necesario seguir una secuencia lógica que nos permita 

la obtención de los resultados derivados de la encuesta; de tal 

manera que los cuestionarios serán ordenados por número 
progresivo para lograr un orden adecuado. 

Posteriormente el vaciado de datos se efectuará en 

cuadros especialmente dise~dos [ver anexo(b)J para la 

organización y clasificación de la información que cada uno de 

los encuestados nos reporte, lo que nos facilitará la tarea de 
análisis de datos. 

La tabulación de la información se hará manualmente, y las 

respuestas serán codificadas de acuerdo al número de pregunta 
que le correeponde. 

Una vez realizada la tarea antes descrita ~ontaremos con 
la información ordenada en forma adecuada, que nos colocará en 
posibilidades de efectuar el respectivo an~lisis. Dicho 

anAlisis básicamente nos contituye un estudio exploratorio de 

las opiniones.de los alumnos entrevistados. 
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De las conclusiones obtenidas.será posible elaborar la 

pretendida alternativa de trabajo formuláda en un proyecto 

dirigido al Deparatamento de Prácticas Escolares. 

Ha sido conveniente mantener la clasificación de 

información por grupo (2o, 3o, y 4o afio) ya que esto nos per

mite realizar comparaciones respecto a las experiencias de loa 

mismos. Para ello en la presentación del análisis consideramos 

conveniente representar a los grupos de la siguiente manera: 

alumnos de 2o año (sujetos que realizaban su practica al 

momento de efectuar la presente investigación). Los desig

naremos como el GRUPO# l. 

alumnos de 3er año. Quedarán representados en el GRUPO # 2. 

alumnos de 4o afio. Integrarán el GRUPO # 3 ( ambos grupos 

están conformados por alumnos que ya habian cursado PrActicas 

Escolares). 

Por último para complementar la presentación de el 

análisis sefialaremos que hemos considerado conveniente exponer 

nuestros resultados por apartados, siendo estos organizados de 

acuerdo a la variable a tratar. asi mismo, en los casos en que 

consideremos preciso haremos uso de técnicas estadisticas para 

interpretar de manera adecuada la información obtenida. 
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2.3 AHALISIS DK Rl!SULTADOS. 

A continuación describimos los V apartados que integrán el 
resumen de conclusiones, asi como la variable que interviene, y 

el número de la pregunta a la que corresponde. 

APARTADOS VARIABLE PREGUNTA A LA QUE 
CORRESPONDE. 

I. Flujos de comu

nicación. 

II. Area de trabajo. 

Vinculación: 
•alumno-Oepto de 

P. E. 

•Depto. de P.E.
alumno. 

• alumno-gpo. in

terdiscisplinario. 

*Importancia de las 

áreas de trabajo. 
ªRelación de Prácti
cas-Plan de Estudios. 

III. Actividades desem- •obstáculos presentados 
penadas por el a- durante la practica. 
lumno. 

IV. Propuestas para 

el Depto de Prá-

•Beneficios obtenidos 
de prácticas ese. 

ªInstrumentos de aegui
Rliento. 

•Propuestas de trabajo 
para précticas escola-

cticas Escolares. res. 

v. lncoorporación de 
alumnoS al Depto. 

•Equipo de Apoyo, Asesores 

Personales y Prác. Ese. II. 

l ,2,3, 

4. 

5,6, 

7, 8, 9, 

10 

11 

12, 13, 

14, 15. 
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I. FLUJOS DE COMUNICACION. 
Uno de los aspectos que en esta investigación nos interesa 

primordialmente, es acerca de la relaciOn que el Departamento 
de Précticas Escolares mantiene respecto a la población es

tudiantil del Colegio de Pedagogia, y por tanto lo presentamos 

en primer término. 

En las grAficas n.l, n.2, y n.3 [ver anexo (c)] podemos 

observar que para los tres grupos entrevistados: ha sido y es 

el asesor personal, el elemento del Departamento de Prácticas 

Escolares quien representa para el alumno el principal vinculo 

de comunicación y fuente de información. 

La Coordinadora de área (profesora de grupo) no representa 

particularmente para el alumno un vinculo de comunicación im

portante ya que su relación es mas bien a nivel grupal, pero 

sabemos que a su cargo queda, orientar al alumno acerca de 

los objetivos del desarrollo de la practica, 

de acuerdo a la información obtenida en la mayoria de los casos 

se efectuan también actividades de: exposición de cla3e y 

control de lecturas, éstas son previamente establecidas por la 

Coordinación General del Departamento de Pr~cticas Escolares; 

cabe mencionar que dichas lecturas estAn enfocadas a brindar un 

panorama especifico de la ubicación socio-educativa de la 

practica, sin embargo son tomadas como material de requisito 

indispensable para la acreditación de la materia. 

Respecto a la coordinadora General de Prácticas Escolares, 

sólo en el grupo #1 se registraron contados casos en los que 

se llego a mantener comunicación directa con los alumnos, a 
diferencia de los otros dos grupos en los que no se registr~ 

ningún caso. Es evidente que su función no está en particip3r 

de una relación personal con cada alumno, va que de otro modo 

rebasaria sus capacidades de Coordinacion General. 
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F.~n 
s ... un 

TESIS 
DE LA 

En lo referente al Equipo de Apoyo, el papel que desempena 
de comunicación con el resto del alumnado no existió para los 
grupos #2 y #3, mientras que en el grupo #1 existió en minima 
proporción (3casos). Ya que su función esté en 
participar directamente en la Coordinación General en un in

tento de mantener y organizar la inf ormaci6n precisa para el 
Depto. de Pr6cticas Escolares. 

Por otro lado una situación preocupante lo representa el 

hecho de que, el alumno durante el desarrollo de la préctica 
mantiene escasa vinculación con otros profesionistas afines a 

su actividad. 

De la muestra total sólo registramos 4 casos, que en 
términos de porcentaje representa el 2.4~, y se trata de un 
psicólogo y 2 educadoras. Dicha situación es por dem6s digna de 
preocupación, ya que en mucho depende de la relación que el 
alumno mantenga con otros profesionistas durante el desarrollo 
de la pr6ctica, obtener una experiencia més valiosa para su 
futuro desempeno como pedagogo¡ que ademés le permitiré 
adecuarse al trabajo de equipo interdisciplinario, y por otro 
lado le proporcionaré los elementos suficientes para delimitar 
su campo de acción profesional y asi determinar sus actividades 

afines a otras 6reas. 

Fue posible comprobar que los sujetos integrantes del 
grupo #2 y 13 experimentaron una pr6ctica con més limitantes 
respecto al crupo #1. Dadas las escasas reuniones existentes 
con la Coordinadora de érea, adem6s de que no era coman que 
recibieran información por otros medios. Respecto al grupo #1 
fue aenalado que en proporción equitativa tuvieron reuniones 
tanto con el asesor personal, asi como con la Coordinadora de 

érea. Ademés de haber recibido información previa a cursar 
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Prácticas Escolares, y aaterial coapleaentario que enriqucia su 
conocimiento respecto al Departaaento de Prácticas Escolares y 
de la práctica misaa. 

La escasa inforaaciOn que el alumno recibe del Depar

tamento de Prácticas Escolares, deriva en primer término en, el 
desconocimiento sobre la or1anizaciOn establecida de los grupcs 
de Prácticas Escolares, que lo conduce a elegir cualquiera de 
los existentes sin estar informado que, cada grupo es una érea 
de trabajo•, y pcr tanto el trabajo de los alumnos se ha visto 
en muchos casos influido por diversos factores que escaparon a 
sus posibilidades y por tanto no le eeran de importante eig
ni f icancia para su formaciOn profesional. 
•Las Areas de trabajo han sido establecidas por el Depar
tamento de Prácticas Escolares de acuerdo a la ponencia de 
Benito Guillt!m "Mercado de Trabajo en Actividades Técnico
Profesionales del Pedagogo". Agosto de 1982.• 

Por otro lado el desconocimiento que demuestra tener el 
alumno acerca de las funciones que desempeftan las personas in
tegrantes del Depto. de Prácticas Escolares, lo conduce a 

depositar sobre el Asesor Personal las dificultades que en el 
desarrollo de la práctica se presentaron, 
son resueltas ya que escapan a la 

posibilidades del asesor personal. 

II. AREAS DE TRABAJO. 

que &eneralmente no 
responsabilidad y 

Como observamos anteriormente la escasa informaciOn que el 
alumno recibe en cuanto a la organizaciOn de las Areas de 
trabajo se refiere, recae en la saturaciOn de algunas de éstas, 
como se puede observar en las gréficas n.~. n.S, n.6, n.7.[ver 
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anexo (c)J. 

Hemos de destacar que ofrecimos al alumno seftalar en el 
instrumento, de manera jerárquica la utilidad que cada área de 

trabajo tuvo durante el desarrollo de su práctica, ya que de la 

experiencia personal descubrimos que no es posible trabajar en 

una sola área de trabajo, ya que se encuentran siempre inter

relacionadas. 

Comprobamos que, efectivamente la gran mayoria de los 

alu~nos en su práctica abordaron más de una Area de trabajo, 

por le que no deja de existir el hecho de rebasar en su 

capacidad alguna(s) de las áreas de trabajo establecidas. 

Detectamos que el área de trabajo en la que existe mayor 

afluencia de alumnos es en la de Planeacion y Apoyo Académico, 

dentro de los tres grupos entrevistados. En segundo término 

quedó el área de Capacitación que para el grupo #2 no 

representó importancia significativa; y por último el área de 

investigacion para los tres grupos, que como podemos ver en la 

grafica n.4, [ver anexo (c)] es la que no tiene una población 

importante. 

Es preocupante que para el alumno se convierta en un 

aspecto de poca utilidad abordar el área de Investigación, que 

sin lugar a dudas constituye la base de cualquier actividad 

profesional, en la que se pretenda; plantear, incoorporar, 

modificar o transformar las estrategias que permitan hacerle 

frente a los constantes cambios cientificos y tecnolOgicos, de 

los que se encuentra influida la sociedad. y que por otro lado 

reflejen los conocimientos integrales del profesionista¡ en 

este caso el Pedagogo. 

Por otro lado en el instrumento, dejamos abier~a la opción 

81 



al alumno para proponer nuevas alternativas respecto a las 
Areas de trabajo existentes, sin embargo nos encontramos con 

que, de los tres grupos entrevistados, ningún alumno es 

propositivo en cuanto a las posibles alternativas. 

También nos ha parecido de importancia incluir en este 
apartado la relación que Prácticas Escolares guarda respecto al 
Plan de Estudios, como parte del.mismo; ya que, ademas las dis

tintas materias son la parte integral en la fragmentación de 
las áreas de trabajo. Por lo que también indagamos sobre las 
materias que para el alumno representan mayor utilidad para el 
desarrollo de la práctica. 

Cabe mencionar que únicamente son señaladas las materias 

de 10, 20, 3o, y 4o semestres¡ ya que prActicas escolares se 

cursa en 3o y 4o semestres, y sólo incluimos las materias de So 

y 60 semestres para aquellos alumnos que hubieran cursado 

Practicas Escolares II. que es mnteria optativa de esos mismos 

semestres. 

De nuestra muestra total, 17 alumnos seHalaron que de las 

materias cursadas hasta el momento de realizar la práctica nin
guna les fue de utilidad; ya que en la mayoria de los casos no 
cubrian las necesidades de la misma. y era necesario recurrir a 

otros medios, que en primer lugar lo contituian el Asesor Per
sonal y, posteriormente otros que iban desde.material 

bibliografico hasta personal ajeno al Colegio de Pedagogia, que 
les pudiera brindar la información y orientación necesaria para 
efectuar la práctica. 

Para el resto de los alumnos integrantes de la 
muestra las 5 materias que les fueron de mayor utilidad. resul
taron ser· las siguientes: 

•estan organizadas jerárquicamente de acuerdo a las respuestas 
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obtenidas• 

GRUPO # l. 
l.- Psicologia de la Educación. 

2.- Conocimiento de la lnfacia. 
3.- Iniciación a la Investigación Pedagógica. 

4.- Didactica General. 
5.- Teória Pedagógica. 

GRUPO # 2. 
l.- Didáctica General. 
2.- Auxiliares de la Comunicación. 

3.- Iniciación a la Investigación Pedagógica. 

4.- Historia General de la Educación. 

5.- Psicología de la Educación. 

GRUPO # 3. 
1.- Iniciación a la Investigación Pedagógica. 

2.- Didáctica General. 
3.- Auxiliares de la Comunicación. 

4.- Psicotécnica Pedagógica. 

5.- Conocimiento de la Infancia. 

Es claro que, Iniciación a la Investigación Pedagógica y 

Didáctica General, han sido las materias para los tres grupos, 

indispensables, aunque aqui consideramos que no es en si la 

materia sino los contenidos abordados en cada una de ellas; y 

que casi siempre son propuestos a criterio del profesor. 

Una gran parte de las materias que integran el plan de es

tudios no le son de utilidad a los alumnos dada la rigidez con 

que son abordados aspectos ajenos a nuestra sociedad, y que no 

permiten la incoorporación de los conocimientos adquiridos al 
trabajo practico. No podemos esperar que el alumno los aplique 
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en su préctica sin tener perfectamente delimitado su objeto de 

estudio. 

Si bien es cierto, en general los contenidos que se abor

dan en las distintas materias no responden a las necesidades 

propias de cada prllctica, también lo es en cuanto a las éreas 

de trabajo que en su momento dieron la exacta JustificaciOn al 

trabajo, pero actualmente se presenta la necesidad de replan

tearlas y encontrar una perspectiva de cambio o modificaciOn de 

las mismas. 

III ACTIVIDADES DESEHPERADAS POR EL ALUHNO. 

Durante la realizac10n de la práctica el alumno se 

enfrenta generalmente a problemas que se presentan en las 

diversas instituciones , careciendo en muchos de los casos 

del material minimo indispensable, asi como del apoyo humano, 

por lo que es preciso recurrir al Depto. de Prácticas Escolares 

mediante el asesor personal, pero no siempre las situaciones 

son resueltas y no recibe el apoyo esperado, y este hecho 

recaee en el rechazo que el alumno manifiesta hacia las 

prllcticas escolares". 

Nuevamente se menciona que en el Depto. no se mantienen 

estrategias de acción que permitan la adecuada soluciOn a tales 

problemllticas, ya que el alumno se encuentra falto de elementos 

para resolver situaciones que salen de sus posibilidades, asi 

como también del asesor personal. 

Es claro que la situación experimentada por el alumno al 

realizar su práctica se refleja en el aprovechamiento que 

logre, en tal sentido la información obtenida nos indica que 

en general el alumno logra vincularse con los problemas de 

indole educativa social existente en nuestro pais. Pero dicho 
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aspecto de conocimiento es posible lograrlo desde el ingreso 

del alumno a la carrera. con tan solo efectuar las lecturas 

requeridas en las diversas materias. 

Lo anterior demuestra que el alumno no se concientiza 

acerca de su papel como futuro pedagogo durante la práctica o 

como consecuencia de ésta, al no profundizar en las tareas 

propias del pedagogo. 

Es evidente también que la situación antes descrita se en

cuentra influida por la execiva documentación que el 

Deparatamento de Prácticas Escolares proporciona al alumno y 

que es requisito para acreditar las Prácticas Escolares. 

El hecho de realizar una gran cantidad de trémites reduce 

el ánimo del alumno para realizar la práctica. 

El alumno señala como elementos indispensables para el 

desempeño de sus actividades; en primer lugar, la Metodologia 

de trabajo, asi como las cartas de aceptación y terminación de 

práctica, ya que contituyen elementos de válidez oficial de la 

práctica, auque no son garantia alguna del aprendizaje ob

tenido, 

Asi mismo señalan como primordial el cuestionario de 

evaluaci6n de préctica, aunque en las respuestas abiertas 

señalan que es el asesor personal con quien se lleva a cabo el 

efectivo seguimiento de la práctica, por lo que también resul

tan redundantes los reportes semanales, ya que consideran seria 

mAs efectivo realizar informes mensuales, o de acuerdo a como 

cada práctica lo requiera, sin tener que hacer uso de un for

mato, que argumentan, resulta tedioso e inútil. Además de que 

no tiene caso emitir un informe preliminar de la práctica que 

contiene los mismo elementos del informe final. 
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Por otro lado al seftalar que la metodologia de trabajo es 

indispensable, también mencionan que los limita en sus ac

tividades, que es esquemética, redundante y no funciona para el 

adecuado seguimiento de la préctica, sin embargo no detectamos 

ningún intento de propuesta para el mejoramiento de la actual 

metodologia de trabajo para practicas escolares. 

En general las actividades que el alumno desempeña no 

siempre se encuentran devinculadas del quehacer pedagógico; 

debido al desconocimiento que existe en las diversas -

instituciones receptoras sobre las actividades que el pedagogo 

puede realizar, y también por la gran cantidad de trémites que 

ha de efectuar para ingresar a las mismas. 

IV PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE PRACTICAS 

ESCOLARES. 

En general para los alumnos de los tres grupos entrevis

tados, Practicas Escolares no deberia ser materia obligatoria. 

Mencionan que es imprescindible reducir los tramites, que son 

excesivos¡ y que la materia sólo deberla cursarse como optativa 

en So, 60, 6 7o, y So, semestres. Aunque de ser posible, para 

ellos, es més importante que la materia dure un semestre y no 

dos, o en ou defecto oeria més acertado eliminar la materia del 

Plan de Estudios dado que el beneficio obtenido es casi inex

sistente. 

Para el alumno resultaria importante que a las Cor

dinadoras de area se lee capacite previamente, ya que imparten 

Prácticas Escolares como una materia més, dejando de lado 

aspecto mAs importante que es, el hecho que daré al alumno su 

primer acercamiento al ambito laboral pedagógico; y que las 

practicas representan la experiencia real y el conocimiento de 

las labores y funciones que el pedagogo puede desempeftar. 
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A diferencia de los alumnos del grupo #1; los del 

grupo #2 y #3 mencionan como un aspecto importante, el recibir 

aas información previa a Prácticas Escolares, sobre la relevan

cia que estas representan para su formación profesional. Esta 

propuesta encuentra su fundamento en el hecho de que, ambos 

grupos antes de cursar Prácticas Escolares recibieron poca 

información acerca de las mismas. 

Cursar Pr6cticas Escolares desde el primer afto 1 para los 

alumnos de los grupo #1 y #2, resulta sin importancia; el 

indice a favor es casi inexistente (3 casos), mientras que para 

el grupo #3 resulta de mayor importancia que Prácticas Es

colares se curse en los últimos años, ya que segon dicen en es

tos niveles de formación se cuenta con un mayor número de co

nocimientos teóricos que serAn enriquecidos con la misma 

práctica. 

Los tres grupos coinciden en que las Prácticas Escolar~o 

se conviertan en el antecedente del Servicio Social, y que 

además se vinculen las prácticas a los contenidos de las 

materias que integran el Plan de Estudios. 

Un punto de incidencia de los alumnos lo encontramos en 

que dicen, deben ser ellos mismo los que propongan las nuevas 

alternativas de trabajo, pero si anAlizamos estas respuestas 

inferimos que, desean que Prácticas Escolares y el servicio so

cial sean un sólo y mismo ejercicio profesional, ya que esto 

les reduciria trémites y también trabajo, pero nos preguntamos, 

si esta situación ocurriera ldónde estaria la experiencia que 

les dará la opción de lograr el conocimiento de su futura 

acción profesional?. Respecto a las posibles alternativas que 

deberian proponer, en los espacios abiertos del instrumento, no 

detectamos ningúna respuesta que represente las inquietudes de 

los alumnos. 



Claro es entonces, que el alumno desea mejoras que estén a 

su (avor y conveniencia, pero éste no es propositivo para in

dicarlas. 

V INCORPORACION DE LOS ALUMNOS AL DEPARTAMENTO DE PRACTICAS 

ESCOLARES. 

De los casos detectados en el grupo #1, sólo cuatro alum

nos pertenecian al equipo de Apoyo de practicas escolares, la 

principal razón señalada por la que se integraron, fue en 

primer lugar, para acreditar la materia dentro de las horas de 

clase. 

En sólo un caso, 

incoorporó al equipo 

el alumno nos indicó que también se 

con la intención de conocer a fondo la 

organización y funciones del Depto., ya que para él repre

sentaba perspectivas de conocimientos amplios, aunque la-

situación no ocurrió. 

En lo que respecta a los grupos #2 y #3 registramo~ 4 

casos, en los que la razón aenalada por la que se integraron al 

equipo de apoyo, fue por la facilidad de incorporación sin 

tener que realizar tr6mites tediosos. 

Respecto al Equipo de Asesores Personales sólo un alumno 

del grupo #2 perteneció a éste, ya que se le presentaba la 

oportunidad de obtener la carta de Servicio Social, aunque 

también le era importante recibir más información sobre la 

formación profesional del pedagogo, pero indicó que en realidad 

no le fue de gran utilidad dada la desorganización existente en 

el Departamento. 

En cuanto a los 3 casos registrados en el grupo #3 la 

principal razón sefialada fue; para acreditar la materia de 
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Didáctica y Préctica de la Especialidad, aunque no dejaron de 
lado el provecho que también obtienen para acreditar el Ser
vicio Social 1 asi como para obtener mayor informacion sobre las 
actividades del pedagogo, que mencionan en medida de lo posible 

se logró, ya que con los conocimientos de 4 años de formación 
conjuntado al trabajo realizado, les proporcionó un panorama 
general sobre las actividades profesionales que el pedagogo 
desempeña. 

En lo que respecta a Prácticas Escolares II que se cursa 

en So y 60 semestres como materia optativa, solo registramos 2 

casos, en los grupos #2 y #3 respectivamente, sus principales 
razones señaladas por las que cursaron la materia, fue: que la 
institución les solicitó la continuación de la práctica y no 
por interés personal o para obtener mayor experiencia en la ac
tividad pedagógica. Aunque en lo que respecta al caso del grupo 

#3 señaló que también obtuvo la carta de Servicio Social.Y 
además le fue remunerado su trabajo. 

Como nos podemos dar cuenta para el alumno incorporarse al 

Departamento de PrActicas Escolares le significa básicamente 
un interés de comodidad, ya que no le representa efectuar 
tramites fuera de las horas de clase, además de que puede al 
mismo tiempo obtener créditos en otras materias, pero deja de 
lado la importancia que en su formación profesional implica. 
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2.4 CONSIDERACIOHES Gl!NKRALKS. 

A manera de conclusión es conveniente emitir un recuento 

sobre los aspectos más importantes. 

Una vez determinada la poblacion y muestra, se llevo a 

cabo la encuesta; posteriormente se efectuó la respectiva 

codificaciOn, que nos condujo al análisis de la informaciOn. 

El alumno desde su ingreso a la carrera recibe informaciOn 

minima sobre el Departamento de Practicas Escolares, asi como 

de la importancia que éstas representan para su formación 

profesional. 

Dicha inf ormaciOn el alumno la recibe poco tiempo antes de 

la inscripciOn al 20 aBo en que cursará prácticas escolares. Se 

efectua una reunión a la que , una gran mayoria de alumnos 

no asiste. En dicha reunión se proporciona al alumno, en 

extensiOn de una sola hoja un folleto "FOLLETO DE INFORMACION: 

PRACTICAS ESCOLARES", en éste se menciona que la materia de 

Prácticas Escolares está enfocada a abordar el nivel te6rico

metodológico de la formación profesional del pedagogo, asi como 

la orientación que a cada nivel se le da. 

PRACTICAS ESCOLARES I. 

PRACT'ICAS ESCOLARES II. 

DIDACTICA Y PRACTICA DE LA -

ACERCAMIENTO \Jo Y ~o semestres). 

PROFUNDIZACION lSo y 60 semes

tres). 

ESPECIALIDAD. ESPECIALIZACION (7o Y 80 semes-

tres). 

También se menciona la manera en que estén organizadas las 

áreas de trabajo. Es posible darse cuenta que de entrada la 

información es un tanto confusa como para que el alumno tenga 
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un panoraaa claro sobre las Précticas Escolares, asi como de 

las funciones que en el Departamento son desempeñadas. 

Asi el asesor personal se convierte en el elemento de més 
importancia para el alumno que cursa Prácticas Escolares, ya 
que, su relación es més directa comparado con otros elementos 

del mismo Departamento. 

También es cierto que muchas veces el asesor carece de los 

suficientes elementos de formación e información para enfrentar 
las diversas situaciones que en el proceso de la práctica se 
presentan y estén influyendo negativamente sobre el aprendizaje 
del alumno. 

Asi mismo queda la Coordinadora de Area (profesora de 
grupo) casi al margen del trabajo del alumno, dado que general

mente no puede proporcionar la ayuda que demanda. 

Por lo que toca a las Areas de trabajo no se especifica 
que cada grupo de prácticas escolares constituye una área de 

trabajo establecida, por lo que no siempre el alumno hace una 
adecuada elección de grupo además de que, éstas se han vuelto 
infuncionales y su relación con el Plan de Estudios.no está 
acorde a los contenidos abordados. 

También la gran mayoria de las materias que el alumno 
cursa hasta el momento de la práctica le son de poca utilidad 
por lo que se vuelve indispensable que de el personal docente 
del Colegio exista una participación efectiva y se logre la 
caracterización de la práctica pedagógica. 

Por otro lado la excesiva serie de trámites que ha de 
efectuar el alumno para lograr el ingreso a una institución le 
van reduciend.o el ánimo y empeño para realizar la práctica. que 
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deberia resultar una experiencia significativa en su formación 

profesional. Por lo que también en la mayoriá de los casos no 

existe interés en continuar en Prácticas Escolares II. Per

diendo asi la continuidad que se pretende en el proceso de: 

acercamiento, profundización y especialización. 

Aunque existe una minima cantidad de alumnos que, - - -

se incorporan al Departamento de PrActicas Escolares, en la 

idea casi siempre de; acreditar las prácticas, para obtener un 

mayor numero de créditos, o por la comodidad de realizar el 

trabajo dentro de las horas de clase, y no por colaborar dentro 

del Colegio de Pedagogia; y lograr el aprendizaje sobre las ac

tividades pedagógicas. 

Otros alumnos en su necesidad de acreditar Prácticas Es

colares se incorporan a actividades que salen del quehacer 

pedagógico; que sin embargo le dan la opción de obtener los 

documentos con los que lograrán acreditar prácticas escolares. 

Si a todo lo anterior aunamos la escasa cooperación que 

reciben en las instituciones receptoras, y no tiene en muchos 

casos la oportunidad de participar en un equipo interdis

ciplinario de trabajo que le permita delimitar su futuro campo 

de acción; quedando la práctica desvinculada del quehacer pe

dagógico. 

Se deja entrever que los 

reestruccturación de actividades, 

alumnos están demandando una 

tanto en el Depto. de 

Prácticas Escolares, asi como en el Plan de Estudios, no 

obstante, en ningún momento muestran asumir la responsabilidad 

de emitir alternativas o propuestas de trabajo que ellos mismos 

requieren. 

Creemos que estamos ante una situación en la que se 
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requiere de alternativas de trabajo, en las que no solo se con
templen las Prácticas Escolares, ya que también se tendrá que 

involucrar el mismo Plan de Estudios, para dar la 
caracterización precisa a la práctica pedagógica, y se propicie 

el conocimiento en el alumno sobre su futuro campo de acción 

laboral. 

Se hace presente la necesidad de crear mecanismos, con los 
que se logre una mayor participación de los alumnos, no solo 
para Prácticas Escolares, sino para el Colegio de Pedagogia en 

su totalidad y lograr que Prácticas Escolares ya no sea la 
materia obligatoria que se tenga que cursar, sino que se con

vierta en el quehacer necesario e indispensable de formación 

profesional que proporcionará las experiencias de trabajo sig
nificativas al alumno. 
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CAPinJLO III. 

PROYECTQ PARA !JNll NUEVA PROPl/!!STA DIDl\CTICI\ 
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3.1 M'llOXIHACIOll TIORICA AL OBJETO DI! llSTUDIO. 

La prllctica ae define como"Ejercicio de un arte o facul
tad. Destreza adquirida en este ejercicio. Método que sigue uno 
en una cosa. Ejercicio que en una profesión se hace bajo ja 
dirección de un maestro." ( 1) 

La prllctica ea el elemento principal del proceso de apren
dizaje, "La prllctica educativa escolar legitima uno de loe 
llmbitoa en los cuales la producción de conocimientos cumple un 

papel tanto de apoyar la formación individual como de con
tribuir a la producción social". (2) En este sentido estamos 
contemplando dos aspectos de importancia para cualquier sujeto 
y son: 

1 formación individual, y; 
2 producción social. 

Bn una primera instancia la prllctica se vuelve indispen
sable para cumplir una necesidad en el individuo: lograr el 
aprendizaje, siendo el sujeto el único ser racional capaz de 

crear y transformar. De ahi la importancia que la prActica 
tiene para renovar e incrementar los conocimientos y 
habilidaele9. que adeaAa aerAn el resultado de la experiencia 
obtenida. 

La i•portancia del segundo aspecto: la producción social 
emtll en brindar al individuo la oportunidad de satisfacer sus 
necesidades aocioeconómicas. 

(1) DICCIONARIO PEQUERO LAROUSSE. 
(2) JIMENEZ G.,Ma. I., La prllctica educativa como proceso de -

trabaJo intelectual. p.211 
En, Revista Mexicana de Sociologia. 
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Recordaaoa que en aociedadea priaitivas el conocieiento ae 

deriva de la constante pr6ctica mediante la participación 

directa de loa infantes en las diferentes actividades. A 

diferencia de las sociedades civilizadas en las que, las 

habilidades no son la expresión del contacto cotidiano con los 
1rupos sociales, sino una serie de conocimientos adquiridos y 
planeados que permiten al individuo desenvolverse en la vida 
social, ya que la complejidad de esta misma ha conducido a 
desarrollar diversa• instituciones que estén especializadas en 
dar una formación a los individuos que les permita actuar coeo 
integrantes de un grupo (familia, comunidad, grupo de amigos, 
etc.). 

A través de la historia de la humanidad ha sido fenómeno 
de cambió la educación; anti1uamente sólo se pretendia formar 
hombres cultos con aptitudes para fi1urar socialmente. Actual
mente es una necesidad que todos tengan acceso a la educación 
formal que permita el desarrollo de la personalidad acorde a 

con la colectividad. 

"La educación es una necesidad de la vida, en cuanto 
ase1ura la transmisión cultural; en las sociedades complejas se 

ha especializado en la instrucción foraal; y al mismo tiempo 
advierte como uno de sus fines: el de mantener el contacto con 
la experiencia directa estableciendo la continuidad de la 

teoria con la pr6ctica". (3) 

La educación cumple una función social coao tranaeiaora de 
conocimientos que confiere a los sujetos la adquisición de los 
siabolos culturales, pero sólo la practica sera el elemento que 

brinde la experiencia necesaria en el ejercicio de una tarea. 

(3) RAVAGLIOLI, F., Pérfil de la Teória moderna en la 

e<1ucaci6n. p.51 
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Los postulados anteriores pertenecen al discurso de la Es
cuela Nueva, en la que se pretende preparar a los individuos de 
acuerdo a las circunstancias sociales existentes. 

Lo que cuenta como conocimiento o verdad que debe de ser 
transmitida por la escuela, ea lo que se de en la préctica, 

donde el alumno descubriré la solución de los problemas 
cotidianos, es decir, sólo dentro del trabajo mismo. 

Un autor representativo de la Escuela Nueva en John Dewey, 
dice que, hay que preparar al hombre como un ser capaz de 
enfrentarse a múltiples problemas y darles solución, es decir, 
un hombre práctico. 

Pretendiendo desarrollar todas las formas de actividad 
humana ya sean: 

• manual o intelectaul, 
• social o individual. 

Mediante una educación acorde a las necesidades del in
dividuo, asignandole a la escuela un papel como formadora de 
los valores deseados socialmente. 

Dejando al trabajo manual el rol más importante, opuesto 
al intelectual que la Escuela Tradicional plantea. 

Al respecto Oewey sostiene que desarrollar intelectual
mente a los sujetos debe ir acorde a la edad, y a su capacidad 
de formar conceptos que posteriormente utilizaré para la 
resolución de los diversos problemas que se le presenten. 

Respecto a la vinculacion de la teoría con la practica 
existe una coincidencia entre los supuestos que varios autores 
han estudiado y ea el hecho de convertir la practica en un 
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elemento constitutivo del proceso de aprendizaje y no como 

parte terminal de aplicación de conocimientos adquiridos 

durante el proceso anteriormente mencionado. 

La realización de la pr6ctica en si conduce a la 

producción de conocimientos; significa desarrollar la fuerza de 

trabajo intelectual, en la medida que el sujeto sea critico, 

produciéndose la experiencia como resultado de la interacción 

constante en la práctica; consecuencia del trabajo. 

De tal manera que incoorporar la práctica en la medida de 

la teoria el alumno internalizará el conocimiento derivado de 

las experiencias que le serán significativas. 

La internalización se logra durante la aproximación al ob

jeto de estudio que es progresiva y mediante el aprendizaje 

significativo; aunque en este proceso se requiere de la 

disposición absoluta del sujeto. 

Hasta aqui loa planteamientos de la Escuela Nueva, dan la 

justificación teorica de nuestro objeto de estudio: La 

Práctica. 

Al retomarlos para ser aplicados en nuestra sociedad ac

tual nos encontramos que, hay autores que se han fijado en la 

situación y argumentan que, existe la necesidad de dar una 

formación pr6ctica a los alumnos de los diferentes niveles que 

conforman el Sistema Educativo Nacional; ya que el acelerado 

cambio social demanda preparar estudiantes para crear, criticar 

y difundir la cultura. 

Si el Sistema Educativo Nacional no esté acorde a los ob

jetivos de la acelerada transformación social, puede entonces 

perder su funcionalidad. 
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De ahi que la "La formación profesional, no dejara de 

tener la importancia que se le ha dado, pero la diversificación 
que la sociedad actual presenta, plantea nuevos requerimientos, 

nuevas actividades y una mayor movilidad del trabajo." (4) 

La formación profesional debe cambiar su enfoque fundamen

talmente teórico, integrando la formación practica tanto a 

nivel de iniciación como de perfeccionamiento, de tal manera 

que· el estudiante se motive hacia el estudio, al mismo tiempo 

que se pone en contacto con loa problemas de la realidad con

creta. 

Frente a esta situación se debe pensar en una formación 

que responda a las cambiantes necesidades sociales. 

No podemos dejar de lado que para la gran mayoria de los 

individuos el acceso a la educación formal superior representa 
el ingreso a un determinado Status siendo la "formación 

profesional una acción que ademas de capacitar para el trabajo 
y ejercicio de una tarea necesaria en la sociedad representa 

también el acceso a un status y/o valor económico." (5) 

El sistema Educativo Nacional legitima el valor de los 
servicios profesionales en función del valor que se tenga de la 

apropiación del conocimiento, de ahi que se mencione la impor

tancia de incoorporar la practica a una formación teórica. 

Es bien sabido que durante la etapa de formación 

profesional pueden ser obtenidos altos promedios de 

calificación en 1~ adquisición de conocimientos, sin embargo, 

esto no seré garantia alguna de que la futura acción del profe-

(4) CASTREJON DIEZ,J., y otros Planeación y Modelos Univ. p.200 

(5) RAMIREZ, L.C., La formación profesional en la UNAM. p.ó 
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sional seré la Optima. 

La evaluación real del ejercicio profesional en la que los 

afectados socialmente no podrén reprobar al mal profesionista; 

que seré el resultado de una pobre experiencia personal. 

Acualmente se hace necesario para cualquier Area de 
formación incoorporar la practica en función de la teoria que 

dará al sujeto "la caracteristica esencial de la carrera, es su 

orientación practica utilitaria en el enfasis y solución de 

problemas concretos .... esta es la orientación fundamental de la 
carrera que ejerce una profunda influencia sobre la actitud del 
estudiante frente al conocimiento. 0 (6} 

Dentro del émbito laboral es ya ti pico emplear 

profesionistas con una formación apta para desarrollar deter
minadas actividades, pero generalmente se les emplea para que 

desempeftene funciones que de manera eficaz bien podrian 

desempeftar personas con menor calificación profesional. 

La tendencia es, la preferencia de las empresas en general 

de contratar personas con experiencia previa y por tanto con 

una comprobada calif icaciOn préctica sobre las personas con 

acreditación educativa previa al trabajo. 

Una estrategia consiste en vincular estrechamente la 

carrera con las necesidades concretas de los grupos sociales 

durante la etapa de formación. 

En esta medida se haré al sujeto poseedor de un cierto 

status, derivado del conocimiento adquirido a lo largo de una 

formación profesional que tiene impreso el valor social. Pero -

(6) Idem. p.13 
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sin duda la experiencia derivada de la practica contribuir& al 
encarecimiento del valor otorgado. 

Un ejercicio profesional está situado dentro de una visión 
de desarrollo de actitudes de valor económico. El estudiante se 
moveré dentro del sistema productivo con un afán de lucro, pero 
estos "egoismos 11 económicos son perfectamente legitimes en la 

medida que lo requiera el sujeto para satisfacer sus 

necesidades socioecon6micas. 

Debemos entender que la préctica serA el factor más impor

tante que conforme la experiencia necesaria para lograr la 

acción profesional que actualmente nuestra sociedad demanda y 
requiere. 
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3.2 JUSTIFICACIOH. 

De la aproximación teórica que presentamos anteriormente 1 

encontramos que la práctica es un factor determinante para el 

logro del aprendizaje. 

Pero no siempre ha sido motivo de interés lograr que la 

fomación escolar esté ligada a la préctica constante¡ situación 

que en nuestra sociedad priva desde que el nifio ingresa al Sis

tema Educativo Nacional. 

La escuela no siempre planea su currículum precisamente 

para el ejercicio de un trabajo productivo, mediante la 

incorporación de la práctica, sino sólo para la adquisición de 

los conocimientos teóricos. Es preciso dar al alumno los 

elementos primordiales del conocimiento que sólo en la práctica 

constante logrará. 

Diversos autores han puesto su interés sobre la 

problemática actual de la formación profesional; han llegado a 

conclusiones por demás importantes que nos hacen pensar sobre 

un hecho¡ que cada dia se convierte en motivo de preocupación, 

ya que todo aquel que no cuenta con experiencia real sobre la 

actividad que pretende realizar, independientemente de sus co -

nocimientas teóricos, le es negada la incorporación al sistema 

productivo. 

Por ello el enfásis de querer lograr la vinculación efec

tiva y constante de teoría-práctica. Es innegable que la 

práctica sea aspecto de fundamental importancia para incor

porarse al sistema productivo. 

La práctica constante lleva al sujeto hacia la 

adquisición de experiencias significativas con la consecuente 
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apropiación del conocimiento. 

Ahora bien, estos planteamientos los hemos visto desde una 
perspectiva especifica, y nos interesa ubicarlos dentro de la 
realidad en la que situamos nuestro objeto de estudio. 

A nivel profesional los estudiantes deberian egresar de la 
Universidad capacitados teóricamente para fomentar en el campo 
especifico de su actividad, innovaciones que repercutan en las 

actividades educativas, sociales y económicas tendientes a su

perar las restricciones del actual campo profesional. 

Pero si bien es cierto que en muchos casos ni siquiera el 

servicio Social funciona, ni cumple su objetivo de dar al es
tudiante el sentido social y practico de su profesión; no 
podemos esperar que 

aproximadamente BO a 

con una pequeña ex.periencia de 

100 horas de trabajo el estudiante ad-
quiera el conocimiento de la dimensión social social de su 
profesión. Por ello es preciso entender que la practica en la 
Lic. en Pedagogia no sOlo debe darse en el 2o año de la misma, 
sino a lo largo de toda la carrera. 

La inexistencia del interés de los alumnos por las 
pr6cticae, que por ser materia obligatoria les demanda tiempo 
extraescolar y recursos económico con los que no siempre 

cuenta, y ademas no tiene la opción de examen extraordinario, 
en caso de no acreditarla, resulta motivo de excesiva carga 

cursarla y acreditarla, sin considerar la importancia que tiene 
para su formación profesional de futuros pedagogos. 

El objetivo de la Lic. en Pedagogia dice que hay que 
"formar profesionistas capacitados en el análisis 
-filosófico: que implica definir el deber ser de la educación; 
-cientifico; estará centrado en describir cualitativa y cuan-
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titativamente las manifestaciones del fenomeno educativo, Y; 

-técnico; en este sentido se abocara a la definición y análisis 

y evaluación de los diferentes subsistemas que integran el Sis
tema Educativo Nacional. Es en este nivel 11 técnico donde debe 

plantearse el Justo medio de la relación entre la teoria y la 
practica en la que hay un espacio de aprovechamiento y 

transformación del conocimiento dando por resultado técnicas 

que orienten la práctica con referencias a un conocimiento 

teórico."(7) 

Dicha formación permitiré formular y desarrollar nuevas 
estrategias educativas de toda indole, que permitan resolver la 

problemática educativa contemporánea. 

Deduciendo asi que el pedagogo "debe tener una conciencia 
clara de su labor profesional y tener la suficiente disposición 

para realizar actividades multidisciplinarias que conlleven a 

un mayor entendimiento tanto del fenómeno educativo como de las 

actividades que por derecho le son propias."(8) 

Hasta aqui hemos analizado los factores por los que es im

portante que la practica se incoorpore a la formación 

profesional pedagógica. De acuerdo a nuestro estudio ex

ploratorio, fue posible deducir que en la lic. en Pedagogia la 

practica actual es insuficiente para que el alumno llegue al 

conocimiento de su futuro campo laboral. 

La implementación de la practica fue, en la idea de formar 

prof esionistas con los conocimientos necesarios que le per-

mitieran enfrentar y resolver situaciones precisas que 

teóricamente no hubiera podido abordar. 

(7) ROJO, LAURA., FormaciOn técnica del pedagogo. p.9 

(8) HEDEL, BELLO., Actividad Profesional del Pedagogo. p.4 
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Hubo entonces un pequeño grupo de profesores que se lanzó 
a la dificil tarea de integrar la práctica a la formación 
profesional pedagógica. 

Actualmente los planteamientos iniciales se han venido 
modificando, hasta llegar a integrar un organismo dentro del 
mismo Colegio, que ha dado un caracter formal a la práctica en 
la licenciatura: el Departamento de Prácticas Escolares. 

Ahora el alumno de Prácticas Escolares se enfrenta primero 

a la problematica educativa nacional, y ha de mantener una ac
titud critica y de análisis que le provoque proponer soluciones 
a dichas probleméticas. Por lo que creemos importante que sean 

implementadas nuevas estrategias de trabajo. 

Ante esta perspectiva proponemos se dé al alumno 
una formación teórica. metodológica e investigativa. incor

porando contenidos de Didáctica General desde el primer a~o de 
la Licenciatura. 

Proponemos que se trabaje en base a los contenidos con los 

que el alumno ubique el fenómeno educativo a partir de elemen

tos reales que la práctica pedagógica le proporcione. 

Es nuestro interés desarrollar un proyecto que esté en 

función de aportar beneficios al alumno que le permitan definir 
y delimitar su campo de acción laboral. 

Es indispensable también, para el alumno integrarse al 
trabajo de equipo 1nterd1sc1pl1nar1o donde su participación sea 
claramente definida, además de las labores que realice en forma 
independiente y autonoma".(9) 

(9) MEDEL, BELLO., Actividad profesional del Pedagogo. p.4 
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No pretendemos que PrActicas Escolares se curse en un 

semestre ya avanzado, ni en alguno especifico sino, a lo largo 

de toda la carrera. Queremos ofrecer una alternativa posible 

que contenga elementos metodológicos con los que el alumno se 

incorpore a una verdadera préctica que derive en el con

onocimiento de su campo de acción laboral. 

Debemos también mencionar que para lograr lo anterior 

retomaremos algunos planteamientos que fueron postulados en las 

diversas etapas del desarrollo de practicas Escolares. 

LLegar a esta propuesta es sólo en la intención de con

tribuir con un trabajo derivado de la experiencia e interés 

personal, lo que nos llevó a un estudio exploratorio acerca del 

fenómeno con el que llegamos a desprender una serie de 

detección de necesidades que ahora nos permite la elaboración 

de un Proyecto para una Nueva Propuesta DidActica. 

Debemos también aclarar que no pretendemos emitir juicios 

de valor sobre si los proyectos de trabajo hasta ahora efec

tuados han sido buenos o malos, ya que cada uno ha tenido 

caracteristicas particulares, y siempre pensados en beneficio 

del los alumnos, tampoco pretendemos que el proyecto que 

presentaremos sea mejor que cualquier otro. 

Si bien es cierto, los diversos trabajos hasta ahora 

efectuados han funcionado gracias al empeno y capacidad de sus 

participantes. Pero debido a los constantes cambios sociales 

que influyen directamente sobre la formación profesional, se 

vuelve indispensable la incorporación de nuevas expectativas de 

trabajo en favor de la practica que derive en la experiencia 

significativa. 

Por lo anterior presentamos el siguiente Proyecto para una 
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Nyeyp PfOpuesta Didactica,, que ponemos a consideración de: 
autoridades que integrén el Colegio de Pedagogia, el Depar
tamento de Practicas Escolares; y asi mismo, a la población es
tudiantil del mismo colegio; como una aportación del interés y 

experiencia personal. 
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PROYECIO PARA Ulf¡\ lfllJVA PROPUESTA DIDACTICA. 
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PUSKllTACIOll. 

En la intención de contribuir con una propuesta didactica 

al Colegio de Pedagogia, que se encuentre en beneficio del 

alumno, proponemos se dote al futuro profesionista de la ex

periencia necesaria e indispensable que le daré la oportunidad 

de conocer el campo de acción profesional propio. Por ello la 

implementación de la practica debe estar presente durante todo 

el proceso de formación profesional. 

Por lo anterior proponemos que el Departamento de 

Pr6cticas Escolares cambie de denominación, por Departamento de 

Prácticas Pedagógicas, en la idea de acción pedagógica y no 

magisterial. Asi mismo creemos que también deben ser sujeto de 

modificación; las breas de trabajo y los mecanismos de 

seguimiento de practica. 

Aunque básicamente la innovación de este proyecto reside 

en la propuesta de implementar cursos de practicas desde que el 

alumno se encuentra en los primero's semestres de formación. 

Tales cursos serian el espacio de reflexión sobre la acción 

pedagógica desprendidos de una experiencia real; y no una 

clase de tipo magisterial, ni expositiva por parte del 

profesor. En este sentido, el profesor sólo fungiré como el 

orientador de la práctica, contando desde luego con el apoyo 

indispensable y necesario del Asesor Personal. 

Aai, 

incluimos 

a continuación ofrecemos 

la estructuración para 

Pedagógicas, las funciones y 

la propuesta en la que 

el Depto de Prácticas 

actividades que serán 

desempeñadas, las estrategias de seguimiento para la practica, 

y los cursos para cada nivel de formación, y desde luego los 

objetivos que con esta nueva alternativa perseguimos. 
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ORGANIZACIOll. 

Sugerir la conversión del Departamento de Practicas Es
colares en el Departamento de Prácticas Pedagógicas, radica en 

la necesidad de dar uns caracterización propia a la práctica 
del futuro pedagogo. Asi, se vuelve indispensable dotar al 
Departamento, de los recursos necesarios tanto materiales como 
humanos, para que sean llevadas de aanera eficaz y adecuada las 
actividades. 

Al quedar establecido el Departamento de Prácticas 
Pedagógicas como organo participativo, académico, formativo y 

administrativo, consideramos que debe seguir manteniendo la 
organización Jerárquica establecida en el dept.o. de prácticas 
escolares, salvo una modificación; que es: en lo que se refiere 
a loe Coordinadores de Area que, pretendemos se modifique por 
Subcoordinadores, quedando el organigrama como sigue: 

COORDINADOR DEL COt"°IO DE PEDAGOGIA. 

SECRETARIA ACADl!llICA DEt COLEGIO DE Pl!DAGOGIA. 

COORDINADOR GllNBRAL DEL DEPARTrO DE PRACTICAS PIIDAGOllGICAS 

SUBCOORD!"ADORBS. 

ASESORES tl!RSOHALES. 

EQUIPO DE APOYO. 

Las funciones que se desarrollarán eeran similares a las 

hasta ahora deeempenadas. 
COORDINADOR DEL COLEGIO DE PEDAGOGIA: Será quien apruebe los 
proyectos que en Depto. de Prácticas Pedagógicas se implemen-
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ten, adem6s de mantener relación directa con el Coordinador 

General del Depto. para trazar las estrategias y actividades 

que se efectúen. 

COORDINADOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRACTICAS PEDAGOGICAS: 

Estará representado por un profesor(aJ del mismo Colegio, 

tendré a su cargo la administraciOn general que implicará; 

dirigir y coordinar todas las actividades de la 

coordinación, previa consulta con la coordinación del Colegio. 

SUBCOORDINADORES: Se representarán por profesores(as) del 

Colegio; y tendrán a su cargo los distintos grupos de 

prácticas. Su funciOn principal será la de orientar y dirigir 

la practica de los alumnos. 

ASESORES PERSONALES: Serán alumnos de 7o y Bo semestres, su 

func10n sera la de mantener el contacto directo con los alumnos 

y Subcoordinadores, brindando el apoyo para la realizaciOn del 

trabajo de los Subcoordinadores, en la orientación requerida 

para las primeras etapas de la práctica. Para las últimas 

etapas de pr6ctica será sólo el subcoordinador quien dé la 

asesoria a los alumnos; ya que en ese nivel requerirán de apoyo 

profesional, que el Asesor Personal no podria desempeñar. 

EQUIPO DE APOYO: Podrán integrarse a este equipo alumnos, tanto 

del 20 como del 3er año de la licenciatura. Su función 

básicamente será la de colaborar con el Coordinador Gral. de 

Prácticas, en la elaboraciOn del material requerido. 

NOTA: En la idea de optimizar el trabajo, creemos conveniente 

que el Equipo de Apoyo, y el de Asesores Personales, tengan un 

espacio de labor conjunta, para la realización de documentos 

que sean el resultado de una investigacibn constante acerca de 

las instituci.ones en las que el Pedagogo puede prestar sus ser-

111 



vicios, y en las que mediante las diversas prActicaa se podrén 

abrir nuevas lineas de acción laboral pedagógica. Asi mismo se 

intentarA mantener una actualización permanente sobre las 

nuevas tendencias de la Pedagogia. sus repercusiones y aportes 

para la formación profesional. 

Dichas 

material que 

Practicas. 

investigaciones constituirén parte importante del 

seré utilizado en el Nuevo Departamento de 

ACTIVIDADHS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRACTICAS PEDAGOGICAS. 

1). •crear e implementar 

ocimiento préctico de la 

posibles limitaciones. Por 

los cursos que favorezcan el con

acción pedagógica, asi como sus 

lo que es importante se diseñen 

cursos de capacitación para los Subcoordinadores, Asesores Per

sonales y Equipo de Apoyo. 

OBJETIVOS: 
- Destacar la importancia de las actividades que cada miembro 

de la organización del Depto. desempeña. 

- Determinar los procedimientos y estrategias que se ef ectuarén 

para la realización de la préctica. 

Lograr que las précticas adquieran su precisa 

caracterización, entendidas como acción extracurricular y no 

como materia. 

2). •Dar una caracterización particular a Prbcticas 

Pedagógicas dentro del Plan de Estudios. 

-Plantadas las précticas como un organismo y no como 

materia requeriré de una reedefinición. 

SerA necesario mantener una comunicación precisa, en la 

medida de lo posible, con los profesores que imparten las dis

tintas materias que integran el Plan de Estudios. 
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Con la finalidad de que sean incoorporados en la Teoria 

los contenidos, con los que se aborde la importancia y utilidad 

de la practica en la formaciOn profesional, asi como la 

contribución que cada materia tendrA para el logro del apren

dizaje teórico, que sera la base, contribución y reafirmación 

del aprendizaje logrado. 

3). *Definir las AREAS DEL QUEHACER PEDAGOGICO, de acuerdo a 

los objetivos de la Licenciatura. 

-El objetivo de la lic. en 

profesionistas capacitados en el 

Pedagogia 

análisis 

es formar 

filosófico, 

cientifico y técnico de los problemas relacionados con el 

fenómeno educativo, con la finalidad de que, desarrollen nuevas 

estrategias educativas de toda indole, que le permitan actuar 

sobre la problematica educativa contemporánea. 

Por ello es menester que AREAS DE ACCION DEL QUEHACER 

PEDAGOGICO, queden integradas de acuerdo a las especialidades 

que conforman el Plan de Estudios: 

- PSICOPEDAOOGIA. 

- SOCIOPEDAOOGIA. 

- DIDACTICA Y ORGANIZACION. 

- FILOSOFIA E HISTORIA DE LA EDUCACION. 

Ya que en estas se cumple la fragmentación de las Arees 

que hasta ahora se han venido trabajando, y que darán al futuro 

pedagogo la formación técnica, cientifica, 

filosof.ica requerida. 

e historico-

Sera obligación absoluta del alumno definir, de acuerdo al 

trabajo realizado, su actividad dentro del Area a la que cor

responde su practica¡ de esta forma será enriquecido el con

ocimiento del quehacer pedagógico, y el alumno lograra deter

minar su campo de acción. 
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4). •oeterminaci6n de los mecanismos y procedimientos de 

seguimiento de práctica. 

-Por la importancia que tiene la of icializaci6n de una ac

tividad para que se tenga la válidez; serén utilizados in-

strumentos en todos aquellos 

Cartas de: presentación 

practica, como un respaldo 

alumno. 

casos requeridos. Tales como: 

agradecimiento y solicitud de 

institucional al trabajo del 

Instrumentos de evaluaci6~ de práctica. Servirén básicamente 

para conocer el desempeno de las actividades de los alumnos, 
asi como indicadores para corregir y/o modificar las 

estrategias que no cumplan sus objetivos. 

Ficha de datos. Será el instrumento mediante el cual tanto 

el Asesor Personal, como los integrantes del Equipo de Apoyo. 

podrán llevar a cabo un adecuado segumiento de la práctica de 

los alumnos. 
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CURSOS PARA PRACTICAS PRDAGOGICAS. 

Por último queda nuestra propuesta para la implementación 

de los siguientes cursos; entendidos como el seguimiento de 

prActica y no materias, que aunque tendrén caracter de 

obligatorios no tendrán validez en cuanto a créditos se 

refiere, sino solo curricular. 

NOTA: El alumno en cualquiera de las etapas de trabajo deberá 

él mismo establecer su propio plan de trabajo, y definir las 

estrategias de acción; siempre bajo la supervisión y apoyo del 

Asesor Personal y el Subcoordinador. 

la ETAPA. 

lo y 2o SEMESTRES. 
INTRODUCCION Y PLANEACION A LA PRACTICA PEDACOGICA 

OBJETIVOS: 

Ofrecer al Estudiante una visión del contexto total de la 
carrera. 

- Ubicarlo dentro de los problemas educativos actuales que 

serán el objeto de estudio de las distintas actividades 

peda¡6gicas. -se trata de comenzar mediante el análisis de las 

experiencias y concepciones pedagógicas del pasado y presente, 

para lograr una mejor comprensión y tratamiento de los 

problemas que profesionalmente le corresponden-. 

- Iniciar al estudiante en el análisis critico de los enfoques, 
proced1•1entos, modalidades y soluciones, que se producen en el 

campo educativo. 

• La selección y organización de los contenidos a abordar, 

seré tomando en consideración los problemas inherentes al campo 

de la Educación. Aqui consideramos que el estudiante no estará 

mejor capacitado para resolver los problemas educativos ac-
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tuales a partir de una mejor informaciOn, sino por las ac

tividades de investigaciOn que realicen. En este sentido se 

pretende desarrolllar en el alumno una actitud critica, y en 

base a sus investigaciones, en el campo educativo dotarlo de 

aquellos elementos que le permitan comprender técnica, cien

tifica y filosóficamente la realidad de su acciOn profesional. 

2a ETAPA. 
3o y 4o SEMESTRES. 

INICIACION DE PRACTICA. 

OBJETIVOS: 

A través de la ejecución del trabajo planeado en la 

primera etapa el alumno: 

Confrontaré las expectativas de la teoria y la realidad 

educativa en el ejercicio profesional reflexivo y con respon

sabilidad social a fin de que desempefte eficientemente las fun

ciones que le sean encomendadas. 

- Introducir al alumno hacia una concepción coherente y teórica 

de los planteamientos pedagógicos que las áreas del quehacer 

pedagógico van generando. 

• En esta etapa se pretende que el alumno logre ubicar el 

quehacer pedagógico, como una labor interrelacionada con otras 

áreas y/o disciplinas y determinar la(s) labor(es), que conjun

tamente puede realizar. Es claro que en esta etapa se pretende 

la iniciaciOn a la labor interdisciplinaria. 
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3a ETAPA. 

So y &o SEMESTRES. 
ANALISIS E INVESTIGACION. 

OBJETIVO: 
El alumno en esta etapa: 

Abordaré criticamente las distintas formas de manejar los 

problemas de indole social y educativa, a la vez que se intente 

la proposición de mejores alternativas y soluciones. 

Destacará la labor del pedagogo como prioritaria en la con

fluencia de actividades interdisciplinarias que den coherencia 

a la teoría y práctica educativas. 

• Independietemente de la actividad realizada el alumno 

podrA de acuerdo a su experiencia, continuar o cambiar de 

institución, para efectuar su práctica, sin que esto sea factor 

de deterioro a su aprendizaje. Además del bagaje de conocimien

tos, experiencias y del estudio sistemático del material 

teórico práctico logrado hasta el momento, iniciará un 

proceso investigativo de su futuro quehacer profesional. 

4a ETAPA. 

7o y Bo SEMESTRES. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

OBJETIVO: 

De acuerdo a la experiencia obtenida hasta el momento el 

alumno: 

Implementará técnicas de trabajo que serviran como referente 

sobre las posibilidades y limites de la formación profesional 

con la finalidad de crear o favorecer las mejores condiciones 

para el aprendizaje de manera que contribuya al proceso de 

formación profesional. 
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Cabe mencionar que en esta. ültima etapa de trabajo de 

la práctica pedagOgica, el alumno podrá efectuar también su 

Servicio Social, siempre que las condiciones se den. 
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PRESENTACION. 

UNIVERSI!WJ NACIONAL AllrONOMA DE KO<ICO 

FACULTAD DE FIUlSOFIA Y Lt1'FAS 

COLEGIO DE PE!l'\GOGIA 

Con 11Ptivo de la realización de la Tesina:"I.AS PRACTICAS~_!:!!.!!'.'. 

~ PROFESIONAL DEL PEDAG<X;O". (PROYECTO PARA UNA NUEVA PROPúESTA DIDAC

!,ICA)., solicito tu colaboración consistente en la resolución del siguiente -

cuestionario, garantizándote que la infonra.ción servirá únicanxmte para cono

cer la ~rtancia real que reviste la nu.teria de Prácticas Fscolares para 

los alumnos del Colegio de Pedagogía, corrn su prlirer acercamiento al campo l~ 

~rol. 

la. importancia de contar con la información de los alumnos que poseen la 

experiencia de Prácticas E.scolares, reside en el hecho de conocer la relevan

cia que éstas representan para su fornación profesional, con la finalidad de

detectar las posibles necesidades que en el actual plan de trebajo del !),par

tarrento de Prácticas E.seo lares se presentan. Es interés que rrediante los re-
sultados obtenidos de la encuesta, sea posible elaborar un Proyecto Dicidcti

co dirigido al misllP !),partairento. 



INSTl<UCCIONES: 

O:?spués de leer cada una de las siguientes preguntas ::¡ue aparecen a conti
nuación, señala tu respuesta con wia ( X ) 1 o nGrerendo en los espacios corres
pondientes¡ en cada caso podrás elegir ná.s de una opción, y/o respondiendo en -
espacios abiertos . 

!'.~!:~!!.!!!!!~ 

1.- lCon cuál de las si~entes personas tuviste nuyor vinculación respecto al-
desarn:>llo de tu practica? 

al COORDINA!XJRA GENEPAL DE PRAcnCllS ESCOLARES. •••••••••••••••••••••• ¡ ) 
b) COORDINADORA DE AREA •••••• , , • , •• , , , , , , ••••• , , , • , , , • , , , , , , , , , , ' ) 
e) ASESOR PERSWAL , , ........ ,. , • , , •• , ,. , ................... ,. .. C l 
d) D;UIPO DE AP<1'f0 • , • , , , •• ,. ... , , • , ., ., ....... , • , , ,. •• , " " " , , ( ) 
e) OtroCs>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'2.- Señala los ~dios por los que has recibido información del Departairento de-
Prúcticas Escolares¡ y el lapso de tierrpo. 

a) Reuniones organizadas por la Coord. Gral. de PÑcticas Escolares , ••• , ( ) 
b) Rcunione~ de grupo con lü Coord. de Area, • , , •••• , •••••• , , • , , , , , • , ( ) 
e) Reuniones con el Asesor Personal •• , •• , •••• , , , •• , , • , , , ••• , , , , , , , C ) 
d) Boletines emitidos por el ~pta. de Prácticas F.scolares,,,,, •••••• ,. ( ) 
e) Infotll\3.ción emitida mediante carteles •• , ••• , • , ~ •••••••••••• •,,,. ( ) 
f) Lectura:l de ca.racter obligatorio ••• , •• , , • , •• , • , , •• , , , , , , • , , , , , , ( ) 
gl OtroCs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

h) Frccucnr..ia de ticnµJ en recibir la información: 
h.1-U!IA VE"l POR S!l'WIA ( l h.2-CADI\ DOS SEMANAS ( h.3-Cill>'\HES C > 
h..~-CAIY\ TRES MESES < ) h. 5-CAilA SEMESTRE ( 
Ottu(s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3.- Relaciona las dos colurnas col'I'Cspondientes a los cargos y funciones desem
peñados en el Depart&rento de Prú.cticas E.scolares, colocando elClos) nCunero 
(s) oorrespondiente(s) en los espacios en blanco. 

E~!!~~Q!!E~ ~~~Q~ 
a) nnite la información y la dirige a la

coommi.dad de Prácticas Escolares 1 acer 
~ de los proyectos que se efectúan. ---

b) Analiza en fotm:l particular los diver
sos prciblesro.s que surgen en las dife -
rentes Areas de Trabajo. - __ 

e) Sistematiza la infonmción de Prácti -
cas Escolares, me.nteniendo así un arl-
chivo de infonMción útil. -

d) Mantiene un víncuJ.o de comunicación --
con la Coord. Gral. de Prácticas Esco
lares, la Coord. de Arca y 105 al'J!W\os __ 

e) Traba.ja conjuntarrente con 1~1 CooN. -
Gral., con objeto de analizar lo refe-
rente a la. practica.. __ 

f) Informa a la. Coord. de Area acerca de-
la práctica efectuada. por los alu:mos . __ 

g) Mlntiene el contacto preciso con las-
instituciones. Coordina v evalúa. en -
general las actividades de Departarrcn
to. 

COORDillADORA GENEFAL DE 
PRACTICAS ESCO!ARES C 1 ) 

COORDINADORA DE Af>IA 2 l 

ASESOR PERSONAL ( 3 l 

EQUIPO DE APOYO ( ~ ) 

110 T!lx;o IDEA ( S ) -



4.- Al elegfr gt"lo-pc> de Pr~::ticas Escolares !, ¿sab!as que se encontraban divididos 
en cuatr:> Meas de trabajo?. 

;: ( ::·: ( ) 

¿ I'QR Q:~'E?-------------------

s.- Señala con el núrero 1 el área de trabajo en la que se Gbico tu práctica. Dl -
caso de haber abarcado otra(s) área(s), núrrera en orden creciente de acuerdo -
a !a importancia. 

a) INVESTIGACIO:J •••• , , , , • , • , , • , • , • , , , , •• • • • • , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( 
!>l CAPACITACiotl ................. ., • ,. • ., • , ., , .. ., • ., .... , , .. , • , ,. ( 
e) IDJCAC!ON ESPECIAL •••• , • , •• , •• , •• , • , , , • • • ••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • ( 
:!) PL.\:IFAC!otl Y Aro/O AC.A.DD1ICQ •••••••••• , ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( 
e) Otra(s) •ser.ala propuestas r;osibles*,,_ ---------------

o.- re l.ls s:'.r.:!.ent:c::; :-:-aterías señala las -:¡ue han sido de utilidad en tu práctica 
h~i has c~ado Prá.cticas Escolares lI 1 seña.la también las roteri.JG de So y So 
;..:r..cstl'esº. 

lcy2o~ 

a. l) Antropología FilosOfica •• ,,., ( 
a. 2) Conocimiento de la Infancia. •• ( 
a,3) Teoría Pedagógica.,.,, •••• ,, ( 
a. 4) Psicología de la Educación • , , ( 
a,S) Sociología de la F.ducación,. ,( 
.J..S) Inic. a la lnv. PcdJ.gógica ••• C 

Soy6o~ 

c. l} Organización Educativa. •••.•• C 
c. 2) Ot-ienta.ción Ed., Voc. 1 y Prof. C 
c. 3) Hist. de la Ed. en México, .• , C 

3oy4o~ 

b .1) Conodmiento de la Mol ••••• ( 
b.2) Did5.t;tica General., ••••••• ,( 
b. 3) Psicotécnica Pedagógica • 1 ••• e 
b,4) Hist. Gral. de la f.ducación. ,( 
b. 5) Aux. de la Canunicación .••• , ( 

) llilx:lJNA ••••••••••••••••• ,( 
e) Otra(s,) _________ _ 

7. - Señala los problemas a los ql!e te ha~¡as enfrentado durante el desarrollo de tu 
práctica. 

a) Deficiencia en la Planeación de actividades del Depto. de Prácticas Ese .• , .C 
b) Falta de orientación e inform:tción por parte de la Ccord. de Area ••••• , • ,( 
c) ralta de Aa!X?YO por parte de los A.sC50rES Personale5, , , , • • , , • , , , , , , , , , ,( 
d) ~svinculaci5n de las 3ctividadcs con las Arcas de estudio de la Pedagogía.( 
e) ni. la institt:.ción no se respetaron las acth•idades program.idas.,., •• , •••. ( :l Otra(sl. __________________________ _ 

8. - Consideras que con Prác..:tici.ls Escol~s: 

,;;.) El 3.lt.r.":110 logra profundizar en el conocir.tiento Ce las tareas del 
quehacer pro!'esional ••••••• , ••• , ••• , •••. , , . , , , . , • , ••••••..••• , , • ,( 

b) El alumno se vincula con los diveF....os problesms de índolt:? educativa 
que se presentan en la sociedad . , , , ·, ...• , •.•••• , . , .. , , • , • , .• , , , .• , ,( 

e) El alw.ro adquiere vE:1'dade:':1 experiencia en las latores propias del 

G> ~~c~f~~ ·~~. ~o'r-.~~~~tL~,. ,;~:- rC~ . :~. ;,~ ~~p,;i ~~;;.: ~:1t~~· P~ctag~g;:: : : : : : : :~ 
•2) Ot>'O(s) 



9,- Respecto a la metodología de ~bajo de PÑ.cticas Escolares: 

a) Esta acorde a las necesidades de la práctica • , ••••• 1 • , •••• , • 1 , •••• e 
b) Es espectfica en cuanto a los requerir.dentes ••• , .• , . , , . , • , , . , .• , .e 
c) Cuenta con los ele.~ntos indispensables para la elat:oredón del 

anteproyecto ••••••.• · ••••••••••• , •••••••••••••• , , ••••••••••• ( 
d) Es redundante y p::lr tanto no es (X)Sible llevar a cato IJO seguimiento 

efectivo de la práctica •••••• , , •• , ••• , • , • , • , •• , , ••••• , •• , • , , • ,C 
e) Otro(s>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10.- De los siguientes requisitos seriala los que consideres indispensables para -
el seguimiento adecua.do de la práctica; 

a) 
b) 
e) 
d) 
el 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

Carta de presentación para la institución , ...•••• , •••••• , , •• , ••• ,( 
Carta de aceptación de práctica , ••• , •• , , , • , •••••• , •• , • , • , ••• • • ,( 
Carta de continuación de práctica ••• , ••••••••••• , , ••••• , • , , , •••• < 
Carta de tenninación de pNctica •••••• , •••• , •••• , , , •• , , ••• , -•••• ,( 
Cuestionario de datos para alunros •••• , ••• , •••• , ••• , , ••• , • , • ~ •• ,( 

g:~~~:::i~ ~: ~!~~~ ~: ~~~~~~~-::::::: :::::::: :: : ::.::: :~ 
~todolog!a de trabajo .............................. , ......... e 
Lecturas obligatorias ••••• , , • , • ·., •• , , , , ••• , , •• 1 .,,, , • , , , , .- • , , ,C 
NIIGJNO .................................................... < 
OtroCou..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11.- Con la finalidad de hacer más benéficas las Prácticas Escolares, sei'ia.la de 
las siguientes proposiciones, de acuerdo a la siguiente categoría, las que
tu elegir!as: 

CATIJ:;ORIA. 

HJY IMPORTAfll'E ( l ) 
POCO IMPORTAfll'E ( 2 ) 
SIN IMPORTANCIA ( 3 ) 

a) Que la materia siga siendo obligatoria .•• , , • , • , •• , • , , , 1 ••• ,., •••• ,C 
b) Reducir en general loD trámitcG que en la pregunta anterior se rrencio~ 

e) ~~~it~· ~·~·e¿;~~~ 0d~·~~·; ·Ás~~~~·p~";o~ie~:::::::::: :~ 
d) Dirigir a los alurrn:is más infonnación sobre la inqx:lrtancia de las 

prácticas escolares. •••••••••••••••••••.••.•• 1 ••••••••••••••••• e 
e) Mantener vinculación efectiva con las instituciones receptores ••• , • , •• C 
f) Convertir Prácticas Escolares en actividad obligatoria desde el prirrer 

año de la licenciaturn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
g) Seguir cursanOO Prácticas Escolarse sólo en el segundo año de la Lic., , .< r)) CUrsar ~cticas Escolares en So y 60 semestres •••••••••••••••••••• ,( 

Cursar rn1cticas Escolares en 7o y 8o semestres •••••••• , , , , , , , •• , ••• e 
j) Cursar Prácticas Escolares en 5o, 60, 7o, y 8o semestres., •• , •• ,.,, • .< 
k) Vincular Prácticas Escolares con el Servicio Social _ •• , • , , • , , , , • , , • , C 
l) Previa evaluación, que el alumno proponga las posibles alterru.tivas 

de trabajo para prácticas escolares.,,,, ••• , •• , ••• , ... ,.,.,,, •• ,. ,C 
m) OtraCs>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

si oo 
12,- a) Has perteriecido al E.quipo de Apoyo de Prácticas Escolares .• ,C. 

b) H.:lG pertenecido al Equipo de Asesores Personales .• ,,,.,,,,( 

e) fus cursaOO Prácticas Escolares II., , , , .. , ••.. , , , , , , . , , , ( 

• 111 CASO DE HABER RESPOllDIDO (NO) A lJJS !NCISOS AllTEP.IORL5 NO ES lll:CESARIO QUE 
COIITTllUES RESPOllDIENOO EL CUESTIO!i'IRIO. Gl>-ACIAS POR :!!! CO!AEORACIOll, 

OA HABER RESPOllDIOO AFI!lMATIVAME!m: A Aill.Jli(OS) mcrsocs>, RESPO!/DE A LA PRE
GU!ITA 'UE SE APWJE A 1UCASO, 



13. - De las siguientes opciones se;iala la razón por la que te integraste al 
Equipo de Apoyo de Prácticas Escolares: 

a) Para acreditazi Prácticas Escolares .....•.......•...••... , •• .( 
b) Para realizar las Prácticas durante las horas de clase . • • • • • • • • .( 
e) Para conocer a fondo la organización, funciones y desemper.o del 

Departam;mto de Pr~cticas Escolares... . . . . . ... • . . . •. • • • , • • .( 
d) los trBmites son nún.inos , ••••... • •.• • • • · • • • • • • • • • • • • • • • ·< 
el Otra(s,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

14. - De las siguientes opciones señala la razón por la que te integraste al 
Equipo de Asesores Personales de Prácticas Escolares. 

a' Pare obtener la Carta de Servicio Social. , , , , , , , , , , , , , .• , ••• , ,( 
b) Pare acreditar Didáctica y Práctica de la Especialidad , , , • , , , • , ,( 
e) Por interés personal en las pNcticas ....... , , ......... , . , . , ,( 
d) p~ obtenei; rras infon.;<'i;ión sobre la importancia defla formo-

cion profesional pedagog1ca ••• , , .• , • , •• , . , ..•• , , , •••••.. , , ,( 
e) Otra(s,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15 .- De las siguientes opciones señala la razón por la has cursado Prácticas 
Escolares II. 

a) Interés personal en la práctica realizada .•.. ,, ... , .. , , , . , •. , . ( 
b) !.a institución solicito la continuación de la práctica,, •• , , , , , , ( 
c) Para obtener mós experiencia en lo referente a la labor pro-

fesional del Pedagogo • , , , , • , , , , , •• , ••••• , , • , , , • , , • , , , ••••• ( 
d) Para obtener !Myor nlirrero de créditos, , ••• , •••••• , , , • , , , , , •• , ( 
e) Otra(s'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

POR '!U COlABORACION. 

§.~~g_!.~~ 
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CUADROS PARA VACIADO DE DATOS. 

123 



PERSONAS VINCULADAS A LA PRACTICA 1 
DEL ALUMNO. 

Opc Iones F r e e u e n e 1 a s 

Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e)Otra(s) 1 

F. Gpo Gpo Gpo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 .... 

20 



MEDIOS POR LOS oue SE PROPORCIONA 
2 

1 N FORMACION A LOS ALUMNOS 

Frecuenc 1 a s 

O Pcjones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

• 
r 

g) 01 ro ( s) 2 

F. Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

1 

2 

3 

4 

5 

6 .... 

20 



h l Frecuencia de tiempo en recl bl r 
2 

la Información 

Frecuenc 1 e • 

Opciones Gpo 1 Gpo ti Gpo 111 

h. 1 

h.2 

h. 3 

h. 4 

h.5 

IJ Otro (s ) 2 

F. Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

1 

2 

3 

4 

5 

b •..• 

20 



RELACION DE COLUMNAS 3 

ASIGNACION DE: 

F r e e u e n e 1 a a 

In.,.. 1 •r..., Gnn 1 t> nn 11 Gnn I" 

a 

b 

e 

d 

e 

1 

g 

h 



ELECCION DE GRUPO EN BASE A 
4 

INFORMACION PREVIA 

F'<arUAnr "oo 

Opciones Gpo 1 G po 11 Gpo 111 

SI 

NO 

lPor qué? 4 

F. G po 1 Gpo 11 G po 111 

1 

2 

3 

4 

5 

6 ••.• 

20 



ASIGNACION N.: 

A RE A DE TRABAJO EN LA a u E.SE 5 
11~•r~ 1 A po ,,.. ... ,,. 

F re,.. 11 "" ,,,.. .. 
Opciones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a)tnvestigaclon 

b)Capacllación 

C)E ducacion 

Especial 

d)Plan. y Apoyo 

Académico 

elot ra ( s ). propuestas posibles• 5 

F. Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

1 

2 

l 

4 

5 

6 .. " 

20 



MATERIAS DE UTILIDAD PARA LAS 6 
DISTINTAS PRACTICAS 

Frecuencl as 

Opciones Gpo 1 G po 11 G po 111 

ª· 1 

a. 2 

a. 3 

a.4 . 
a. 5 

a.e 

b.1 

b.2 

b.3 

b.4 

b, 5 

e .1 

C,2 

C.3 

d )Ninguna 



e) 01 re ( . ) 6 

F gpo 1 gpo 11 gpo 111 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 .... 

20 



PROBLEMAS COMUNES PRESENTADOS DURANTE 7 
LA PRACTICA 

f: '""' r .,. "r 1 "' e 

Opciones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e 

l)Olro(s ) 7 

F. gpo 1 gpo 11 gpo 111 

1 

2 

3 

4 

5 

6 .•.• 

20 



BENEFICIOS LOGRADOS CON LAS 

PRACTICAS ESCOLAR ES 
a 

Free u ene ... 
Opciones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e) 01 ro (s) a 

F. g po 1 gpo 11 gpo 111 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 .... 

20 



METODOLOGIA DE PRACTICAS ESCOLARES 9 

Frer.111=1nf'_i A,::. 

Opciones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e) 01 r a ( s ) 9 

F. gpo 1 gpo 11 gpo 111 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 .••• 

20 



REDUIS 1 TOS CONSIDERADOS INDISPENSABLES 

'º PARA EL SEGUIMIENTO DE PRACTICA 

e: ................ . . 
Opciones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

• 
b 

e 

d 

. 
1 

g 

• 
1 

J 

kl Otro (a) 10 

r: ..... " ..... ,.. 1 •• 

F. gpo 1 gpo 11 gpo 111 

l 

2 

l 

~ 

5 

6 •••• 

20 



CATEGORIA: 

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

PRACTICAS ESCOLARES 
11 

Frecuencias 

Opciones Gpo Gpo Gpo 

a 

b 

e 

d 

e 

f 

g 

h 

1 

1 

k 

L 



m)Otra ( s ) 11 

F. gpo 1 gpo 11 gpo 111 

t 

2 

3 

4 

s 
6 .... 

20 



a)INCOOR PORACION DEL ALUMNO AL 
Eno)lon OE &onun 

12 

f, ......... ,.,., 

Opción gpo 1 gpo 11 gpo 111 

Sl 

NO 

b)INCOORPORACION DEL ALUMNO AL EQUIPO 

n<' •n-~-~cc ftftftftnU 

, 2 
l'S 

Fre ..... 
Opción gpo 1 gpo 11 O Po 111 

SI 

NO 

t) ALUMNOS QUE HAN CURSADO PRACTICAS 

ESCOLAR•S TT 
, 2 

F rACUAnCI a R 

Opción gpo 1 gpo 11 gpa 111 

SI 

NO 



RAZONES PARA INTEGRARSE AL 
13 

EQUIPO OE Apnvn 

Frer:•"'n,..·a~ 

Opclo nes Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e) 01 ra{ s ) 13 

F. gpo 1 gpo 11 gpo 111 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 .... 

20 



RAZONES PARA INTEGRARSE AL EQUIPO DE 14 

ASESORES PERSONAL ES 

Frecuencias 

Opciones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e )Otra( s ) 14 

F. Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

t 

2 

3 

4 

5 

6 ••.. 

20 



RAZONES PARA CURSAR PRACTICAS 
15 

ESCOLARES II 

Frecuencias 

O pelones Gpo 1 Gpo 11 Gpo 111 

a 

b 

e 

d 

e) Otra (s) 15 
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