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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la historia de nuestro pals han existido personajes muy Importantes 
que han hecho grandes obras en beneficio del desarrollo de México. El 
pensamiento de estos grandes personajes siempre ha sido concordante con el 
contexto y ,la ,corriente o corrientes de pensamiento preponderante. 

Después del periodo revolucionarlo de 1910, el pals atravesó por una época de 
gran inestabilidad tanto en el ámbito económico, polltico, social como en el 
educativo. No fue sino hasta el periodo posterior al gobierno de Plutarco Ellas 
Calles, concretamente en el periodo del presidente Abelardo L. Rodrlguez 
alrededor de la tercera década del, siglo XX, que nuestro México empezó a 
equilibrarse, estableciendo proyectos de distinta lndole con la finalidad de 
impulsar el desarrollo del pals. Es en este contexto en el cual se inserta el 
pensamiento del doctor Francisco Larroyo y su importante obra pedagógica. 

La educación es y ha sido considerada como el elemento principal para el 
progreso de un pals, México no fue la excepción. El presente trabajo describe a 
grandes rasgos el pensamiento y ,la obra pedagógica de Francisco Larroyo, a 
partir de sus propios textos y obras y de los de otros autores, ya que lo 
considero un personaje de relevancia para el desarrollo de nuestra disciplina: la 
pedagogla. 

El trabajo consta de' cuatro apartados los cuales pretenden. concluir con el 
señalamiento de la Influencia de Francisco Larroyo en el plan de estudios 
actual de la licenciatura en Pedagogla que se imparte en la, Facultad. Se inicia 
con un esbozo histórico de la época, comprendido desde 1930 a 1952; con la 
finalidad de comprender las circunstancias históricas, sociales y culturales que 
propiciaron y dieron cabida al pensamiento del autor. 

-.- ,: 

Posteriormente se relata la vida y obra de Larroyo, estruc't~'rando a grandes 
rasgos su biografla, de tal manera que para efectos· de este trabajo se 
destacan sus actividades profesionales y académicas dentroae la Secretarla 
de Educación Pública y de la Universidad Nacional, que dieron lugar a sus 
aportaciones que marcaron el devenir de la enseñanza de la pedagogla desde 
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época hasta el momento actual. 

En el apartado 111, se expone la teorla pedagógica del autor, destacando la 
corriente filosÓffca ;. que"': Influyó en su pensamiento, el Neokantlanismo, 
explicando las cios.cofrieñtes pi-incipalés de esta escuela alemana. Se describe 
la concepción de Esc·ue;1a''unificada en Larroyo, la cual se fundamenta en la 
Pedagogla social. Ésta', se v·e·· .. reflejada en la producción bibliográfica tan 
extensa que el autor nos lego, As! mismo se expone la Importancia que Larroyo 
le da a la historia como categor!a básica para el entendimiento del fenómeno 
educativo. 

A la postre se describe el devenir histórico que ha tenido la Facultad desde la 
Escuela Nacional de Altos Estudios hasta la instalación de la Facultad de 
Filosofla y Letras en Ciudad Universitaria. Lo anterior con la finalidad de 
entender el desenvolvimlento de los estudios de pedagogla en la Facultad, que 
son entendidos como los' antecedentes directos, del plan de estudios que 
actualmente se imparte en el Colegio de Pedagogla de la Facultad. 

El trabajo se cierra con un apartado de concluslones 'derivadas de los 
apartados anteriormente descritos, con la finalidad de deducir el Impacto del 
pensamiento de Larroyo en el plan de estudios vigente. 
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CAPITULO 1 

ESBOZO HISTÓRICO 

3 

El momento histórico en el que se desarrolla la obra de Francisco Larroyo, 
(1934-1981) es el periodo que comprende los últimos veinte años de la época 
conocida como "la institucionalización del nuevo régimen"', 1 después del 
periodo conocido como el "Maximato", entendido éste como una etapa de 
relativa estabilidad social y politica, no obstante las constantes confrontaciones 
y disputas de los diferentes sectores y grupos del país. En este tiempo se 
realizaron grandes proyectos politices, hubo en general un crecimiento 
demográfico, industrial, urbano, educativo y económico, el cual es explicado 
someramente a continuación. 

1.1 Entorno político, social y económico de México 

México inicia su vida institucional, a partir de 1930, momento en que se 
suceden en la presidencia de la República: Lázaro Cárdenas (1934-1940), 
Manuel Avila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán Valdés (1946-1952), 
siendo estos dos últimos sexenios los más importantes para efectos de nuestro 
estudio, ya que es en esta época en la cual el pensamiento pedagógico de 
Larroyo se convierte en la política educativa. 

Al dejar Lázaro Cárdenas lá presíde[!Cia en 1940, México cambia radicalmente 
sus políticas, debido a' que' Ías reformas cardenistas habían provocado el 
impulso de diversos grupos obreros' y campesinos, lo que hizo que las clases 
dominantes, específicamente lcis émpresarios e inversionistas, se tornaran a 
combatir aquella nueva orientación:,'Así, el país queda dividido en dos posturas 
polfticas opuestas, lo que. haría; peculiar el sexenio del presidente Avila 
Camacho. 

El general Manuel Avila_ C_a!'"a_c110'.fue un militar con grandes simpatías en el 
ejército, que no tenía antecedentes de haber participado o haberse expresado 

1 Historia general de México, Obra preparada por el Centro de Estudios Históricos, p. 663. 
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en contra de los obreros o campesinos, leal al presidente cárdenas y conocido 
por preferir la concmacióri al enfrentamientoO parecía el mejor candidato para el 
momento polÍtlco, qué estaba atravesandÓ México: ya ,q~e su partido el PRM 
(Partido de 1a:Revoi~clón·Mexlcana) "se inclinabapo~ escoger, no al hombre 
que más ofreciera al movimiento obrero, sino al que mejor garantizará la unidad 
del pueblo méxicá'rio y en 'particular del sector revol~cionario" .2 

Ávila Camach~-tbñi~\i1 pdder, concentrando su atención en los aspectos más 
confllctivOs qué'tiéredó del gobierno anterior; a saber, el aspecto agrario; las 
relaciones enfre é1 ~apita! y el trabajo, es decir el tema obrero y la educación 
socialista. Sin· embargo su mandato lo inicia impulsando prioritariamente 
pollticas · económicás que propiciaran el crecimiento y la diversificación de la 
economla por medio de la Inversión pública, logrando así la transformación 
radical de nuestro pals. 

.·. 
El sector agrlcola deja de ser la base del desarrollo económico, para dar eabida 
a nuevos 'sectores como el Industrial -producto de la sustitución de 
importaciones-- el de transporte, de comunicaciones, el de la industria eléctrica 
y petroquimica, · logrando promover la Inversión interna principalmente. del 
sector privado. 

"La historia de los cambios ocurridos en México a partir de 1940 es 
básicamente la historia del desarrollo de una base industrial moderna, 
aunque poco competitiva en términos mundiales y con todas las 
consecuencias y caracterlsticas de este tipo de procesos en los paises 
subdesarrollados".3 

México tenla para ese momento, características que hacían más dificil su 
desarrollo: un alto crecimiento demográfico, la subordinación de la agricultura a 
las demandas industriales, el aumento desproporcionado del sector servicios, 
el crecimiento desorganizado de las zonas urbanas, lo cual provocó .como 
consecuencia una mayor demanda en educación y salud· (aunienÍó: dél gasto 

2 Luis Medina, Del cárdenlsmo al ávllacamachlsmo. Historia de fa Revolución mexicana 1940· 
1942., p. 65. 
3 Op. cit., Obra preparada por el Colegio de México, p. 885. 
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social) y la acumulación inequitativa de la _riqueza. 

En ese momento la. clase media.se consolida debido a que prevalece una vida 
urbana con Industria ligará y' un éomercio donde los sectores medios de la 
sociedad tienen primacia.·;:··• 

A pesar de las inequld~aes- y d·e~i~Lialclades en varios seétores. de la . vida 
mexicana, la industrialización;.• cónocida éclmo<el . "milagro: mexicano" es 
innegable y las razones inmediatas fueron. provocadas po~ el carrÍblcl .••. en el 
mercado internacionai. Cabe-• menCionar.,que' las' relaciones -.-éon·-·é1 ;exterior·. 
segulan siendo muy importantes ya que la economla estaba'súbbrdinadaa las 
polfticas exteriores (las exportaciones; éonsUtulan :·el - fiiían'Cianile.nto •.-de la 

.;;.;, 
industria). _,,,., 

La Segunda Guerra Mundial ayudó aq~eMé~icCJ,creci~r!l,.Ja_~fri~ de~anda 
externa de ciertos produ~tos mei<iéaños:·c~nio lost~xtiles y ÍosmetálÚrglcos 
aumentó. Fue un PE!riodo,de 60rianza',-.en el cualei pÍB'alcanzÓ.ún~reéirniénto. 
del 7 .3%' un - p~rceritaje _-elevado_' a : cbmpáraclÓn d~ •·· lo¿~: aiía'~ : ~nÍ~riores, 
provocando un ambienté de 'confianza pa~a ¡;;¡;.ael' 1á''i~~~riiiórÍ de '1ós nuevos 
grupos de empre~arios tanto mexicanos como extranjeros. 

Por otra parte," el- sector público también aprovechó las circunstancias 
extendiendo su papel como productor y prestador de servicios, a tal grado que 
para fines de la década de los sesenta las once empresas más grande del pals . 
perteneclan al Estado, por mencionar algunas se encuentran: Pemex, La 
Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México o los Ferrocarriles. 

Existieron numerosos investigadores y estudiosos que pensaban __ que _la 
incipiente industrialización de México era caótica y que su duración serla_ de 
corto plazo y con nulo impacto en el futuro económico del pals~ sin embargo; es 
indudable que la industrialización fue un proceso en el cual la clase 'c:!ominarÍte 
absorbla los medios de producción apoyados por la inversión extranjera y las 
autoridades, imprimiéndole un carácter peculiar a la vida eccinómica;'social, 
cultural y polltica de México. 
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- -

Aunque en este periodo es primordial el crecimiento en el sector industrial, 
también hubo adelantos en el sector agrario._ Se ._hicieron -grandes obras de 
irrigación, las cuales dieron mayor promoción al agricultorpriv~do opacando al 
ejidatario, argumentando que el primero ern~ás productivo'. Fueuná época de 
crecimiento de 100% del sector: el cual favófécíó a ¡¡¡·¡~d~striá, ·é1 surgimiento 
de una sociedad urbana centrada en la gran Industria y lo-s sérVicicis y apoyada 
en la agricultura la cual, [ ••• ] le transfirió ~grandes:· reéú~so"s de manera 
unilateral."4 

De la misma manera otros sectores de la economia mexica-na se desarrollaron 
como fue el caso del comercio exterior, con sus expo_rtadones e importaciones, 
llegando al punto de que las últimas fueron más importantes desembocando en 
una pequeña crisis que fue resuelta años más tarde gracias a la demanda de 
productos nacionales provocada por la Guerra de Co_rea en los años 60's. Asi 
mismo el Turismo, área de reciente impulso, fue tari importante que para finales 
del periodo se consideró la creación de una-seC:retariilespecializada. 

En este momento podemos decir que el gÓblerno mexicano habla conformado 
el aparato técnico y burocrático que le seíVlria para formular y desarrollar las 
pollticas económicas encaminadas. a ·alerítar.-lcis procesos de desarrollo. Sin 
embargo existian otros sectores comoé1'ó6rero y el politice cuya construcción 
y estabilidad no hablan podido conformarse. 

En lo politice existia una unidad en el proceso -dice Lorenzo Meyer5- ya que 
hasta 1968 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -antes PRM pudo 
gobernar "tranquilamente" debido a que no existia ningún otro grupo de 
oposición capaz de poner en duda su supremacia. Sin embargo, éste se 
caracterizó por un juego polltico en el que se enfrentaban constantemente dos 
corrientes, que desde siempre han existido, la derecha y la izquierda. 

4 lbldem, p. BBB. 
5 lbidem, p. 900. 
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La derecha insistla en retomar la ldeologla de gobiernos anteriores, 
principalmente la ideologla callista·;· en la cual la iniciativa privada debla dirigir al 
pals en lo económico y social,· y el Estado se mantendrla como ob_servador y 
mediador,. propiciando la armenia social. La izquierda, en cambio, de 
convicción. cardenista ;··se i~clinaba por las causas sociales ante. las cúales él 
Estado actuarla como un agente promotor de los postulados de la Revolución 
provocando asl el cambio" social. 

' · .. - ¡' •., ' _·· ' ' ';".',, ,,':--: 

En cuanto al ámbito :()b:~~o;idespués de la creación ·d~ i~ CTM durante. el 
gobierno de Lázáro cárdenas.quién debido a. sÚs d iscÚrsos de cÓr!e sociaÍista 
y a los derechos que hablan logrado para los obreros'; hizo ciúe los empresarios 
retiraran sus.Inversiones del pals, ya que consideraban.que¡estas acciones 
eran "indicio de la "sovietización de México"6

, entonces· el: gobierno· buscó la 
unidad _de •todas las.· organizaciones obreras y sus afiliados;i uiinz:ando ,qomo 
estrategia eÍ convencer a los obreros de la necesidad de unirse para pérsuadir 
a los patrones dé las ventajas de sus demandas. Asl; Avilá :pamacho)omo 
medidas tanto legales como polltlcas, promoviendo. negoda"clones·como la 
creación de un sistema de seguridad social y el planteamiento de la reforma a 
la Ley del Tra.bajo ·que legalizarla la relación obrero-patronal abarcado m·uchas 
de las peticiones de ambos sectores. 

En 1945 el contexto internacional cambia radicalmente debido al término de la 
SegundaGuerra Mundial, hecho que obviamente provocó modificaciones en la 
vida polltica, económica y social de México. Se empezaba a preparar el cambio 
presidencial, teniendo como principales precandidatos a Miguel Alemán Valdés 
-gobernador. del Estado de Veracruz- y a Ezequiel Padilla -secretario de 
Relaciones Exteriores. Después de múltiples querellas pollticas Alemán fue 
designado candidato a la presidencia. 

6 L. Medina, op. cit., p. 283. 
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Durante su campaña presidencial dedicó sus esfuerzos a la promoción de un 
gobierno basado en tres lineas principalmente: eliminar a la izquierda del 
partido oficia_!; C:ontrolar el movimiento obrero; y dar prioridad al partido oficial.7 

·": - '.< - ' 
El 12 de septiembre de 1946 Alemán· electo presidente continuo, la· polltica 
iniciada por, A~iÍa ,' Camactio . en su · gobierno, con algunas diferencias 
consecuencia de, la .-nueva situación mundial. El . fi~ de la Segunda Guerra 
Mundial trajo cÓnslgo. una g~a~ escasez de materia prima e Insumos, la 
pobreza de los paises vencidos y el crecimiento económico y politice de los 
Estados Unidos'quien cdmenzó\1n~ campaña imperialista y de anticomunismo 
en todo el. mÚ~do:' MéxiC:ó, terminado el conflicto bélico, contaba con una 
relativa estabilicl~d . pÓlllica Y buscaba no sólo la unificación nacional sino 
contribuir a ladel continente. 

El nuevo presidente designó un gabinete joven de universitarios que pretendía 
fortalecer al gobierno federal en su capaí:idad de acción y cerrar la brecha para 
lograr el crecimiento económico acelerado. Entre los miembros de su gabinete 
se encontraban Antonio Ruiz Galindo, secretario de EcÓnÓmia, Manuel Gual 
Vida!, dirlgie_ndo la Secretaria de Educación Pública y Nazario Ortiz, secretario 
de Agricultura, entre otros. 

Se puso mayor énfasis en la aceleración del proceso Industrial, apoyando 
absolutamente a la empresa privada nacional, desarrollando un anticomunismo 
a través de una vla capitalista en la que el Estado era el rector de los procesos 
económicos. Las principales consecuencias de estas polllicas consistieron en 
acrecentar la desigualdad en la distribución de la riqueza, y a la disminución del 
poder adquisitivo de la gente de bajos recursos. 

Alemán buscaba construir una economla moderna basada en la iniciativa y las 
inversiones privadas en la que el Estado fuera rector de la actividad a través 
del control de las industrias básicas. El ya mencionado desarrollo industrial 

1 L. Medina. Clvlllsmo y modernización del autoritarismo. Historia de la Revoluclón mexicana 
1940-1952., p. 24. 
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significaba también elevar en corto tiempo el nivel material y cultural de las 
grandes masas, ya que se decla que el desarrollo económico debla 
compartirse equitativamente entre todos aquellos que participaran para 
alcanzarlo.ª 

Con respecto al sector agrlcola, la polltica federal fue la de Impulsar la 
inversión de la Iniciativa privada con el fin de proveer de agua y electricidad las 
tierras y mejorar las condiciones de vida de los campesinos fomentando un 
sistema de créditos bien organizado que fue apoyado por los Bancos de 
Crédito Agrícola y Ejidal. A pesar de que el objetivo de la economía era 
impulsar las ramas básicas que permitieran la autonomía económica del país, 
ésta estaba subordinada a la economía norteamericana y quien era el principal 
inversionista en el pals. 

Asl la linea general de gobierno durante el periodo que importa a este estudio, 
las presidencias de Manuel Avila Camacho (1g40-1g46) y Miguel Alemán 
Valdés_ (1946-1952)), fue la unidad nacional, que consistla en estabilizar el 
sistema social y polltico roto por las reformas hechas durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas; eliminar el radicalismo, sacar al ejército de la política 
partidista y conducir al pals a una modernización que se refleja en el desarrollo 
industrial; así mismo pretendía disolver los movimientos obreros y campesinos; 
replantear el sentido de la educación haciéndola libre y moderada. Como 
resultado de este periodo, México se propuso alcanzar el primer mundo. 

1.2 Entomo cultural y educativo de México 

Para hablar del contexto educativo y cultural existente durante el periodo ya 
delimitado, creó conveniente apuntar que la educación como fenómeno social 
es el reflejo de la situación política y económica que se vive en determinada 
cultura o sociedad. 

8 Blanca Torres, Hacia la utopla Industrial. Historia de la Revaluclón mexicana 1940-1952., p. 
26. 
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En el caso especifico de México, la educación, en términos normativos, es 
orientada por la Secretarla de Educación Pública (SEP), organización 
gubernamental creada para ese fin por José Vasconcelos en el año de 1921. 

Al ser un órgano gubernamental también está vinculada a las orientaciones 
económicas y pollticas que sigue el gobierno. A esta orientación u 
orientaciones se les denomina polltica edücativa, la cual es entendida como "el 
conjunto de acciones que implementa-el Estado en lo concerniente al sistema 
educativo incluyendo los • objetivos· de éste, su organización y la 
instrumentalización de tas:decistones".9 

- -
' ·, ' ) 

Al tomar el poder el gen~r~I Manuel Avila Ca macho, el primero de diciembre de 
1940, no sólo 'se enfrentó a problemas politices, económicos y sociales como la 
explosión demográfica, la consolidación de la clase burguesa y la migración de 
la población a las'ctudad-es, ya descritas anteriormente, también atravesa-rla las 
disputas qué se daban en torno al carácter socialista de la educación y a la 
pugna ldeolÓglca entre los sindicatos del magisterio. 

Asl como en los demás asuntos del gobierno, la orientación polltica que rigió a 
la educación fue la dé fortalecer la unidad nacional buscando una polltica de 
equilibrio que lograra fomentar la industrialización del pals y establecer un 
régimen capitalista, asegurando de esta manera el desarrollo económico. 

La "Escuela de la Unidad Nacional o Escuela Unificada" respondió y apoyó en 
términos educativos a esta nueva polltica. Debido a la Inestabilidad social y a 
las disputas magisteriales, la Secretarla de Educación Pública fue presidida 
durante estos años por 3 personajes: Luis Sánchez Pontón (1940-1941); 
Octavio Véjar Vázquez (1940-1943) y Jaime Torres Bodet (1943-1946); 
quienes se esforzaron por resolver la problemática educativa. 

El periodo del secretario Luis Sánchez Pontón fue un periodo de grandes 
cambios en materia educativa. Fue simpatizante de la educación socialista, 

9 Pablo Latapl, Análisis de un sexenio de educación en México., p. 45. 
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sostuvo fuertemente los postulados del articulo 3º vigente en ese año, que 
correspondla a la modificación del 1934 y apoyó los movimientos obreros y 
campesinos. Durante su periodo la SEP fue reestructurada con la finalidad de 
hacer posible la unificación de los sistemas de enseñanza, precisar los 
métodos didácticos,. establecer las responsabilidades de los funcionarios, es 
decir, crear un aparato general que se encargara de la dirección y control de lo 
técniccr-adminlstrativo dé la educación nacional. 

-... :>:. </;~.<···':;,. -
Los servicios educativos : en. este. periodo . aumentaron. Se abrieron·.· más 
escuelas pri~arfas llegando aJa cifra de 23 191 planteles, con una matricula de 
inscripélón de 2o37 870 alumnos,' atendÍdos por 46 653 maestros.10 

,· 

L~ educaciÓ~ p~ra ~ciJ1!()5 ,ta~l:>1éri'.t~vó cambios, teniendo un Incremento por 
medio de cur;~s rÍ()cturrÍos'. Impartidos por 488 maestros en 91 planteles 
contando con una··.!'Í·airlcÚl<i 'de: 8 760 alumnos. La educación técnica creció 
gracias· al lmpÜiso dadó ál'lnstituto Politécnico Nacional inaugurando cinco 
escuelas vo~acÍ~rÍal~s.:§s~i~7té,C:nicas profesionales aumentando la matricula a 
6 027 alumnos'. sc:;_2reá'ron'.seminarlos pedagógicos, institutos para maestros 
rurales, para'_maestios.cie segunda enseñanza atendiendo a la necesidad de 
formar y capacitar· a los nÜevos docentes. La educación superior no se quedó 
atrás ya quesu pr!lsupuesto fue incrementado en gran medida. 

Los constantes enfrentamientos entre los tres sindicatos magisteriales 
existentes, a saber: Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República 
Mexicana (STERM), el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la 
Educación (SNATE), y el Frente Revolucionario del Magisterio de México 
(FRMM); no pudieron ser conciliados por el Secretario de Educación. Su 
inclinación de corte socialista tendió a fortalecer a los grupos radicales del pals, 
lo que provocó su destitución del cargo, si bien argumentó problemas de salud 
diez dias después de pronunciado el informe presidencial. En éste, Avila 
Camacho prometió reglamentar la educación a través de la ley orgánica de la 
educación con el fin de permitir el acceso de los particulares a la enseñanza y 
trazar lineamientos claros a los sistemas y programas educativos. 

'ºFernando Solana, el al., coord., Historia de la educación pública en México., p. 310. 
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El presidente designó a Octavlo Véjar Vázquez como Secretario de Educa~ión, 
iniciando asl el segundo periodo de la nueva polftica educativa a partir del 12 
de septiembre de 1941; · Vejar "deseaba Una escuela que fomentara la unidad, 
formase la náéionalidad y rechazará cuaíqulér ideologla."11 

_ .. > ·_/·'.,··,<=.··-.~·. '_ ,·":;, ' ' 
Para alcanzar estos ·objetivos y colaborar en. la solución de los problemas 
educativos. el nuevó 'secreta~io creó la Comisión de Fomento de la lnicÍatlva 
Privada, poniendo. mayo~· énfasis en la calidad de los servicios que en la 
cantidad; Áslmismo se interesarla• en ·promover la reglamentación del articulo 
3° para asldarle. ~ la educa.clón mexicana el Ululo de "Escuela de Amor". De 
esta manera la ··educación .·se reorientó convirtiéndose en el elemento que 
promoverla la Únidad 'de los me~Ícanos. 

La polltica ~ducativa de Vejar Vázquez proponla los siguientes puntos: 
1) Moderar. ldeológicaménte losplanes de estudios vigentes del nivel 

básico en las distintas escuelas. 
2) Combatir a los elementos radicales y comunistas. en _las,, burocracias 

administrativas y sindicales del sector 
3) Buscar la unificación del magisterio 
4) Incorporar de manera más activa la acción de 1<l 1nlclaliva ~rivad~ en la 

enseñanza 

En términos generales la gestión de Véjar Vázquez trajo cambios de gran 
importancia. Creó las escuelas prácticas de agricultura; amplió las funciones de 
la Dirección de Enseñanza Primaria en todos los Estados; transformó el 
Instituto de Preparación del Magisterio en la Escuela Normal Superior de la 
Ciudad de. México; publicó nuevos programas de estudios con aplicación a 
todas las escuelas primarias del pals; fundó la Escuela Normal de 
Especialización; Instituyó la Dirección General de Profesiones; creó el 
Seminario de Cultura Mexicana; creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de 
Investigación. 

11 L. Medina, Historia de la Revolución mexicana 1940-1952. Del cardenlsmo ... , p.18. 
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Asl mismo fundó El Colegio Nacional en el cual destacaron entre otros 
miembros Mariano Azuela, Alfonso y Antonio Caso, Carlos Chávez, Diego 
Rivera, Alfonso Reyes, Ignacio Chávez. 

Es en este periodo que .se emprende la iniciativa para modificar la ley orgánica 
y el articulo 3ro. constitucional,· en· el cual el fundamento más importante era· 
que la educación primaria ·serla·. igual en toda la República, igualitaria en 

principio y obligatoria para todos.los habitantes del pals. 

El secretario de educación, dentro de sus acciones se propuso federalizar los 
sistemas de enseñanza estatales para superar los problemas técnicos y 
administrativos que se oponlan al establecimiento de una sola polltica social, 
sin embargo, estos intentos fracasaron por las divisiones entre los maestros y 
por la intransigencia de Véjar Vázquez, quien pasando sobre el Estatuto 
Jurldico destituyó de sus funciones a maestros muy reconocidos y a directores 
desacreditando su labor en la escuela rural, argumentando que éstos no tenlan 
tltulos profesionales. 

Estas acciones provocaron un clima tenso en el gremio magisterial que 
contravenla al propósito de la unificación magisterial; la intensificación de los 
conflictos prov.ocada pÓr las·.:·declslones del Secretario, hicieron que el 
presidente Aviia Camacho-pidÍerá su renuncia. 

El 23 de diciembre de .1943 toma posesión el nuevo Secretario de Educación, 
Jaime Torres Bedel iniciando asl el tercer periodo de este sexenio, con el firme 

objetivo de con~iliar y unificar los sindicatos del magisterio. El 24 de diciembre, 
un dla después· de· ser designado secretario, nace el Sindicato Nacional de 
Trabajadores d.e la Educación (SNTE) durante la celebración del Congreso de 
Unificación Magisterial que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes. 

A partir. de este momento y con la unificación del magisterio, las acciones 
educativas. del periodo dedicaron sus esfuerzos a la solución de problemas 
relacionado -con las finalidades, contenidos y métodos de la educación, por lo 

que se funda la Comisión Revisora y Coordinadora de los Planes Educativos y 
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Textos Escolares, en la cual participaron prestigiados maestros como Francisco 
Larroyo, Samuel Ramos, Alfonso Caso entre otros. 

De esta comisión se desprende la propuesta de Reforma de la . segunda 
enseñanza con las bases de unificar los planes y programas dé "estÚdio, 

- , .. '" , '· 

promover el papel activo del educando, trabajar en equipo y desarrollar las 
horas de estudio dirigido; estas conclusiones fueron guiadas por los prirí.é:lpales 
ideales de Torres Bode!, una educación para la paz, la democracia yla justicia 
social. Esta iniciativa no fue aceptada dentro de este sexenio,': pero sus 
objetivos fueron los mismos con los cuales se fundó la Escuela Nórmal 
Superior en 1946. 

Otro aspecto que' preocupaba en este sexenio era la cobertÚ.ra educativa que 
se tenla en el pals, por lo que se desarrollóel Programa de Construcción de 
Escuelas que coi:np_r~ndÍa la: éonstrucCión · cÍe : 796 edificios, como el 
Conservatorio. Nacional de Música, la.Escuelá Ncirmal Superior y la ampliación 
y remodelaciÓ~ da:1a Escu~1a Naciónai cie Maestros. ~.. . 

•:_,:·:, ,·. 

Se preocupó también en mejorar prc:lfeslÓn'¡;l'y e66nómlcamente la labor de los 
maestros -exlstlan'.m~;;str~s qÚ~no'estabarí cápacitadospara.la función que· 
desempeñaban::.. 1Jriciar1C1<:;[Ei1)rístiiuto. Fede.ra1. cié Capacitación· del Magisterio, 
con el fin de prcipCi~'Ci~nar.for,;.;-aciÓnsÍsteiTiát1éa a cáqueÍlos que cáreclan de la 
misma; estos curs~s.·se' llevabán a cabo por medio de la correspondencia. 

El ejecutivo se ocupó de atender las altas tasas de analfabetismo en el pals, 
por lo que el 21 de agosto de 1944 expide una ley de emergencia que conslstfa 
en que todo mexicano que habitara en el pals entre 18 y 60 años debla 
enseñar a leer y escribir cuando menos a otro. La Campaña Nacional contra el 
Analfabetismo, dirigida por el secretario de educación, tuvo como estrategia la 
creación de los Centros de Enseñanza Colectiva que estuvieron a cargo de 
profesores y maestros. La campaña estuvo dividida en tres etapas: la 
organización, el desarrollo y la revisión y exposición de resultados. 
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Asl mismo creó la Biblioteca Enciclopédica popular que se convirtió en fuente 
de cultura para la época ya que se lmprimlan las obras de 'escritores mexicano 
y los clásicos, . en formatos accesibles para I~ gente.· Organizó el . Primer 
Congreso de Eduéaéión. Normal y mesas' redondas: paraJa . Enseñanza de la 
Historia én México;. yá :qúe' sostenla ' i:¡úe '.esto. ayudarla a fomentar un 
sentimiento de solidaridad naclon_al. :\ · ·.··~ 

- - . ; .·.~;'.<_.:_ ... :: ' • - .. . :: ,< .:' ' :'"_J; _;_,· .. . 
Torres Bodet también se dedicéÍ a preparélr eiéaniÍno'parél realizar la reforma al 
articulo 3~ constitucional,' a trávi;s de lafur1d'ación de.la:comlslón Revisora y 
Coordinadora de los Planes. Eduéáiivós' 'I Textos ·.E:scólares que tenla los 

'::," •. j:• -~;' • "• • v"" •, siguientes fines: 

1 > unificar los planes 'l. progr~n")~{diiestudios , , 
2) Procurar por. todos los medios qúe' el educando no séa sólo receptor de 

la enseñanzá·· •· '~':)'l·;.•;;;·,~?~?::·f:"'·:: ·•· 
3) Procurar!ÍI. tÍab~i~ ~ií(:¡'Ci~i'Pó':·d~~~~ro11áñdC>.e1'.sé~tldo de solid_arldad y 

la conéieñCia de l~~·a~tiii'leies'1nciividuales de cada miembrÓ del mismo. 
·-~· . :::·;, -- - - ·- ';: -: 

Por indicaflones_ci~(~j~JGtiJ~,'¿~'ll¡~¡~i~·~ ~Ónslií't~sa 'distint~s personalidades 
de la época y í:ie·~~íairfi~ifera's°e.defidió qu'e 1á concepción de la educación 
expresada.en dlctio'eT~ri'rc'~rctii';;)~líClriida íá'unlficación nacional, sino que era 
un factor de reacción; latent¡;ientre las posturas existente. Asl, el 18 de 
diciembre de .1945, e1'/p~e~ldé~·t~'.Avila · Camacho envla al Congreso una 
iniciativa de ley pa'ra I~ íríc:icim'C:aciÓll del articulo 3º, la cual fue aprobada y 
publicada en el Diario Oficiaf ei,i:iii3 30 é:té diciembre de 1946. 

'-:~- .·_·_-' . : 

La nueva concepciÓn'elimlnó'la'~orlentación socialista a la educación, y con 
base en la polltlca de la únfo~acióll nacional se concibió una educación integral 
para la paz, la de;,,'cicraciá; ia JÚstiéia>· · · 

Se le concediero~'lo;\~~j~ttvb~:'~~ pr~~iclar el desarrollo armónico de las 
facultades cie1 s~r ti~rli~r1~:Ve1 íome'~tar e1 0;,,or a 1él patria .y 1á conciencia de 
solidaridad internacional. Una. educación concebida como democrática y 
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nacional susceptible de contribuir a la convivencia humana y a luchar contra la 
ignorancia, las servidumbres, los prejuicios y los fanatismos; permitiéndole a 
los particulares impartir enseñanza de todos los tipos y grados pero siempre 
bajo la vigilancia del Estado; prohibiendo la intervención de las Instituciones 
religiosas en los centros educativos y, finalmente, le daba carácter de 
obligatoria a la educación primaria y de gratuidad a toda aquella Impartida por 
el Estado. 

Cabe recordar que el presidente Avila Camach_o.se encontraba empeñado en 
el desarrollo y la aplicación- de_ una_. pol!Ú~a' de unidad nacional, que fue el 
fundamento principal de la ideÓlogla del 'gobierno con la cual pretendla resolver 
los problemaS. injusticiSs e' if19cíüidBd0S; ., , 

Es as! como el nacionalismo, la. unidad n~~ional Y< la co~~eraclón,. f~eron 
también los ejes -de la poiltica\eéi~'cauva;~ que:' pretendl~ .d~r'•uná nueva 
orientación a la educación -~éii~biando (la~ finalidad . d~ -ést~.·~ entendida 
anteriormente como un instrumento·transformador cie' la,s~ciédad, en una 
herramienta que propiciarla iaunidad~ái:Íonal de tod

0

0S los mexicanÓs.12 

Termina el periodo de g~blerri~ del ;~~~eral M~nu~lAvlla C~macho y es electo 
como presidente Miguel •Alenién-Valdés en el año'de 1946. La polltica 
educativa que siguÍÓ•se;_basó de manera general en la misma linea que el 
gobierno anterior, con los 'antecedenies de la Segunda Guerra Mundial, fue en 
esta época que la recie'nte 'modificación dei articulo 3ro. y la urgencia de la 
modernización del páls,-diÓ-lu'gar:a la consolidación de la Escuela Unificada. 

,·,._, ·,< .. ' ·. 

El ideario del preslderit~;~le~~nfue p~blicado por la SEP en 1947 y contenla 
básicamente ocho punto~:-· - ' - · 

1) fomentar la edu~~l~~rural co~ los objeÍivos de proporcionar una mejor 
educación a los campe~lnos yresaitar el esplritu nacionalista; 

2) continuar co_11_1a c!mpaña de alfa_be_tlzación -- -

12 Ibídem, p. 380. 
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3) prolongar la construcción de escuelas que· apoyarlan el programa de 
alfabetización 

4) proporcionar capacitación magisterial acompañada .de una mejora 
laboral que permitiera un desarrollo profesional 

5) distribuir libros de texto a nivel nacional. 
6) propiciar la educación:· técnica · como base de '.'la J)Olftica de· 

industrialización desarrollada por el gobierno 
7) crear escuelas de agricultura, para llevar a cabo investigació'n C:ientffica y 

aportar conocimiento para la rnejora de cultivos 
8) impulsar la educación superi6ry la educación artlstiC:a pór m~dlo de la 

construcción de .. •, éillciaci ;universitaria y de la fundaclón:del. lnstituto. 
Nacional de Bellas Artes;13 . ;· · 

'.'.: .-'.;,::_: .. 

Durante la gestión de Mlgu~I Aleniérí; fue designado Secretario de Educación 
Pública, ... Manuel, GÚal '.yi~al ;. el; nll~vo .• funcionario )u~ u;~\l!:ir~~nte /•con los 
postulados publlcados· en'. el' diario, oficial·. y·· continuó· 1a; poHtica i educativa; 
desarrollando el rnoéleió edÜcaÍlvo,de E~cuela Unificada bajci los postulados de 

la Pedagogla sócia1.: •·· •··•· ~.•e:,;_.:. 

La Pedagogla s~~IJ, ~~-f; dice que la escuela no está desvincul:~~ de la 
comunidad, de la'éUlt'i.ira 'a la que pertenece, busca convertir a los alumnos en· 
factores activó-s"de' 1ii'pfociucclón económica, además de proporcionarÍes' una 
cultura generai 'complementada con actividades prácticas como manuaÍidades, 
deportes y aspectos ártlsticos con fines de entretenimiento y diversión'.' . 

. --· '.-: 

Esta nueva ide:l~~la buscaba el acceso de un mayor número de. personas á 
las lnstitucio'nes\educativas sin discriminación alguna. La filosofía de la 
Pedagogla SoclaUue difundida en México por el doctorFranciséo' Larroyo 
quien fue el p~ln~lpal ideólogo del equipo de trabajo de Gual Vida'!.· · ·· · 

' "' ·.·:-

La enseñanza se dirigió a la preparación del home faber, r~s~ondle~db a la 
polltica de industrialización, en donde se vislumbraba la necesidad de vincular 
el sistema eduéativo con las tareas nacionales de· procesos :·de 'prodUcclón 

13 F. Solana, et al .. coord .. op. cit., p. 330. 
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económica. Sin embargo, esta enseñanza mantuvo su carácter humanista ya 
que siempre estuvo dirigida al bien social. 

En la educación primaria se crearon programas pilotos . pa'ra : mejorar .las 
actividades docentes en todos los planteles. A finales'.''delÚ>rimer año ·de 
gobierno se informó que se contaba con 12 459 f!Scüei.las\coll' 935 ooo 
alumnos, atendidos por 21 432 maestros. 14 Se fundó: e(C.entrÓ. Regional de 

Educación Fundamental para América Latina (CREFA~),en},~{1',,· 

La escuela Normal también fue Impulsada, ya qÚe ~l 'rriiiestr~ 'seg u la siendo 
considerado como órgano del Estado ya que en''Eíl radicab!Í 'la primordial 
función de formar ciudadanos. Asl en 1947 se eréa la Dirección General de 
Educación Normal dirigida por Francisco Larroya,' quiéri se encargó de 
coordinar, dirigir y evaluar las tareas de la educación normal, asl como mejorar 
las condiciones de las escuelas y de los elementos que Intervienen en el 
proceso. Se propuso el desarrollo de proce.dlmientos didácticos en este tipo de 
escuelas, formando la Academia. de Profesores y el Instituto de Pedagogla. 
Asimismo se creó la Escuela Normal de Educadoras. 

En cuanto a la educación.superior, se creó la Asociación de Universidades e 
Instituciones de Eríseñan~za Súperior (ANUIES) con el propósito de contar con 
una organización permanente que ·coordinara y dirigiera lá labor de las 
instituciones de educación superior. 

Fue construida la Ciudad Universitaria gracias al apoyo del presidente Alemán 
y del rector Luis Garrido, la cual fue entregada a los universitarios en 
noviembre de 1952 convirtiéndose hasta la fecha en un espacio de convivencia 
entre la ciencia, las humanidades y la tecnologla. 

La educación técnica y tecnológica fue prioridad del gobierno, se impulsó el 
Departamento de Capacitación del Instituto Politécnico Nacional y se crearon 
varios Institutos Tecnológicos Regionales que tenían la finalidad de formar 
profesionales técnicos en distintas regiones especificas de nuestro país. 

14 /bldem, p. 336. 
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Con respecto a las escuelas rurales, se creó el sistema de escuelas paralelas 
que conslstlan en Impartir clases para niños en general, en los seis grados del 
nivel básico, clases en cinco grados para niños especiales, ·clases ·de 
regulación para niños que hubieran reprobado niveles anteriores y clases para 
niños con mayores habilidades intelectuales que los demás .. Estó con' eUirme 
propósito de remediar la insuficiencia que provocaba la enseñanza slmúiténea, · 
que homogeneizaba la práctica sin tomar en cuenta· las )diferentes 
caracterlsticas y capacidades de los alumnos. 

Se creó, en apoyo a la educación indlgena en 1948, el lnstituÍo. Nacl~nal 
Indigenista que realizó cambios propiciando mejoras en :·aste. tipo·. de· 
enseñanza. El programa de alfabetización iniciado por Tor~~s Bode! se 
mantuvo, pero no con la misma Intensidad, para 1952 se hábla'n alfabetizado a 
66 779 personas y los centros fueron disminuyendo co.nslderablemerite. 

La educación artlstica fue. otro· aspecto relevante de ·l~pClllti~~; ~du~ativa y no 

por casualidad, ya que forma parte,prlmordial de la educación .integral que 
propone la pedagogla social y su proyecto educativo la escuela unificada. 

De esta manera en 1946 se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 
en 1947 se fundó la Academia Mexicana de Danza y la Academia de ópera; en 
1948 la Orquesta Sinfónica Nacional y, en el mismo año, el Museo Nacional de 
Artes Plásticas. Asl mismo se instauró el Instituto Nacional de la Juventud, con 
el fin de estudiar los problemas de los jóvenes y buscar medidas para 
resolverlos y dar orientación en la vida social. 

- . .. .. 
) . - ··-·----. 

Fueron múltiples e Importantes las medidas tomadas a favor de la. educación y 
sus expresiones en este periodo, al parecer y tal como fue explic'ado~no existe 
alguna área que no haya sido beneficiada, ya sea con eL' désa~rollo de 
programas de mejora o con la creación de organismos. o instituciones'. qué '10 
promovieran. Todas con la finalidad de mejor~r el 'nivel d~ vida' ele' una 
sociedad dividida, económica, social y culturalmente e'n bÜs'ca d~ Üna identidad 
nacional que carecla de· ésta; debido 'a· las 'circunstancias.hlstÓíicás tanto 
nacionales como Internacionales que se presentaron en este periodo: 
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El esbozo histórico anterior es una introducci.ón para comprender con mayor 
claridad el por qué la Pedagogla Social fue. el paradigma que, de la mejor 
manera ex¡:ilicó y resolvió las necesidades de . la sociedad de los años 40's e 
inicios de 1os so·s: A -cC>riuriuación se -hablará de 'ª·vida y obra del principal 
representante y prec°ur~or de la Pedag~glaSociai en México. 
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CAPITULO 2 

FRANCISCO LARROY01 VIDA Y OBRA 

2.1 Esbozo biográfico 

Francisco Luna Arroyo, conocido como Francisco Larroyo, nace en la Ciudad 
de México, el 30 de noviembre de 1908. Vivió gran parte de su vida cerca del 
centro de la capital, en el pueblo de Tacuba. 

La violencia de la Revolución Mexicana y la inestabilidad económica y politlca 
del pals, provocada por la. constante insistencia . de · 1os ·:·gobiernos 
posrevolucionarios· de establecer im. gobierno justo y equitativo,: fueron el 
marco de su Infancia y por consiguiente de su formación básica. 

--;~ ,;::~:!'. :·, ·~; _ -- - :-._(\~:-/.:_i':_i.; ~--". <'": -<.< 

Ya adolescente .~u'rsÓ elbachÍller~ta·¡;n la·· E-scJe1a••N.ai:io.nal .. Pr.éparat6ria. (ENP) 
de San idélfÓns-6 ·;,;'.{ ios_ afio¿ cie:; HÍ2s y :1929.' Postériorriiéñie se. forrTió . corno 

' --- .:.; ·:;"'>"~-profesor normalista ·en la Eséúeiá Nórm~l
0

de Maestros_. 
;·,_: ., __ ... 

Inclinado. por la fll~~ofla;·Y~p6'f~;u· ¡;C)~~IÓ~ d~~énte l~gre'.56 e~1930 a la 
Facultad de FÍí~fiófi_a yJeií.as-CFf=yí:.Y cié ·1a universidad ~ac1~ria1 Autónóma de 
México. Es aqul donde conoce a Anto~ni6 Caso, el filósofo más lm.¡:'iortante de la 
época, y a Ezequiel A:· Chávéz destacado maestro de la Universidad, 
convirtiéndose 'én úno}e sus principales dlsclpulos. 

Además de verse influenciado por Caso y Chávez, la formación de Francisco 
Larroyo fue Influencia.da por textos de autores clásicos como Platón y 
Aristóteles, Descartes, Bacon, Hume y Kant; pero su principal interés eran los 
textos de filosofla contemporánea como los de Edmundo Husserl, Augusto 
Messer, Herrnann Cohen, Pablo Natorp y Ernest Cassirer entre otros, quienes 
perteneclan a una nueva generación de filósofos preocupados por rescatar los 
principales postulados de lrnrnanuel Kant, adaptándolos a la realidad social de 
la época. 
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Posteriorme~t~, en 1931, ~cÍr rn~dio de 'su maestro Antonio Caso, LarroyÓ, 
como miembrÓ de, la_ ~g~neración de/29", consigue una beca para es_tudiar en 
Alemania· durante tres ai'los •. 

La Genera~ió,d '.~~1\-~~·,;~~.:'~~b; de- los movimientos Intelectuales más 
Importantes~· P(JSteriores ·a la Revolución Mexicana que se han desarrollado en 
nuestro país; preÍéncii.ó constitufrun'nuevo orden social más justo y equitativo a 
través del. fomenio . de 1á · cultura y la educación. Estuvo integrada por 
importántes hombres• de• letras, historiadores, filósofos y juristas, todos ellos 
miembros de la naciente clasé media, como Elena Garro, José Revueltas, José 
Marra Terán Matá, Octavio Paz, Edmundo O'Gorman, Leopoldo Zea, Mariano 
Azuela e lgnaclÓ Burgoa, entre olros.15 El movimiento fue promovido y apoyado 
principalmente por An_tonró Caso y Ezequiel A. Chávez. Gracias a ellos, 
algunos miembros de la generación tuvieron la oportunidad de hacer estudios 
en el extranjero lo_ que· en mucho de los casos, marcaría su formación 
académica y profesional. 

Desgraciada.mente este ~cJvl~le~Ío ·fue decay~ndo •en el sexenio.de Lázaro 
Cárdenas, mermando su 'influenCiá . dentro de la. vida pública. de México: pero 
no asr su lab'or de_~tro de la vfda cultural y educativa del país. Sin embargo, 
hubo alguno·s . miembros :-entre · ellos· Francisco· Larroy~ que lograron 
sobresaÍir en- la 'vida pública, llevando a cabo actividades y acciones que 
siempre fueron dirigidas a establecer, conservar y legitimar el sistema político 
imperante. 

10 Enrique Krauze, apud Teresa de JesLls Pérez, Francisco Larroyo y la historia de la educación 
en México, p. 26. 
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Esta generación logró impulsar fa educación, fa ciencia y fa. fifosofla a niveles 
muy lmportantes/dánd.ofe a· fa cultura y a fa educación. nacional, un papel 
primordiaÍ párac féJ fe>riiiélcÍón élei Estado-nación fo· cual fue heredado· de José· 
Vasconceífos; asimismo comprendían . fa necesidad' de •abrirse· .. ·• al· .. contexto 
internacional y a fa éúltÚfa universal, enseñanza de António.Cáso' y Ezequiel A. 
Chávez. 16 .·· · • . . . · ·: · 

Concretame~te Ja"generaclón del 29"sembr6 en Larroyo }~a cdnce~ción de fa 
fifosofla como fa• reflexión sistemática y lll~tódÍca de'ta éiencla,fa cufMa y el 
hombre, siempre en. relación. dialéctica; 'º· que 16 íie'v<Fa tornar una posición 
opuesta al positivismo y Í.m lntÉírés•én.iá;rnosoiia'.'atemana .de.fa época .... ·--- ___ ,,_ ·-' ... _ . ,- - .. - , .. , ··. 

principalmente en autores como Kant;. H.IJsserf Y.Bergsori.'é' .. '.··· · .. ···· 
"; ... 

Durante su estancia en Afemaniá, L.arrriy() tJv() rfilJp~~unidad :c1~·C:6nocer a 
grandes maestros como Enrique Rlckert,:EdrnJnél'oHÜssert;'Augú'sio Messer, 
Arturo Liebert y Juan Hessen. prlncipafmente/.acucilendo a'sus:dlsehaclones, 
incursionando asf en los·. postulados cie" Ja" tradl~ió'n'·i\íe'okantfa·~~ b ideati~rrío 
critico, concretamente .conviviendo. éon·•··tosfhiiefTltiros cÍe\ta'' escuéfa de 
Marburgo y fa de Baden, que .daban Uná n'ú~va ~o¡ientacfón"a ia fifosofla 
mundial de Jos treintas y cuarentas .. ~ 

. '\-~>· 
Tres años después, en· 1934,· Franci~co Larroyo regresó a México, 
Incorporándose Inmediatamente . a fa vida académica y cultural del paf s. 
Regresa en una época. de: graii 'agitación nacional, grandes personajes del 
ambiente cultural se encontraban sumergidos en el debate nacional sobre fa 
modificación del articulo 3º constitucional que otorgaba una orientación 
socialista a fa educación, iniciativa iniciada por el presidente Calles e impulsada 
y desarrollada por Lázaro Cárdenas.17 

16 T. de Jesús, Pérez, op. cit .. p. 27. 
17 El proyeclo de la modificación del articulo 3º fue aprobado por el Congreso de la Unión el dla 
10 de octubre de 1934 y publicado en el diario Oficial el 13 de diciembre de 1 mismo ano, se 
dice que fue redactada por el entonces secretarlo de Educación pública Narciso Bassols con la 
asesorla de Vicente Lombardo Toledano, ambos considerados los Ideólogos más Importantes 
de la escuela socialista. 
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- . . . 

Tomando partido en el debate, Larroyo no sólo se oponra a la instauración de 
una escuela. ~oclalist.a, .sln(J que se .Inclinaba por. el establecimiento de una 
educación libre, especialmente en la educación que se lmpartla dentro de la 
Institución, que por su denominación reclamaba universalidad, es decir dentro 
de la Universidad Nacional. Francisco Larroyo, gracias a las experiencias 
vividas en Alemania y debido al contexto nacional de ese entonces, siente la 
necesidad de darle un nuevo rumbo a la filosofla y a la pedagogla mexicana a 
través de los principios de la filosofla neokantiana, por lo que emprendió en los 
años posteriores, una importante labor editorial y de difusión, en la cual durante 
muchos años sus principales foros fueron la Escuela Nacional Preparatoria, la 
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Secretarla de Educación Pública y la Escuela Nacional de Maestros. 

Obtiene el grado de maestro en Filosofla con la tesis La filosoffa de /os valores 
(1934), texto resultado de estudios hechos por el autor:en México y Europa con 
el objetivo de dar una orientación dentro de la multiplicidad .de las doctrinas 

axlológicas exlstentes.18 
. . .. -e· 

·;_ ,'\,-' 

Posteriormente se gradúa como d;;;C:tor en FilÓsÓfla con el trabajo Los principios 
de la ética socia/ (1935) en el que se hace un estudio profundo de la moral 
desde una perspectiva neokantiana, y, finalmente, obtiene el grado de Maestro 
en Ciencias de la Educación, con la tesis Los fundamentos filosóficos de la 
escuela unificada (1936), obra inspirada en Pablo Natorp, la cual es una 
adaptación de las principales premisas de la Pedagogla Social a las 
circunstancias mexicanas. Estos tres trabajos formarlan parte más tarde del 
cuantioso acervo bibliográfico de Francisco Larroyo y se convertir!an 
posteriormente en libros clásicos dentro de la pedagogla y la filosofla. 

Fue tal la importancia y las aportaciones del doctor Francisco Larroyo, que su 
influencia no sólo se vio reflejada en la vida académica y cultural del pals, sino 
también en la vida pública, sus principales postulados de Pedagogla Social 
expresados en su tesis de Maestrla en Ciencias de la Educación, se 
convirtieron en la polltica educativa predominante de la época, los cuales 

18 Edmundo Escobar, Francisco Larroyo y su personalismo critico., p. 24. 
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gracias al Impulso recibido por el sec¡etario. de .edu.C:aC:ión pública M.anúel Gua! 
Vldal durante.el sexenio:de Miguel Alemán Valdés, se vieron reflejados en el 
desarrollo y mejora de la eclucaclóri ~acional, desde los'ntveles bást.cós hasta 
la educación superior, como abordaremos posteriormente; 

Después de una vida profesional y académica muy rica, Francisco Larroyo 
decidió en 1967 retirarse, para dedicarse a desarrollar su labor editorial, 
emprendida ya muchos años antes. Murió en su casa del Pedregal en· el 
Distrito Federal el 10 de Junio de 1981. 

2.2 Crecimiento académico y profesional 

Para hablar del desarrollo profesional y académico que tuvo el doctor Larroyo, 
debo comenzar por citar al maestro Agustln G. Lemus: • ... Francisco Larroyo 
fue educador por su vocación, pedagogo por su acción y maestro · por su 
significación"19 frase que refleja su desarrollo y actividad profesional de riue-stro 
personaje a lo largo de su vida. · 

Francisco Larroyo, comenzó •SU formación profesional privilegiadamente, ya 
que ingresó a la formación básica y a la preparatoria en un momento diflcil, la 
época posrevciluclcii1aria; en,la cual para el año de 1921. sólo .868 0402º 
alumnos en 11: OÚ institJciones ten tan la posibilidad de estudiar y llegar. al 
nivel medio ~ü~e.riorl:: - ' '. '. :-.~:· ' . ' . 

Posteriormente; como ya se mencionó, cursó los estudios n6r~~:l::s en la 

Escuela de Maestrós'.isu vocación por la docencia,.loUevó a c~rsar,estudios 
profesionales en'ia Universidad Nacional, concretamente e~ ·ta Fac~ltád de 
Filosofía y Letra~: en donde se convertirla en.un.o de~ los disctpuÍÓs más 
importantes de Ántonip'Caso y Ezequiel A. Cháve~'. ··· 

19 Agustln, G. Lenius Talavera, "F;:;.'ií61~c~ L~~r6yo (19SB ~ 1966)" en Paule.lle Dleterlen, et al., 
comp., Setenta a/los de la Facultad.de Fllosofla y Letras.;' p;· 579. · . , . ·.. · 
20 Matricula de primaria en 1921. Tomado de F. Solana, et. al., coord., op. cit., p. 595. 
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El apoyo. que le proporéion~ron sus maestros, le permitió obtener una beca en 
Alemania y graciás a Ías experiencias vividas y los conocimientos adquiridos, 
cambiaron elrUmbo de su:fcírniációnprofesi~nal .. A partir de.ese momento, 
Larroyo se Incllná por el Idealismo criticó, el cU~I de manera general, es la 
leerla de. ia · cúiíúra, es. la· filosóflac enéarriinada.ala teoria: de· IÓs váiores, 
completam'énte alejada de cu~lquier concepto m~taflsico, en el cl.iai el individuo 
se convierte en persona a través de lá c;ulturá, por medio de la relación que 
mantiene con los demés hombres y qiJ~ está'. siempre' subordinada a una . 
temporalidad histórica; 

A su regreso, Larroyo, inlciÓformalnÍenie ~u quehacer profesional, se incorporó 
como docente de la Escuela Nacion'BI ·da· Maesfrós y de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Posteriormente\supliÓ· a su~mae~tro .. Ézequiel. A.··.·cháve~ en. la 
asignatura "Filosofla de la Educació~~. en la Facultad de' Filosofla y Letras de la 
Universidad en el año ~de•. 1934,. dura.nté : lá: rectorla del doctor Fernando 
ocaranza. Años más. tarci~7seriá: designado profesor •. titular de esta misma•· 
cátedra. Tiempo despué~; se encargÓ,del primer ciclo. de Seminarios de .las . 
cátedras de Fllosofla de la ÉducáciÓn y Ética, iniciando asr formalmente su 
carrera como docente enra UN.6:M,.concretamente en la FFyL .. 

·. ' .... : ; . : , ~;:.~::.:: ; ; 

En la misma época.;Lafroy6;ademásde sus actividadesdocentes; fúndá,el . 
Cfrculo de Amigas'de/a FÍ/osoffa Cdtica, foro dedicado a élisé:útÚ·''temas 
filosóficos desde. la perspectiva· del neokantismo. El Circulo se convirtió en un 
espacio de discusión tan importante que provocó una revolución en la manera 
de hacer filosofla en éi pals. Larroyo, durante este proyecto estuvo apoyado 
por Guillermo Rodrlguez, Miguel Bueno, Juan Manuel Terán y Edmundo 
Escobar. 

Un movimiento tan trascendental en la filosofla mexicana no podla carecer de 
algún órgano de difusión por lo que surge ra "Gaceta Filosófica de los 
Neokantianos"; con el objetivo de promover y divulgar ros principales 
postulados de la Escuela de Marburgo y la Escuela de Baden. La gaceta 
estaba compuesta por 4 secciones permanentes: 1) Critica Filosófica; 2) 
Clásicos de la filosofla; 3) Fichas de la filosofla del presente; 4) Recensiones 
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de opúsculos lmportant~s. Cab~ resaltar que gracias a la publicación de ia 
gaceta, Larroyo se convirtió en ef representante más importante de la corriente 
neokantiana en MéxicÓ y América Latina; 

Su interminable amor por la filosofla y la academia lo llevaron a crear la 
Biblioth.eca Sririptorum · Graecorum el · Romanorum Mexicana, ·durante su 
gestión. como Secretarlo de la Facultad de· Fllosofla y Letras. Fue nombrado 
presidente de la .Federación Internacional de las Sociedades de Filosofla y 
delegado de México en la Conferencia General de la ONU para tá educación, la 
ciencia y la cultura, lo que le permitió organizar distintas actividades como 
congresos internacionales de Filosofla, que enriquecieron enormemente la vida 
cultural y académica de la. FFyL. De Igual manera ocupó diversos· puestos 
dentro de la Secre.tarla de Educación Pública y de la Universidad Nacional, lo 
cual provocó que su actividad profesional tomara nuevas rutas .. 

' " . ::, ' ' ' . ,:: .. --. ,.,_·,: .. ~-- -- -, ''.·<- . ,- -- . ,- :' ~ 

Además. de su d¡;;~rr611o:académi~o y profesional, Lar~oyo tiene, un importante 
legado editorial que ini~ló, E!n.•erañc:i de •. 193~ yco~cluyó despúés de su nlUerte . 

en 1981. · · •:; ; ; ;:p · .. ~ .• · ... ·.·. ·· ..•... · . > · ..• ·.· . 

La obra editorlai del' Fráncisco •· Larroyo ~stá .··compuesta·. por, tres 'clases de 
obras21

,: Los trab~JÓs di:i ~e flexión y creaCión de riuevi:>spostulados en filosofla 
y pedagogra; los' éuate'~ s"e'l:i~li~tan a contlnúación: .. 

Á 1934 · •La filosoffa de /os valores. 
Á 1935 · • ~Los principios de la ética social. 
Á 1936 'Los fundamentos filosóficos de la escuela unificada. 
Á 1937 •¡:¡mundo del socialismo. 
Á 1938 •La lógica de /as ciencias (colaboración de Miguel Ángel 

Cevallos. · 
Á 1939 •Manual de Lógica y Ética (coautor Antonio Luna Arroyo). 
Á 1940 •oos ideas de Ja filosoffa. Pro y contra de la fi/osoffa de la 

filosoffa (coautor José Gaos). 

21 Ana Ma. del Piiar Martlnez, "Francisco Larroyo y la pedagogla como profesión en México I". 
En Revista Paedagoglum. Revista Mexicana de Educación y Desarrollo., p. 34. 
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..1. 1941 *El romanticismo filosófico. 
*Exposición. critica del personalismo espiritualista de 
miestro tiempo. 
*Teor/a dinámica de las ciencias . 

..1. 1942 *Teorfa y práctica de la escuela de bachilleres (coautor 
Miguel A Cevallos) . 

..1. 1943 *Cuadros de la historia de la pedagogla . 

..1. 1944 *Historia general de la pedagogfa . 

..1. 1946 *Historia de la filosoffa en Norteamérica . 

..1. 1947 *Historia comparada de la educación en México . 

..1. 1949 *La ciencia de la educación. 

.... 1951 *El existencialismo . 

.... 1953 *Historia general de la pedagogfa . 

..1. 1955 *Vida y profesión del pedagogo. 
*Didáctica general . 

..1. 1958 *La filosoffa americana. Su razón y su sinrazón de ser . 

..1. 1959 *Pedagogfa de la enseñanza superior._ 

..1. 1961 *Tipos históricos de filosofar en América. 
*La filosoffa de la educación en Latinoamérica. 

.... 1963 *Crftica de la época. 
*La antropo/ogfa concreta . 

..1. 1964 *Psicologfa integrativa . 

..1. 1966 *Sistema de la estética. 

*Fundamentos de la educación (a solicitud de UNESCO) • 
..1. 1968 *Sistema e historia de las doctrinas': filosóficas (en 

colaboración de Edmundo Escobar). 

*Historia de las doctrinas filosóficas en. Latinoamérica 
(coautor Edmundo Escobar). 

*El positivismo lógico. Pro y contra . 
..1. 1970 *Didáctica general contemporánea. 

*Introducción a la filosoffa de la cu/tura . 

..1. 1972 *Lógica y metodologfa de las _ciencias: exposición 
programada . 

..1. 1973 *Sistema de la filosoffa de la educación. 

28 
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_. ' .. ,-, __ - ~ . , .. :_ 

.._ 1976 *Filosoffa de las matemáticas. 

... 1977 *La filosoff~ iberoamericana . 

.._ 1982 ~Dlccionarió dela . pedagogfa y ciencias de la educación 
. (obra publicada de manera póstuma). 
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Los trabajos de reflexión ·e Interpretación de Jos principales supuestos 
filosóficos y · pedagógicos de autores contemporáneos por medio. de Ja 
realización de Introducciones, notas y prólogos; y las obras· de promoción y 
difusión de Ja filosofía y Ja pedagogía á través de las traducciones hechas a las 
distintas obras de autores clásic.os y de Ja época:/A continuación sus 

principales obras en estas dos vertientes: 
. . ' ' ~"~· 

., -. ::· ·, . 

.._ 1936 *Traducción y notas del texto El ,A.a.e. cÍe la filosoffa 
crftica de Pablo Natorp . 

.._ 1943 *Traducción del texto Historia general ·de Úililosoffa . de 

Wilheim Windelband. 
*Traducción e índices del· texto l..a fllo!flciffi(de los siglos. 
XIX y XX de Wllheim Wlndelband. · :;e{.-' 

.._ 1958 *Traducción y prólogo del texto La'filosoffa de la.Historia 
de Wiiheim Windelband. ·· ·. · · · .. ' · · . 

*Traducción e índices del texto E{ idealis'fn'ci~alemana de _,:. -.,. 

Wilheim Windelband . 
.._ 1959 *Estudio introductorio y análisis de Ja obra ·Discurso de 

metaf/sica de Gottfried Leibniz 
.._ 1969 *Traducción del texto Metaffslca de Aristóteles 

*Estudios introductorio, preámbulos y notas al texto 
Tratados de lógica de Aristóteles 
*Estudio preliminar, introductorio y preámbulos a Jos 
Diálogos de Platón . 

.._ 1971 *Estudio introductorio, prólogo, análisis de Ja obra y notas 

del texto Discurso del Método de Rene Descartes 

*Estudio introductorio, prólogo y análisis de Ja obra 
Enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel 

.._ 1972 *Estudio introductorio y análisis de la obra Crftica de la 
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razón pura de lmmanuel Kant 
*Estudio )ntroductorio, prólogo y análisis de. la obra 
Fundamento de la metaflsica. y de las ·costumbres de 
lmmanuel Kant 

.... 1973 *Estudio introductorio y análisis de la Obra· Prolegómenos 
a toda metaf/sica del porvenir de lmmanuel 'Kant 

.... 1975 *Prólogo de Obras completas de SamUel Ramos' 
*Estudio introductorio y análisis . de, la, ob.ra · · Novum 
Organon de Francis Bacon · ..•. , ·. · :. · 

.... 1977 *Estudio introductorio, y análisis de 1a obra Trátádo de la 
Naturaleza Humana de D. Hume · }\.':'· · 

*Estudio introductorio, análisis· y revís,ló~ de la obra Ética 
de Espinoza .. ,. :•· '.:'' /t. ··:·>··: · 
*Prólogo de Didáctica de la pedagoglá delJ(Jsé Manuel 
Vilialpando • 

..&. 1979 *Proemio, estudio introductorio, selecc'ión· y áriálisls dé la 
obra La fi/osofla posltlvistá de AÚg~sto .Comte ·• · 

.... 1980 *Estudio preliminar e introdüctoricl';de' laobra Teorla del 
conocimiento de J. Essen 
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El interés por estudiar la cultura desde una perspectiva filosófica y pedagógica 
y su extensión y expresión a través de la docencia, siempre fueron prioridades 
en la trayectoria académico-profesional de Francisco Larroyo, lo cual explica 
de alguna manera las actividades culturales que promovió y la extensión de su 
obra literaria. Los titulas de nuestro prollfico escritor se consideran ya clásicos 
para el estudio de la Pedagogla. 

2.3 En la Secretaria de Educación Pública 

Dentro de la Secretaria de Educación Pública sus actividades fueron muy 
fructlferas como ya se mencionó. A su regreso de Alemania en 1934 trabajó 
como docente en la Escuela Normal que para ese entonces ya no pertenecla a 
la Universidad Nacional sino que estaba a cargo del Gobierno Federal, se 
incorporó a la SEP. 
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El motivo más importante de la separación fue el debate sobre el carácter 
socialista y la modificación en ese sentido del articulo 3º de la constitución. Por 
lo que el gobierno decidió organizar y centralizar el tipo de la educación dirigida 
a los maestros, considerados uno de los actores más importantes del proceso 
si ·se querla alcanzar el objetivo· de la educación socialista, es decir, la 
educación normal. 

Dentro de la institución impartió las asignaturas de "Ciencia de la Educación", 
"Historia de la Pedagogfa", y· otras materias de carácter filosófico 
principalmente. Un año más tarde formó parte del claustro que fundó la 
Escuela Normal Superior la cual tiene el objetivo de formar docentes para todas 
las especialidades de la enseñanza media, bajo la administración y regulación 
del Estado. En está institución organizó la cátedra de Pedagogla Comparada y 
creó el doctorado en Pedagogla, además de impartir algunas asignaturas del 
plan de estudios. Fueron muchos años de servicio dentro de la Escuela Normal 
Superior hasta que se vio obligado a interrumpirlo temporalmente en 1954, ya 
que fue nombrado profesor de tiempo completo en la FFyL de la.Universidad. 

Durante el primer periodo: de . Jaime To~res Bode! . como Secretario de 
Educación Pública (1943-1S46);Carroyo pa.rticlpó en la reforma de los planes y 
programas de estudio_ para la educación'i:iriiriaria, secundaria y la enseñanza 
Normal. En 1946 dirigió el Instituto Nacional de Pedagogla (INP), el cual fue 
creado en 1936poíJa ~EP con'el ob]e_tivo de realizar estudios y publicaciones 
cientlficas, que shvlera'~ 'p~ra.~~nó_~er la' realidad educativa mexicana y que 
permitiera.• propone~, normas qÍ:ie;facilitaran e hicieran más eficaces las 
acciones que'se reali:Zaban· en la~ ~~cuelas del pal s • 

. . !·;:~ .. ~; '.~~-~·::· 

En estos años ial11bién se.lnÍegréi<'á la Comisión Revisora de los Libros de 
Texto que más.tarcfe se' conv.:lrtirla en fo que hoy conocemos como la Comisión 
de Libros de Texto Gratuito:\ · ·.· · · · 

Fue representante cíe México eri~ la 11· Conferencia General de la UNESCO, en 
donde hizo valiosas aportaciones teóricas. y. sugerencias prácticas, como el 
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Plan México, lli cual t;~iaba d'e la formación de maestros en América Latina. 
Desde entonces fue\ representante •.y corresponsal· d~ México 'en dicho 
organismo . 

. . 
Renuncia 'a la dire6Cíón de Instituto Nacional de Pedagogla di;;bldÓ~ que fue 
persuadido ):íélrá :' lle~ar la Dirección Génerái de Enseñanza ·Normal, 
dependencia 'de la SEP, la cual fue fundada por iniciativa deLarroyo y .conel 
apoyo del entonc'es secretario Manuel Gual Vidal; D~rante 's'u gestión como 
director de esta dependencia atendió los problemas· de '1a Esd.1elá Nacional de 
Maestros, . desarrollando una reestructuración en la que . se especificaron los 
objetivos y funciones de la enseñanza normal. 

Según Larroyo, ésta debla estar dirigida a .la forma'c::1ón'·cÍe'',maestros de 
educación básica y secundaria, en donde la prime'ra fuera comprer;idida por las 
escuelas normales urbanas, rurales, de preescolar .. y:.1as ~éie··e'Specialización 
para el tratamiento de personas especiales y las segundas pará"'¡¡j formación 
de docentes de nivel secundaria. "'.;_~: ¡- ·, ._:.~~-~·.\·'·. .-;-·,, - -· 

·.:-_-::-: .·, ·::·-·----:: 

De esta manera promovió la fundación de i~;~@sci~fa ·~él~io~al para 

Educadoras, abriendo as! una nueva área de ejercicio : laboral pára los 
interesados en educación, la educación preescolar. En 1949 'renuncia· a la 
Dirección de Enseñanza Normal, pero continuo siendo profesor de la· Normal 
Superior y consejero de la SEP hasta 1954. 

La labor más importante dentro de la Secretarla se puede encontrar durante el 
sexenio de Miguel Alemán Velasco, cuando la SEP era presidida por Manuel 
Gual Vldal en los años de 1946 a 1952. Larroyo se convierte en el principal 
ideólogo de la educación de ese periodo, siendo el colaborador más cercano 
del secretario de educación. 

Los postulados de la Pedagogla Social de Pablo Natorp son difundidos y 
adaptados por Larroyo a la circunstancia mexicana de esa época por medio de 
su obra Los fundamentos de la escuela unificada, convirtiéndose as! en la 
polltica educativa nacional. 
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Para la Pedagogla SoCial existe una interrelación entre el individuo ·y la 
sociedad que los une y fortalece en un: devenir constante en busca del 
perfeccionamiento humano, .en'.· la. cual ;¡~·:·:educación :~-constituye eL punto 
principal que posibilita .. esta·· pert:ecclón~El,lnte~iÍÍlna~le caníinO' haCiá esta 
perfección permite avances de la soCiedad misma:· 

Con base en estos fundamentos se d~:~arrC>ndc1á ·escuela unificada, como 
modelo educativo encaminado a la formación téé~ié~ y profesional de un mayor 
número de personas, con la aspiración (¡~·establecer las metas pollticas y 
económicas que se tenlan, es decir, la ln.clustrlallzación .·y· ta recuperación 
económica del pal s. El elemento más. impcirtánte .. de •la polltica era la unidad 
nacional bajo tres principios fundamentales:' la ~rradicación del analfabetismo, 
la preparación de recursos humanos' requeridos para llevar a cabo el 
crecimiento económico y la elevación de la cultura por medio de la promoción 
de la ciencia y de las artes. . - - · 

~ . --_._ ·, ... - '! 

La escuela unificada quedó lnteg-rada por el jardln de niños, la escuela básica 
elemental, la escuela secund.aria> y ; la enseñanza terciaria integrada por 
estudios superiores que comprendlan, la Escuela Normal Superior, el Instituto 
Politécnico Nacional y las. Univer~ld~des del pals. A pesar de los objetivos 
planteados y de las múltiples ílccic;nes realizadas con este fin, cabe señalar 
que el sexenio de 1946 a 1952 ha sido el que menor inversión a la educación 
con respecto al presupuesto total. Con Lázaro Cárdenas la inversión fue de 
16%; el presidente Avila Camacho invirtió un 15% y Miguel Alemán Velasco, 
presidente del periodo en cuestión sólo el 11%.22 

2.4 En la Universidad Nacional Autónoma de México 

Su actividad dentro de la Universidad Nacional la inició desde muy joven. En 
1938 fue designado secretario de la FFyL por su entonces director Antonio 
Caso. Aprovechando su gestión corno secretario impulsó la creación de la 
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, como ya se 

22 Fernando Solana, el al .. coord., op. cit .. pp. 592-593. 
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mencionó, que es ·.considerada ·uno de los , acervos , bibliográficos más 
importantes de ta forr1lación·~é .hÚ.man,lst~.s. ya que la colección incluye libros 
clásicos de gran relevancia:en la historia universal. 

',•., -~:,__· :;,'¡ \: /·(.-,:··/::-. 

Dentro de. la UrÍiÍtE)rsldad su C>t:irél edúéatlva fu.e mlly ampiiél; eri 1934 dio sus 
primeras· 1ecctones ~n: 1a.'~56L~1a Na.ctoñ~1 Preparatoria, mástarciei· 1r11dócurso 
dentro de la FaéÚlt~d 'de Filosofla y Letra~ sustituyendo a su maesÍro Ezequiel 
A. Chávez, en la ~slgnatu~a F'Uosofl~ dei la Educación. En 1942Jue coordinador 
de tos lnstttútos 'cié)n\Íeistlgactón e'n Humanidades en la época del rector 
Rodolfo ·Brito FOucher>.·< ,; -~·-· ... ·. ~- ·. 

Fue miembr~ del Co~iilirÓanlzador Clentlfico M~xlcano, en ~I año de 1951, 
con el cual se conmemoró el IV Centenario de la fundació~ .de la Universidad, 
coordinando los trabajós'de la sección de Cie~¿ias de fa Educ~ción, P~Ícologla 
y Filosofía~ ·, -.." ·: :-::{<·:·~ ~:·,:.\: ···· 

':·_--

En 1954 obtuvo el nombramiento como profesor de tiempo completo, al.año 
siguiente ·,fue nombrado 'consejero universitario, defendiendÓ üría .ietoinía 
académica en la ,Facultad de Filosofla y Letras con la lntenCtón de irlodernlzar 
el plantel, la cual habla sido entregada al rector Luis Garrido en ,1954:., ' · 

En 1955, el Dr. L~rroyo fue convocado por el director de la Fa¿ult~~·~~l~á~or 
Azuela a participar en la reorganización de la Facultad, replanteando los planes 
de estudio vigentes, actividad que desempeñó junto con Edmundo O'Gorman, 
Julio Jiménez Rueda, Agustln Millán Cario y Francisco Monterde. 

Las actividades desempeñadas con este fin culminaron con una total 
reestructuración de la Facultad de Filosofla y Letras. La organización en 
departamentos, que hasta ese momento tenla la Facultad, se convirtió en 
organización por colegios, con el fin de que los docentes trabajaran de forma 
"colegiada" en favor de las distintas áreas de estudio. En el caso del 
departamento de Ciencias de la Educación, éste se transformó en el Colegio 
de Pedagogla. 
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El 15 de febrero de 1958 fue designado Director de la Facultad de Filosofla y 
Letras, su gestión terminó en 1962, pero fue reelecto para ótros 4 años, es 
decir, hasta 1966. 

Su gestión como director fue destacada, logró el· crecimiento -de· 1a población 
escolar de la Facultad, aumentó el número de_-- máestros, - bibliotecas y 
publicaciones. Diversificó los planes de estudio y las carreras reorganizándolas 
semestralmenté y con curricu/a flexibles. Los maestros eran nombrados bajo el 
sistema de méritos. Se instalaron modernos laboratorios de Idiomas y se 
equiparon los salones de teatro, psicologla, geografla e historia. 

En el año de 1964, fue coautor, junto con Ignacio Chávez y Alfonso Briseño de 
la Reforma del Bachillerato Universitario, en la que se Implantó un bachillerato 
de seis años, con el último año de estudios dividido en seis áreas de 
conocimiento para atender las necesidades vocacionales de los estudiantes. 

Francisco Larroyo fue profesor durante casi toda su vida, su vocación era 
expresada en una didáctica muy peculiar según sus disclpulos, ya que 

consistia en lo siguiente: 

" ... preparaba en casa cada una de sus clases. Llevaba cada sesión en una 
hoja suelta manuscrita, (con] los temas de las clases, para que un alumno los 
escribiera en el pizarrón. Siempre se anotaba una bibliografla, selecta y 
accesible a los alumnos. También llevaba Indefectiblemente dos o tres textos 
clásicos a los cuales daba lectura. Su clase la Iniciaba la lista de asistencia 
pasada por uno de sus alumnos. Luego hacia una introducción al tema general; 
lo relacionaba con lo anterior y con otros siguientes. Explicaba el esquema que 
presentaba el encerado, señalando las correlaciones principales de unos temas 
con otros. Acto seguido, si no habla preguntas, intervenciones de los alumnos, 
empezaba a exponer cada uno de los temas fundamentales haciendo las 
consideraciones criticas pertinente."23 

23 Edmundo Escobar, op. cit., p. 21. 
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CAPITUL03 

PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y PEDAGÓGICO 

Como ya se ha mencionado, el pensamiento filosófico y pedagógico de 
Francisco Larroyo se vio influenciado por la corriente filosófica alemana de 
finales del siglo XIX y principios del XX, en la cual se involucró y estudió 
durante su estancia en Alemania. Esta nueva filosofia es conocida como 
Escuela Neokantiana o Idealismo Critico. A continuación se explican 
someramente el origen y los principales postulados que identifican a este 
movimiento y que ayudarán a la comprensión de la obra de nuestro personaje. 

3.1 La tradición Neokantlana 

A mediados del siglo XIX, un grupo de intelectuales alemanes, cansados de las 
ideas filosóficas preponderantes -monismo naturalista .. Y materialismo24

-

argumentaron que la ciencia necesitaba ser reflexionada e Investigada desde 
un punto de vista filosófico nuevo, es decir, haciendo' una Investigación teórica 
del conocimiento y un esclarecimiento de . sus propios. conceptos 
fundamentales,25 es asl que el filósofo Germán·Von'· Helmontz (1821-1895) 
propone el regreso y replanteanilento delos· postulados.de·· Emmanuel Kant 
(1724-1804), para quien la filosofia era precisamente. la teorfa del conocimiento 
racional.26 . . . 

Era el año de 1S60 con~retamente y esta escuela buscab~, entre otras cosas, 
saber cuáles eran en .realldad 1as aportaciones de Kant,' cuáles .de sus 
aseveraciones segulan vigentes o de qué modo podf,an adaptarlas a las 
necesidades de la cultura y la sociedad de la época. 

24 El monismo naturalista corriente filosófica en donde se reduce todo lo real a un solo principio: 
la naturaleza. Por su parte, el materlallsmo es la doctrina que rechaza la existencia del esplrltu, 
el alma, el mundo Inteligible y Dios. Cfr., Ramón Xlrau, Introducción a la historia de la fi/osofia., 
~~· 525-552. 

Francisco Larroyo, Introducción a la fi/osofia de la cultura., p. 515. 
26 N. Abbagnano y A. Vlsalberghl, Historia de la Pedagogla., p. 412. 
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Emmanuel K~rÍt, dic~ns~; estudi~sos, plantea una nueva fundamentación de 
la filosofla, 'nos en'sei'oa afilo~ofar, la.cÚal se entiendé como una critica á la 
realidad y a las ~verdades" establecidas, es deéir, la entiende'.corno Ún método 
critico o trascendental;: --,/;:·. 

~ -.,',-~: 

.;, ~· 

El pensamle~Í~d~' K~rit'~u~c:lti;58/ dlvidid~en tre~ rnon'.~~tos:\irí el prÍrnero su 
Interés éstaba' cént~ado' en las ciencias .naturales concretamenté a la flslca y a 
las matemáticásii:n la segunda eiapa coml~nza a predominar el interés por los 
filosófico y eUercero es el periodo critico, donde se cénlra'suaé:titud critica, 
explicada corno el reconocimiento de los la propia razón .. '' .. 

. . · .. ,·· .. · . ·.· ., 

Para Kant, la filosofla deja de ser metaflsica abstrae!~ dé Dios,' MurÍ~o ~Alma~ 
para convertirse en una reflexión sobre la cultura IÍLimana :en todas·· sus 
manifestaciones: ciencia, arte, moral, religión, etc.= y la.:manera::eri .que la 
concebimos y conocemos en general. La metafísica es. considerada como el 
limite del conocimiento, ya que según nuestro 'autor:. 'no 'ue'ne~ ninguna 
experiencia previa, ésta trabaja con juicios y categor1as á1 -viic1a:Tés.cieé:ir, no 
existen intuiciones que la puedan explicar. 

Existe una relación sujeto-objeto donde es el objeto el qÚe gira. alrededor del 
sujeto y éste es el que le impone sus normas. Asl surge la leerla de las normas 
o categorlas a priori, que son estructuras o moldes mentales que el sujeto 
impone de manera universal.a la materia que recibe el conocimiento.27 

La cultura hu~ana: rios'dice; es el resultado de las funciones de la conciencia 
humana, en .donde lo_. importante es descubrir los principios que la hacen 
posible; la filo~oflano pretende crear estos productos de la cultura, sino que los 
toma como algo', il'~cho~y se limita a comprenderlos. Trata de determinar las 
formas universales de cómo se conciben en la conciencia por medio de las ya 
producidas. 

27 Gutlérrez Sáenz, Ratll, Historia de las doctrinas filosóficas., p. 85. 
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/ ... ; .· ' .. . -

Para lograr tales objElti~os, I~ fi1osofla ~e b~sa en el método critico ¿ 
trascendental, el 'cual es un~ fuerza creadora; impulsora y motriz basada en lo 
abstracto y en lo emplricC> y'qúe se fundamenta en leyes; 

El método es el .modo ~e ;a~~~~Gie;itÍ~ul'#a~~d~lo~·hechos para descubrir 

aquellas maneras de ser de la conciencia 'qúe 'cieie;ml~~n l~s distintas clases 
de fenómenos culturales ql.Je existen;' lnve~tigélncl¿ 'q~é Circunstancias objetivas 
se presentan en cualquier de ell~s.: de:manera'qlJ1{se encuentren sus leyes 
fundamentales. Es decir, encontrar~ ia'conclenéia general a fin de que se 
distingan aquellas relaciones' constantes'; e 'Jnvariábles que nos permiten 
designar con el mismo nombré a unfehómeno culÍurai, independientemente de 
que se haya producido endlstintas'épocás"y en distintos Individuos. Encontrar 
las leyes objetivas y creadoras de la cultura human~. 

Este método trascendental contempla dos exigencias: por una parte debe tener 
una relación lntrinsecél éon los hechos de la cultura históricamente 
determinables, es decir, no quiere sacar de la nada o el vaclo, _ni deducir 
principios metaflsicos de las leyes de .la cultura. Por otra, busca las condiciones 
inherentes, las relaciones constantes, las leyes que todo hecho de la cultura 
tiene, elevándolo a un nivel superior o trascendental, que en el sentido kantiano 
es un constructo qu_e se ocúpa de los juicios a priori,26 de nuestra manera de 
conocer, que no está peleada con la experiencia más bien coincide con ella; ya 
que como se ha -mencionado, su fin no es imponer leyes desde afuera, ni 
sugerir el camino~por el que ha de seguir ésta, sino precisamente exponer en 
su pureza la ley por la que como problema mismo "es posible", para confirmarlo 
y ratificarlo permitiendo su progreso ulterior de manera independiente evitando 
toda desviación extrai'la (como alguna explicación metaflsica).29 

De esta manera el método trascendental, se convierte en critico, entendiendo 
el calificativo como aquello en contra de intromisiones metaflsicas. Critico 

28 Los juicios a priori son aquellos que son universales y necesarios, válidos para cualquiera y 
que no puede ser de otra forma para ninguna conciencia; que son Independientes de la 
experiencia aunque pueden derivar de ésia. Los juicios a posterior/ son aquellos que no sólo 
derivan de la experiencia sino que dependen de ella, son privados, particulares, subjetivos y 
contingentes. Cfr. Xlrau, R, op. cit., p. 303. 
29 Ibídem, p. 433. 
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también, en el sentido-qué no-_acepta un empirismo que postule de manera 
automática la existencia de /eyes'.á priori, ya que todo fenómeno de _la cultura 
es pensado, es el producto de la conciencia. 

' .. ·_.;_ .. ,·. 

Otro aspecto a abordar, pertine'l1ie~·a núestro trabajo; es la filÓsoffa de:_ la 
historia de Kant, la cual se explica"cOn la noción de progreso, que és'Úri hecho 
inseparable de la historia; es el flujo y el reflujo de la cultura: Ya 'qúe ~¡ hombre 
se realiza en la histo;la, esta realización consiste en uri progresivo 
descubrimiento de la libertad humana, en ella· se unen _los '.hechos y· los 
acontecimientos. 

.- '. . . ..-·- . 

La filosofla de la hl~toria es-.entonces una reflexlónsobre el progreso del 
derecho y la legalid~d parallegar a concebir una comunidad en la cual se 
realice la felicidad.eón la' finalldádde un"a paz pe~petua unida 'a'·1a legalidad.30 

Para conocer las'fornias.C:ulturale~ de una sociedad es.necesario entendersu 
devenir histórico }la':que ésie·ríos p~rnilte~ntencierlas'y·explicarlas, a fin de 
aprender de élias para encaminar los acontecimientos presentes af logia de la . 
libertad ·hum'ana;· . 

' - > • • : • ~••V '. '. "• 

En cuanto a los postulados pedagógicos de Kant, estos púedén resumirse, no 
obstante que no escribió ningún texto formalmente (la;~edagogfa, es'uiia 
recopilación de apuntes hecha por un disclpulo y publléada' cciíí• hi áprob~ción 
de éste). en que la educación es el único medio qué· perrniíe qu~··e1i1011lbre 'se 
convierta en verdadero hombre. La educación; es ''cohceblda'.: no corno. la 
adaptación del niño a las condiciones del mundo ré81;>rii el '.adlestramleni6 para 
convertirlos es buenos ciudadanos, ésta. debe' c~ntiB,rsé_'.ép)a. bÚs_queda. del 
bienestar de la humanidad, de un bien común;'.~EI ideal kantiano pedagógico es 
la conquista de la autonomla de juicio ne-c~sariélilara'1a'_forma~iÓnde únállbre _ 

concienciamoral".31 
'. {./· ... ·.-,,·:~··' • ,, ~-;_' · 

La filosofla kantiana sucintamente expúéstá ant~riormente es léÍbase de la que 
surge el movimiento Neokantiami;_~el cual es -~?_rn_PIÉljÓ: y~ que si bien, en un 

30 Cfr., XIRAU, Ramón, op, cit., p:·32S. 
31 N. Abbagnano y A. Vlsalberghl, op. c11.;·p: 428. · · 
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' ' 

principio intentó seguir de cerca las principales Ideas de Kant, pronto tornó un 
rumbo diferente introduciendo nuevos postulados y principios que estuvieron 
influenciados por Johann G. Fichte (1762~1814), por Úna parte; y ¡)o'r Frlederich 
Hegel (1770-1831), por otra. 

Dentro de la filosofla néokantlnana pueden distinguirse,' nueve, grandes 
direcciones, con sus principales representantes,32 a saber: , ,, 

1. La dirección fisiológica: Helmholtz y Lange 
2. La dirección metafísica: Otto Liebmann y Juan Volkelt 
3. El ficcionallsmo de Juan Vaihinger, conocido como "la filosofla del como si" 
4. La dirección del realismo critico: Alols Riehl, O. Külpe y Ao Messér 
5. La Escuela de Marburgo: Hermann Cohen, Pablo Natorp y Ernest ,Cásslrer 
6. La Escuela de Baden: Windelband y Rickert, Bauch 
7. La posformación vitalista del criticismo: J. Simmel 
8. La Escuela de Gotinga de orientación psicológica de Léonard Nelson y 

Lipps 
9. El historicismo critico de Troeltsch y Meinecke 

El neokantismo sintetiza y da una nueva expresión a' I~ d¿~trlii~ kantiana 
coincidiendo en lo sl~iuiellte: ' . 

;~,: ' ... 

' .· ,· - ;··:~.; . , ~·:-;-;_,. 

1. Concibe la filosofía efe Kant no como Ún ccintenlélo"filosé>fico únicamente, 

sino como uná m~nér~,de filosofar.< .. ·.· .... ·: ., • · ... ·.··•· > · ... · .·· , 
2. Adopta el métridó critico co'nío el ¿~~lno p~ra' Íl~g~r al bonéici~l~nto del 

mundo. 
3. Concibe la filosofía como I~ t~~rl~ :d~ la ci~~cl;;, ~upápel ~s h~vestigar 

cómo ésta es posible. . ' ·.\·::.:. ''' 

4. Adopta los juicios a prio;Í corno·. puros q~e nci dependen de la 
experiencia. 

5. Apoya el carácter antim.etafíslco , cié la ciencia Y, por lo tanto de la 
filosofía. 

32 F. Larroyo, Sistema e historia de las doctrinas filosóficas., pp. 546-547. 
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. . 
De las escuelas. neokantianas anteriormente mencionadas,'. existen dos que 
mantuvieron grandes slmilitúdes y que sustenia~ < en .· gran 'medida el 
pensamiento filosófico neokantlano desarrollado en México, a sabe·r, la Escuela 
de Marburgo y la Escuela de Baden que son explicadas a· continúaclón. 

3.1.1 Escuela de Marburgo 

La escuela de Marburgo nace en Alemania, en la Universidad del mismo 
nombre, de donde toma su denominación, alrededor del.año de~1·875:bajo la 
dirección de Hermann Cohen (1824-1918). Esta escuela es c~~slderada la 
heredera más importante de la tradición kantiana, ya que: a traJés' .de 
reflexiones y estudios crearon nuevos postulados que fueron enriqueciéndola. 
Los integrantes de este movimiento querían averigu.ar qué. de :ú1 :rnasofla 
kantiana segula siendo vigente para la época. 

Representa la fflosofla más loglcista y cientificista de la época, es. decir, utiliza 
un razonamiento recto procurando los mlnimos errores' por me.dio de un 
método. Su carácter reflexivo iba dirigido a las ciencias naturales y a las. 
matemáticas, descuidando el interés por los problemas morales y éticos. 

Su principal característica fue retomar el carácter histórico de los postulados de 
Kant, el reafirmar y comprobar que todo fenómeno cultural es temporal, lo que 
le da un carácter dinámico al modo de reflexión, el cual se lleva a cabo por el 
método trascendental que cuestiona cómo es posible el conocimiento y sobre 
qué se fundamentan sus postulados. 

El método trascendental o.critico -de igual manera que en la filosofía kanÍiana·:... 
es el que nos permite "designar con el mismo nombre a un fenómeno cultúral a 
pesar de haberse prodúcido en diferente. tiempo y espacio. "33 Es un método 
dinámico, ya que existe en los productos culturales qUe son temporales lo que 
le da movilidad y flexibilidad. 

33 /bldem, p. 480. 



Pensamiento Filosófico y Pedagógico 42 

La meditación o el p~~s~r/ en·t~ndÍd¿ COnlO. el' método para la obtención de 
conoci.mlento, debe se;; considerado' por la '¡11~E)sligaclón .Y! la·.• ciencia·. como 
Inminente a •.. Ja. producción. de .. la' cÚltura. Esta •orientación hada•, la • ciencia 
cambió el. sentido de. láfilosof.la misma, el prÓbleriia' ya.no, érn'• sobrE) el .~ser" 
sino sobre eí ~c~nócér•/ya que -no existe un ser sin 1.a elaboración -eie Un juicio 
que lo crea. En este sentido los marburgueses so~Uen~nq'uE)· nÓ h~ynada que 
prececie'a la función cognitiva, por lo que se dice que ñiegan.a iélcosa e~ si.~. 

El conocimiento nunca llegará a considerarse concl.~l~·o/~lno ~bierto a{l.nfinlto 
en una constante evolución, nunca. será cerrado; ya quEl .de-esta manera. se 
limita el quehacer de la Investigación y sobre todo al.~cto cre~dor de la cul,tura 
misma; en donde la intuición -categorla qÚeépara Kant era lrr¡;d~ctibl~ se·,· 
convierte en una parte del proceso cognoscitivo, es decir, enfun. ;,,omento. 
especifico en todo el proceso que antecede y' precede a otros e'1ementos del 
mismo, de tal forma que lo intuitivó é!éb"é ~er concebldo- céím;,- p'a:rte del 

.. 
1:: -pensamiento. 

Por esto se le adjudica.una postura ant1111etafisÍcaa ,esta escuela~ "No se debe 
dirigir la tarea de lafilosoflaexch.Ísi~limériíe hacia el factilm ~lno al fieri perenne. 
de la creación cultúial."35 ~ < . o:~. > . :: > ;;._ :: ,-: 

. ) ; '"";:,~· . ,;: ·-

La escuela de Mar~IJrgÓ éx~ÍI~ el método.trascendent~I co~'.Cios principios 
Inseparables: · 

A) Parte de re~lidáde~ hlstÓrlcasdadas (ciencia; educ~ción, arte; religión) 
B) Para explicarse. tales fenómenos, comienza con hipótesis, que van 

encaminadas .. hacia···el fundamento trascendental, a las estructuras que 
conforman estas realidades, las cuales se denominan nómicos o nuoménos, 
conocidas peculiarmente como esencias. 

34 Cfr., Abelardo, Vlllegas, coord., La Filosof/a. Las human/dadas en el siglo XX., p. 42. 
35 Pablo, Natorp, Propedéutica filosófica .... p. 66. 
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Retoman la concepción de' la filosofla como la reflexión sobre la cultura, es 
decir, el análisis de todo aquello prod'uddo por. el hombre en sociedad; ciencia, 
arte, educación, religión, etc.; "es reflexionar" sobre todos 'los "fenómenos 
culturales; es tratar de explicar y encontrar las leyes generales que hán hecho 
posible su aparición y como éstas siguen evolucionando através'deltlElmpo. 
Es una filosofla de la cultura qÜe reconsidera. en cadá época los ·adelantos" y . 
productos de la actividad humaná,':corí la finalidad de entender y explicar_ la 
cultura actual. . .. · · . " 

La escuela de Marburgo . asegura" que toda "~anifest~~j~'¡, -~~ I~: cultura "se• 
encuentra siempre regida por leyes.o fo~más inmanente;'.·Ásr c~mC> Kant, esta . 
escuela concibe a la clenda conio el único cori~cimlenÍó ·~Jrda'dero del cual se . 
hace filosofla o meditación, es d~Óir; a pii'rtir de\éstJ ;se- hace teoria .del 
conocimiento. 

Los principales representantes como ya se :rne~:cio~Ó-fu~ron .· Herman Cohen 
(1842-1918), Pablo Natorp (1854-1924) y Errieist.ca"ssirer.(1874-1945). Esta 
escuela desapareció debido a que los elemen'tos repÍanteados e introducidos 
como el lenguaje y los símbolos rebasaron la posición logicista de la misma, 
factor aunado a la renovación del positivismo y la aparición del paradigma 
fenomenológico. 

3.1.2 Escuela de Baden 

Al igual que la anterior es una escuela importante para los neokantianos. A 
diferencia de la Escuela de Marburgo recllazán.ei logicismo y el interés por los 
problemas de las ciencias naturales. Fundada por Guillermo Windelband (1848-
1915), se inclina por los asuntos moralesyéticos; ya.no sólo en.la's ciencias 
naturales sino en las ciencias culturales y su desarrollo, es decir, en la .historia. 
Cabe resaltar que el Interés por lo cultÜral no.elimina'·aJas ciencias naturales 
como punto de reflexión de la investigación,: má; bien la fnvolücra' yunifica en 
cada aspecto de la cultura. 
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Su principal caracterfstica fue concebir a la filosofia como una teorla 
comprensiva de los valores de. la cultura, lmprlmléndole a la hlstor.ia la finalidad 
de describir y explicar lo~ bienes culturales, en los cuales innegablemente se 
encuentran impllcitos o explÍé:ito~' 165 '.valores,' qúe 'son el • objeto principal de 
análisis. La filosofia; nos dice.esta.escÚela,':fióicrea los valores, sino que 
destaca aquellos que . constitÜyen la co'nclencl~ normativa que. representa la 

cultura humana. - ,· .- ;;C _ . 
~·· l . 

Al igual que los marb~rgueses s~ t~o~l~'es antl;,;e;aflslca ya que consideran a 
la Intuición como parte del pro~~so.cognltivo'.y propcinen el uso sistemático del 
método trascendental. para la :,óbt~nciÓn: del é:,onoclmiento. Sin embargo la 
principal caracterlstica que distlngiÍe a)a' Escuela de Baden, es su interés por 
el idealismo axiológico, frente al::'i~lealismo': grioseológlco de la Escuela de 

,··.',;·:-'-:; 
Marburgo: .-, •. , ;>.:;, 

~-·· '· _-._- --_:·:··_:~;;;_-, ;,:- "··.>_:_.: .:-: ::- ; 
La ley _que' conro'~ma.y•:determina-ia realidad no es un a priori 

cognoscitivo, sino axiolÓgico(~on los vaÍores los elementos Invariantes 
en todo examen de céíntenldos·.cü1tura1.és:· La hlstoÍia es posible· com·ó 
ciencia gracias. al reé~noclmléntéí de _los•. valores encamados en' la. 
cultura."36. . · . "-l!•''' ·· •· :'.:'_•.;: """ •- :: : < .- - --· •.. 

-~-l ··!.:::~.-<;~.; ... , ·'· ~-~~·-'"',:·.:,~~f:~'-t-· <:-.-~"::~·~,·'.-~;~;;:-;·-::·:~,:-

Los miembros de ,la escueli{d~: Baden pa~én del supÚéstCÍ de una división 
entre las ciencias, a saber:' las ciencias nomotétlcas y lás cienci'as iciéógréficas, 
las primeras se refieren a aquellas que constrúyeri leyes' ge;,érales.y que 
consideran las in,divldualidádes comovariables~dé'1a" ley:'iMieritras• que las 
segundas se· refieren a las ciencias de los sucesos/t1eriden'~í'r~corloclmlento 
de las Individualidades (concretamente este. grupo está:;~epre~~~t~do por la 
historia.) ···-·;.~' ":; '''.~• '.';''\' · 

J," .,c.::·~.:, 

El cómo explicar una ciencia que no arro]e _o'.nc:lde;riVEllElyEl~ 'uni;;Elrsales, es 
tarea dificil, por lo que Windelband lo resuelve por medio de la, teorla de los 
valores, argumeniarido que un aconteci;,,lénto és histórico en la medida en que 

36 Abelardo, Vlllegas, coord., op. cit., p. 48. 
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se relaciona directa o indÍrect.ameríte ~ éon· los valores,. los cuales son 
concebidos. como los elemenios que le .éontieren posibilidad de. ciencia a un 
conocimiento lndivlduaL·.Es ;~ólÓ a tíavés:de los valores q\.le· .. provienen de la 
cultura como. se ·.obtiene la ::Í.talidez objetiva; de las cléncias Ideográficas, es 
decir, de la hÍstóriá/,"" :o,~;:,•;· ... : .. '•,' .... 

-.;-,,,(~/~ ·:· .. :~··.,·:' ·"' 

Otro representante d~la Escuelá de Baden que. apoyÓ'sus concepciones pero 
que hÍz? aport~é16ri'e~ 'párá el.• eríte~dirriienio de. la )~orla :.de los val.ores. es 
Heinrich RÍcker!'(Ül63~193S),',qÚlén' nos dice que paracla~ificar a, iaclencia 
existen dos criterios·i;npci'rtantes: el formal y el material, és decir atendiendo al 
objeto que' tratan '/el método que emplean para su estudio; En ·este sentido 
existen las cienéíás nátllrales 'í¡ culturales. 

' ··, :-,,. :. ).- '::·":.'.·.,. ' '.- ·.·e···._ , 

La oposició·~ o 'I~ divergencia entre estos• dos grup~~ ~~ Ía ausencia o 
presencia de valores, nos dice Rickert, si. un .. objeto encarn~ ,vaior es producto 
de la naturaleza/sí la ·~aturaleza es cémcebida·' e·n runé:Íónde· los valores 
entonces se crea.c~Ítu'rá~ ~o importante es'elreccmo~lml.entÓ de valores en un 
hecho o fenómeno, río 'el esÍablecimi~ntÓ de valores eri el mismo. El valor se 
convierte así eri .el ~ 'p~"ori de las·c1énéias cuÍtú~al~s.dándÓle la posibilidad de 
un conocimiento objetivo a algo individual. 

La escuela de Baden junto con la de Marburgo tuvieron hegemonía académica 
a finales del siglo XIX y principios del XX, una subrayando el carácter 
epistemológico de la ciencia y la otra resaltando lo axiológico de la misma, no 
obstante surgieron nuevas corrientes filosóficas que atrajeron la atención de los 
pensadores de la época. La hegemonía académica arriba mencionada, no sólo 
se dio en su pals de origen, Alemania, el impacto de la escuela filosófica 
trascendió a otras partes del mundo y México no fue la excepción. Según 
Samuel Ramos, el movimiento neokantiano llegó a México aproximadamente a 
finales de los años treintas, y sus obras pueden ser divididas en 3 grandes 
grupos, a saber37

: 

37 Samuel, Ramos, Historia de la filosofía en México., p. 95. 
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a) Las obras didácticas destinadas a servir de gula para la enseñanza 
b) La' divulgación del 'criticlsm~ alemán 
c) Las obras de ~ctitud C:ritlca · -- ·· 

Francisco Larroyo fueelprinC:lpal:r~p~esentant~del moiilmiento.~eokantlano en 
nuestro pals, tarea cjue inidó"desilués~de sú'regresó de Ale'rriania en el año de 
1934. '•\ . ., .. :. 

Los principales postulados de las ~~~¿ela~·.di:/~1Óson~ a~riba descritos, fueron 
las líneas directrices del pensamiento filosÓficó: y pedagógico difundido. Como 
se ha dicho la formación de Larroyo.fue·filosófica, sin embargo su vocación 
pedagógica le permitió el estudio y aplicación de la corriente: pedagógica 
derivada de la filosofla neokantiana: la Péd_<lg~-gla soéial, que- tuvo.sus inicios 
de igual forma en la Alemania del siglo XIX.· · 

3.2 La Pedagogía Social 

Su principal representante es Paul Natorp (1854,19:24), mfe;:níi'~c;del~'esé:~ela 
de Marburgo, quien se dedicó a estudiar:1os problemas pedagógicos de la 
época, proponiendo, como todo miembro de la es.cuela neokantiana, el regreso 
a Kant y a algunos postulados de_Plat~n Y}"está°102:zi: . . . --- . - - -

La Pedagogla Social, plantea una :concepción social del hombre, rompiendo· 
con las ideas filosóficas imperantesdelfilósofo alemán F. Herbart (1776-1841). 
La nueva tendencia_ era-_e~tend;;¡r que la pedagogla se apoya en toda la 
filosofla, no sólo en _la .é~Íé:a;'ya qUe lá educación, su objeto de estudio, es un 
fenómeno complejo y multifacétlco erí el cual participan factores psicológicos, 
sociológicos, económicos/entre otrc;;s: 

Esta escuela concibe al individuo como alguien que está condicionado por su 
sociedad, y éste, a su vez, determina con sus acciones a la comunidad en la 
que se desenvuelve, es decir, la comunidad depende de la manera de ser de 
los individuos que la conforman, existiendo un paralelismo entre _Individuo y 
sociedad. 
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El hombre es un ser completamente social, no puede llamarse hombre si no 
vive y convive C0°n otros de su misma especie, si no está en sociedad y no 
aprende y transforma la cultura en donde está inmerso. Exlste'una Interrelación 
entre individuo y ~ociedad que se crea y reinventa' constánte~ente, en busca 
del peñecclonamiento humano y, por lo tanto, 'en.:: busca'. también,: del 
mejoramiento de la sociedad misma, en este proceso la edÚcación, fenómeno 
eminentemente social, constituye el punto de ·partida qué posiblHta; loi ya 
mencionado en los ámbitos individual y social. 

' . . . . ' . . . 

La pedagogía social está influenciada por Platón (429-347), quien ya hablaba 
en su texto La Repóbfica de la innegable interrelación. existente :~nfre.'el 
individuo y la polis,38 en donde la sociedad con todos sus elemel1tcis, int~rviene 
en la definición y conceptualización de los objetivos de la edúcaC:ión·, qúe ccinio 
en cualquier época histórica, está permeada por valores de todo .Úpo'.. EÍ Estado: 
- nos dice Platón- es un mundo ordenado, formado por ÍiÓmbres', "que se 
preocupa por la realización de los principales valores cultural~~,Y}¡:¡'s ~irtÚdés, 
es decir, es un Estado de cultura. 

Por otra parte el aspecto social de la corriente, explicado anteriormente, es 
tomado de Juan Enrique Pestalozzi (174s-;1827); conocido por su pedagogía 
neohumanista, la cual rompe con la concepción individualista de la educación, 
preocupada por una formación para todos, la que no pretende educar a un 
hombre sino a todo un pueblo, a la humanidad. Considera que el fin de la 
educación es la humanización y el desarrollo del hombre, este encaminado a 
la peñección, la cual se obtiene mediante la actividad intelectual, moral y 
práctica, todo lo anterior .de manera armónica e integral. "El objeto de la 
educación (desde esta. per.spectiva] es preparar a los hombres para lo que 
deben ser en sociedad".39 

38 Sociedad ordenada creada por el hombre de Estado, es decir, un cosmos po/11/co. Cfr. R. 
Xlrau, op. cit., p. 66. , . : : :· 
39Cfr., F. Larroyo, H/s/or/a general de la Pedagogla., p. 458. 
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As! para la pedagogfa social. el problema de la educación está en el hombre, 
entendido como aquel que comparte Intereses sociales dentro .. de una 
comunidad;. porque· de otra forma es concebido sólo como un individuo, una 
mera abstracción. La edücación está socialmente condicionada eri .todas sus
direcciones, mientras que uná organización o la sociedad misma, qüe se dice 
humana, está condicionada por la educación que los indivfdúos que la 
conforman conciben. 

La educación, para la pedagogfa social, significa. el _ahálisi~' d~· ia conciencia 
humana, la cual se manifiesta en diversas vertientes,.· coriio el Intelecto, la 
voluntad y el sentimiento, entre otras, En la corÍcÍéncÍa se manifiestan tres 
grados de análisis: en primer lugar, __ e/ impulso';o; tendencias orgánicas; la 
segunda, la voluntad, que se- distingue 'de la' anterior porque interviene la 
libertad, lo que elimina el carácte'r. lrreflexlvo.de la áci:ión o actividad, abriendo 
la posibilidad de decidir por difererites'opcioríes: El tercer grado, Ja voluntad 
racional, que es entendida como el'qUer!!~ moral; en el cuallas actividades del 
hombre se hallan vinculadas al bien'ccíiectiJo de una comunidad. 

El hombre al vivir en sociedad, cr~~-c~ltur~~~a cultura según Ernest Cassirer, 
es el proceso de la progresiva aUío1iberáclón del. hombre, proéeso •que -está 
compuesto por fases represeritád~s· por el lenguaje, el arte,' la religión; el mito, 
la historia y la ciencla.40 Es, en. otras. palabras, · tod,a expresión del•. hombre 
sobre el mundo natural que lo rodea, que lo dlstingue-y.le'p'ermfiescíbresallr de 
las otras especies con las que convive. Es toda creaci'i~ri,que' la sociedad ha 
legado a las nuevas generaciones y que de _nianera.'pe~petJa se •seguirá 
produciendo y transformando, que se va adqufriend'a'e'rúíri propio proceso de 
peñeccionamlento. 

Proceso en el que se descubre que estos blen~sic~lturrl~~.h~n sl~o creados 
por nuestros antecesores y por nosotros'•• mismo;•. _convirtiéndonos 
automáticamente en colaboradores de la formllcióri: cult~ral, ;- es 'decir; los 
hombres somos productores- de cultura en nosaírCis ~ismc)s':'Asf 1á cu1tura es 

40 Cfr., Ernest, Casslrer, Antropofagia filosófica., p. 333. 
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' . . . 

concebida como re~li~a~iÓn y como apropiación ~¡mismo tiempo. El hombre se 
educa a medida quÉ!'iadqUlera ._cultura>. La cultura es el resultado de la 
lnteracCión de tos· hombrés/es todo aquello creado por la sociedad en un 
momento histórico determinado.'·• 

La edUcación ~;~u~ ~~¿;¿~¿({g~~dúal que remite a la Idea de progreso y de 
ascenso éúltural; en su esencia es una aspiración, un ideal, que el hombre 
persigue de_ manera voluntaria; es también un proceso dinámico caracterizado 
por tres momentos, según Natorp y su pedagogía social: especificación, 
homogeneidad y tránsito continuo de la cultura. La primera se refiere al 
cuestionamiento de lo ya aceptado consensualmente, es decir, se ha dicho que 
la educación parte de la cultura ya creada, sin embargo no clausura la 
posibilidad de descubrir múltiples facetas no antes vistas, que permitan el 
enriquecimiento de la ciencia y los bienes culturales ya establecidos; el 
segundo momento es la unificación de estas nuevas vertient_es, tratar de 
agrupar en una unidad los recientes conocimientos obtenidos, lo que permite 
que el avance de la ciencia sea de manera ordenada y progresiva, lo qUe nos 
dirige al tercer momento mencionado, el tránsito continuo de la cultura;a través 
de un proceso dialéctico. 

o ·c., '.• 

~- . : .·. /~.'..' 

La formación al ser considerada como un proceso paulatino, el· hombre .la' va 
adquiriendo a través de agentes educadores, en un primer. mornento' y de 
manera cercana la acción educadora la ejerce la familia, posteriormente la 
escuela, en donde la función es desarrollar la voluntad y el intelecto, su 
principal función es fomentar la conciencia del orden, es· decir, ubicar al 
individuo en un espacio y un tiempo, además de propiciar el desarrollo de los 
fundamentos de la cultura. 

Posteriormente el agente educador es la sociedad misma, con todas sus 
manifestaciones, es decir, las asociaciones libres de cultura, las cuales tienen 
como objetivo "formar al hombre, enlazar su vida más propia y profunda a la 
cadena de la grande y eterna _vida de la humanldad".41 

" Pablo, Natorp, op. cit., p. 102. 
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La formación d~ los hombres se da en un espacio.y Ún tiempo determinados, 
por lo que la educación es concebida como un proces·o de.transformación con 
base en la historia, y también como la transformación .de la propia cultura a 
través de las actividades realizadas por el hombre .. : ·, . . e ••• • • 

Francisco LarrÓyo logró sintetizar e incorporar> crlticamenté·: a<. su ··propio . 
pensámiento los• elementos principales de 1a: fÍlosofla de l<'ant/ Natorp y 
Wlndelband, construyendo asl un sistema filosófico y pedagógÍco conocido 
como personalismo critico, doctrina que t'úe;adeC:uada ·¡;¡.las clrcúr¡stancias 
nacionales generando una nueva interpretación · filosófica' , para. M.éxlé:o ··.y 
América Latina. 

De tal manera que para nuestro autor lafllosofla dejó de ser un simple ejercido 
intelectual de meditación para convertirse en una ciencia que refle~iona los 
valores de la cultura humana, • .•• una reflexión sistemática y metódica sobre .el 
hombre, su existencia, valores y cultura",42 que a continuación es exp'Uesta. 

3.3 Pensamiento filosófico 

Larroyo se ha vio influenciado a lo largo su vida por varios movimientos. y 
autores como ya se ha explicado. En su juventud perteneció a la· generación 
del 29 con matices muy notorios del pensamiento de Ezequiel A:. Chávez y 
Antonio Caso. Posteriormente, y gracias a este circulo filosófico, se Interesó. en 
los postulados de Kant, Husserl, y Bergson. 

Durante su estancia en . Alemania, su pensamiento se enriqueció ·por las 
disertaciones de perso_najes como Enrique Rickert, Edmundo Husserl, Augusto 
Messer, Arturo Llebert y ~Juan Hessen principalmente, lo que mar(:ó yrelacionó 
estrechamente su pensamiento al de la fllosofla neokantiana y sus, principales 

::c::::~sto en ·.10Ya~~rtados anteriores nos dice ~{~rin°dL)r~sgos los 

postulados en los qüe·Franclsco Larroyo basó su'sistema· fllcísóflco,•entendldo 

42 T. de Jesús, Pérez, op. cit., p. :31. 
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corno una ciencia produ~io del intelecto, una actividad en donde filosofar 
significa cOrnprender°Y~onC:etilr,la existencia, desde.todas sus dimensiones de 
manera Intelectual .. 

La filosoflai nos dl~e el rnl~mo autor, es una leerla de lo~'Valdres c~IÍurales, en 
donde lo: que·. nos corresponde . no es proponerlos; ni·;: ln~~ntarlos/ sino 
descubrirlÓs y reflexionarlos ·en las. distintas formaciones .culturales; en las 
cuales han peri'nanecido a través de los distintos 'in omentos 6i~Í6rlcos: . 

' •.. -; '":\ .'-'· . >! ·:· ;-··~~"·-
La filosofla trata de comprender y exa111inar la totéllldad :déila existencia, 
reflexionar sobre la concepción del rnundo/de)avidii; sin¿~ª ~on~epclón,del 
universo y de la vida, nos dice' el. persÓríalism~'.·C:iliiC:o;• no s'e puede vivir de 
modo auténtico, .. por lo. que, la 'filÓsónrf{es;;,un: C:b~jul116 de •'prlnci'pios 
encarninádos a contestar preguntas 'ácercí~ ,: dél: mu'nci6 y 'del ~alar. de ia 
exlstencla.43 ':'.. i•''' ·.;' ·: >:: .. :.·.: .. ·: .· ::.·:\ ... ' .. , . -

·/_·_~·// .. ---·-

La reflexión filosófica;•qüe FrandsC:o' Larroyo plantea, sólo, y. exCiÜslvarnente 
puede darse én 1~:·pers6n~~. li:'rcú~tc:'.orístituyé la más alta dignidad de la vida, 
es la clavé de tod~ exlsierici~. es el hombre mismo que en convivencia con 'su 
sociedad se convierte en persorí'a,'.que es sujeto y protagonista de'la.cultura'' 
humana. Por esto el sistemiLfÍlosófico. de nuestro autor es conocldÓ como 
personalismo critico. 

El estudio de la "persona", corno categorla filosófica, ha sldÓ ~bjeto de. interés 
desde tiempos anteriores, aunque en un principio se relacionó''.'con el 
egocentrismo, pronto cambió de connotación convlrtié,ndose ;,en ;·el motor 
principal de un movimiento filosófico rnoderno,·que·astirnh'.Í'com6,fi~aÍidad el 
superar los puntos de vista del individualismo y el, socialismo: sosténiéndo 'que'' 
todo individuo de la especie humana es unapersona,' con una' éxlstencia 
unitaria y dinámica que juzga y valora, que influye y es influida por 1a's que la 
rodean, que de Igual forma, son personas: 

43 Edmundo Escobar, op. cit., p. 76. 
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. .. ' 

El término q~e distlngu~ a(person~ll;mo crltlcode otras corrientes como el 
indivlduallsm6 és el ser persona. Francisco Larroyo dirla: es la persona clave y 
fin de todas tas reflexiones, las 6uales s~ llevan a cabo bajo Un método. .. . _, " ' 

Al Igual que la rn~i:off~,:~~~~arítian~. el personalismo critico utiliza el método 

trascendentaÍ para.rnosofár;cCiri''ia caracterlstica, ya mencionada, de tener un 
sentido dialéctico, el cual:considera al cambio como algo esencial de todo lo 
que existe,. en dond~ · los principios clentificos y culturales ya aceptados se 
encuentran sometidcis'a una superación permanente. El método critico, parte 
del anéllsls de. la ·.conciencia, entendida como el darse cuenta del proceso 
cultural, ya que· es. bien sabido que todo hecho cultural proviene y se realiza en 
ella, es de'cir en lo's valores de la cultura, en la creación y la expresión de la 
persona y po,: consiguiente de la comunidad misma. 

~ ·,; ·~·~ ,.<.· 

El valor es entendido por el per~ciM'ati~~ci '~r1tt'co '~ci,;,o ul1a': ~ategorla que s~ .· 
encuentra siempr~ unida i:i.· ta ld~a;éi~'fi'ii~hciaci; es dei;ir; se dice. que algo vale· 
cuando es adecuado a un .. fin;':;.;alorar ~s-'evaiuar; preferir, es tomar la debisión 
de hacer o dejar de hace?'átgo,:e~iuf1a acción en la que colaboran funciones 
intelectuales, sentlmlerítos'y1a%1ul1Íad misma. 

;:~·.:.::{.<:::: .. ~~.:.>' . 

Hasta ahora no hemos .. deflnl.do un elemento del personalismo critico, que es 
vital e indispensable, porque en el se desarrollan todas las actividades del 

44 /bldem, p. 186. 
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hombre y a su vez está ~onf~rníada pór. estas mismas manifestaciones, es 
decir, las formaciones culturales.(),cultur~. 

La cultura es un productóinterrfer~.~~~i. ~~ prodÚ~todé la_ conclencla,_es una 
conjunción de personas, dé'bienes'legad?s por núestros~antepasados y 
acrecentado por nosotros mismos V~~t1as gen;;racÍ~nes v13rÍldems: La cultura 
es obra del hombre, es el r~flejo dé su capacidad creadora, es el desarrollo de 
sus más altas posibilidades>E:1 hombre la conserva, la fomenta y la transforma 
por el sólo hecho de existlry reflexionar sobre ella, lo que inevitablemente lo 
dignifica y lo convierte en pe_rsona. 

Se dice que un. hombre·se perfecciona y cambia su esencia cuando asimila los 
valores contenidos, explicita e lmplfcitamente en la cultura, es decir, el hombre 
es hombre por· su existencia cultural. Persona y cultura viven en acción 
rectproca_:· s_e éonfiguran y _se tntegran mutuamente. 

Defintda la cultura, .el hombre y la filosofta, lo slguienie es establecer una 
relación con la educación como manifestactón cultural y al mismo tiempo con la 
pedagogta, entendida como la ciencia d_e la educación~ 

El stguiente paso es réflexlonar sobre la manera' en cómo el hombre se vincula 
con la cultura; cómo adquiere los bienes culturales, cómo se concibe y 
estructura este proceso de adquisictón, reconocimiento e integración que se 
denomina. educación; qué elementos y quiénes intervienen en este proceso; 
cuál es la mejor manera de promoverlo y eficientarlo, entre otros 
cuestionamientos más. 

Es en este sentido que Francisco Larroyo desarrolla una teorta pedagógica 
sistemática abarcando los aspectos filosóficos, axiológicos, prácticos y técnicos 
del quehacer educativo, planteando los fundamentos de una escuela unificada 
y de una pedagogta de la enseñanza superior basada, como ya se dijo, en la 
Pedagogta Social de Pablo Natorp, promoviendo ast una nueva manera de 
hacer pedagogta en México. 
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3.4 Planteamientos pedagógicos 

La educación es un proceso inherente al hombre; es decir, tiene un sentido 
antropológico, y no sólo con el hombre por si mismo sino también con sus 
posibilidades de desarrollo. El hombre se transforma a lo largo de su vida, va 
adquiriendo determinados usos y formas de conducta y cuando éstos afectan 
su personalidad y su manera de pensar, es cuando se dice que el acto 
educativo tiene lugar, "el hombre se .hace hombre por medio de la educación."45 · 

La educación es una aspiración; ya que todas las etapas de desarrollo en la 
vida de un hombre están Impulsadas por propósitos externos e lritirnos de 
mejoramiento y peñe~clón~: · · · . · 

El proceso ed~~tivo posee tamblé~ un .carécter particul~r o l~d¿du~I. si bien 
el hombre se edÜca a lo largo de un proceso' du~anié 'toda su vida, este 
proceso a su vez tiene momentos que correspondén a las.difElr~íltes eiáp~s de 
desarrollo fisiológico e intelectual por las que todo ~er_hurria~o debe,atravésar; 
las cuales determinan, en gran medida, la 'estructúra; ·.las. caracteristicas y el 
ritmo del proceso educativo de cada persona. . · · .. 

Por lo que la educación con su carácter individ~·~1::fa~;,;~~~~cucirse a la 
naturaleza propia del educando y a su desenvolvlini;~to,'0'1'1 é1 ~taí existén dos 
factores que están permanentemente presentes: sus disposiciones náturales o 
herencia y su ambiente cultural y soc1a1.~ª:A e.stos'·factores son a 1os que me 
referla como propósitos externos , e lntfmos.· de meioramlento, planteados 
anteriormente. 

Pero la educación, nos plantea Larroyci, además de su carácter individual, tiene 
un ámbito social. Enlef1dido primeramente como el concepto genérico de 
asimilación de cultura;,· es. decir;o la apropiación de bienes culturales. La 
educación se produce.en\ui 'espacio determinado, donde el Individuo al nacer 
encuentra un. bagaje .cultural, un repertorio de experiencias que orientaron y 

45 Cfr., F. Larroyo, Los fundamentos de la educación., p. 1. 
48 Ibídem, p. 4. 
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encauzaron en cierto momento I~ vida de otros que le anteceden y que hará lo 
mismo con los que le seguirán'. Un Individuo se educa en la medi.da enqÚe se 
cultiva, cuando su esencia péírsoriat ~a asimilando los productos culiurales. 

'.;;;;.< ,·- _-,,,.,~-·~·"''·:::._-_;~·-;-· .. ;..·:"'."'·' :,·>~ .-- -~-·;,'.· 

!!:1v::~tí~0·J¡,e 1 ~~~ir~,Z~;~t~·G~~:~~tt~~¿~,~~}:r.~~:~:~~:~11~~ifi~~ªr::1~: 
reproductiva;·•la cual río.débé,ser.entllndlda'corno 1.a repetició.n automática de 

::~.:~;:.~::º,~~;: ~ts~~¡~~~¿,~\:' ~): ~ ·~~·, :"~;~-, ,,,. , .. 
Asl mismo. en el preces~ educativo lnte~leneri eli¡~enÍci·s como. la voluntady la 
libre facultad de opción~ baf;áiicio~e'·en el querer, en un deseo 'de' majarla por 
parte del edi.iéando:';': :::: . ,,': ~:· . :.;~:,.,' ' ·. : •, ·: .· é • \). :; .. 

··;,,-· , <'»~-,.; . :-::·- . .'• :: ;'< :_· :' '- -~ 

"El f~nómeno edÚ~atlv:b ·~s una lnter~ccl~n. qut¡i se reáliza . mediante la 

~~:~~=f ~Y~~:~~tf t:7!2~~~;~~:~ii}~¡~~i~~~lf;~;I:ºda,~ju~::~~~~ae: 

Francisco Larroyo, boncÍb~~enl~ e~uc~ciÓri la pri~~l~~I· ~~~lica.~IÓ~ del origen, 
desarrollo e · interrela~iones de . ta': cultu~~.· la~ persa~~ ·y. 1á: hi~toria: ·Las 
generaciones Jóvenes de uná ·sadeciád · substitiJyen ·a · los ·adulios en la 

47 lbldem, p. 7. 
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constante ren~\laciÓn ··~~ .. sus.· n;ielTll:>ro~ co.~forrn~ van adquiriendo el mismo 
esplritu de ver, senUr y aauar e'n. la vida: As! la éducación esun proceso cuyo 
contenido. está dá'cio p~r.1á_sociedad mism~:e~ sus blénes c~lturales, en la 
ciencia y moraHdad/ en• la. Íengt'.iá y: economl

0

a, e~ 1á r~Ugión y el arte, en el 

derecho y1éls'~~ .• stúííiiJr~s.·-··.-.: .-•. ,:···· -· . ~?···'.·,··.·-·.· -·.;:: -
~ .. ~,·-;-.'; ~ .- ' ' 

La educación/ para Larroyo:exhibe.las'slgulentes caracterlsticas: 

El cenfr() y objetó·~~ ~1 l'to~br~ e~- forlTla~ió~ • 

La educación e~'l::ma ac~ión ~jercid~ por un ser sobre otro, particularmente 
de una generación' ya madura a uná generación nueva. 

El hecho 'edu_cáth10 siempre ,tiene una finalidad, siempre busca alcanzar una 
meta o un fin;. 

Retomando· el • último punto _antes·-.· expuesto, el personalismo critico de 
Francisco Larroyo. sostiene que la obra educativa es decisiva y determinante, 
ya que le compete preservar •y conservar los bienes ~Últurales que las 
sociedades han. creado y a la véz propiciar un crecimiento eri los mismos, es 
asl que otra caracterlstica de la educación es_ tener la finalidad de reorganizar, 
reconstruir y dirigir_ C(JriStantemente la experiencia la cual tiene en todo 
momento un fin i_nmediato. De acuerdo con lo anterior las - funciones más 
importantes de la educación, según nuestro autor, son:48 

CONSERVACIÓN: El asp_ecto reproductivo que tiene el proceso educativo permite 
conservar los bienes culturales que la sociedad ha Ido construyendo a través 
de los años; ya que toda actividad vital se desenvuelve entre los elementos ya 
creados que mediante selecciones, afinidades y combinaciones, dan lugar a las 
nuevas estructuras. Gracias a la creación imitativa, el proceso educativo 
modifica y enriquece los bienes culturales ya existentes creados. En este 
sentido, es como se entiende a la educación como "la guardiana de la historia." 

CRECIMIENTO: El cual está vinculado a la función previamente descrita, ya que 
la reproducción del saber implica una aplicación del mismo, automáticamente 

48 F., Larroyo, La ciencia de la educación., p. 43. 
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' ' 

un progreso, debido a. las. caracierlsticas propias de la persona o grupo de 
personas qUe- lo realiza~: Asl la educación es concebida como un proceso, es 
el arte de utilizar de' manera coÍ're'cta lo ya previamente adquirido. 

DIRECCIÓN y/o CONTINÜio.Ao: El proceso de asimilación de la cultura es gradual 
-conservacló,11-'-; · ''ia educación es una constante reor9ar:ilzación y 
reconstrucción de la experiencia -crecimiento-; ambos conceptos ya 
explicados, nos llevan a la tercera función, a saber: la de dirigir y/o continuar el 
proceso educativo, por· un lado buscando siempre la creación de bienes 
culturales -continuid.ad- y por el otro la transformación constante de la calidad 
de las experiencias-dirección-. 

El hecho educativo, según Larroyo, puede darse en diferentes modalidades y 
algunas veces sé produce de manera espontánea, es decir, la forma como se 
adquieren Ciertas costumbres y hábitos se debe gracias a la acción imitativa de 
los hombres;' Otras 59 produée' de manera intencionada y dirigida, este tipo de 
educación es la que,-se d~;dentro_de las Instituciones formalmente constituidas 
como es el caso dÍl- las escu'elas. 

Larroyo encu~~t~~/¡~~s··-f:ses correlativas en el hecho pedagógico: activa, 

pasiva y bilateral/La:educación es un movimiento encontrado de educador y 
educando, en eL~ual en algún momento cada uno protagoniza alguna de las 
fases mencionadas; El éxito reside en despertar el entusiasmo en el aprendiz a 
fin de que éste ha-ga suyo el bien cultural ofrecido. El papel del educador es 
proponer, educar significa promover y motivar la disposición hacia la 
consecución de un 'contenido, es decir de un bien cultural, por lo que la fase 
ideal del hecho pedagógico es la bilateral en la cual ambos tienen disposición, . 
uno para aprender y el otro para incentivar. 

Larroyo esquematiza lo anterior en lo que se conoce co'mo Pedagogfa 
Sistemática, en la que organiza de manera lógica y secuencial los fundamentos 
y postulados que sustenta sobre la educación, iniciando por .la d~finlción ·de _la 
misma hasta finalizar con' la' rnanera aé administrar y'orgilnlzar 'eí 'proceso 
educativo hablando ya de una educación intencionada. A .continuación se 
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explica esquemáticamente, tomándola de su libro Ciencia de la Educación: 

l. CONCEPTO Y ··. b) Teorla y técnica'. 
MÉTODO DE LA · c) Los problemas capitales de la ciencia de la 

{ 

a) Educación y Cultura 

CIENCIA DE LA educación . .· · .·. • 
EDUCACIÓN d) ·Las ciencias alJÍ<lllares de la pedagogla 

11. ONTOLOGIA 
PEDAGÓGICA 

e) Los métodos de investigación pedagógica 

c) 

Formas, grados y funciones de la educación 
Las leyes de la educación 
Las categorlas pedagógicas: 
1) Educando 
2) Educador, comunidad educativa 

58 

{ · .. ·.~~ 
d) 

3) Materia objeto del proceso educativo 
Factores y agencias sociales de la vida educativa 

111. AXIOLOGIA Y 
TELEOLOGIA DE 
LA EDUCACIÓN 

IV. DIDÁCTICA 

a) Concepto de progreso educativo 
b) Valores y fines educativos 
c) Los sectores del proceso educativo 

1) Educación fisica e higiénica 
2) Educación cientlfica 
3) Educación clvica y moral 
4) Educación estática 
5) Educación religiosa 
6) Educación económica 

d) Vigencia y transformación de los ideales educativos 
e) Limites del proceso educativo 

a) Didáctica general 
1) Concepto de aprendizaje 
2) Fines de la enseñanza 
3) Motivación de la enseñanza 
4) Materia didáctica 
5) Método didáctico 
6) Medios didácticos 

b) Didáctica especial 
1) Metodologla de los niveles y ciclos escolares 
2) Metodologla de las materias o asignaturas 
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V. ORGANIZACIÓ 
EDUCATIVA 

a) Polltica educativa 
b) Sistemas de Educación 

1) Tipos: - Regionales 
,·, , Nacionales 

. . - La educación en Plano Internacional 
2) lnstítuéiónes: - escolares 

- · circumescolares 
- extraescolares 

c) La administración escolar: 
1) Organización del trabajo escolar (calendarios y 

· horarios, control exámenes y promociones). 
2) La disciplina 
3) Organización escolar material (presupuestos, 

construcciones, etc.) 

El primer punto de su teorla, explica los conceptos de educación y cultura, los 
cuales ya han sido abordados con anterioridad, con el fin de ubicar a la 
pedagogía como la ciencia social que explica el cómo, cuándo y de qué 
manera se asimilan, crean y dirigen los bienes culturales a cualquier nivel 
dentro de Una sociedad d~termlnada. As! mismo s.e expone la manera en cómo 
se conjugan la teoria y la, técnica de, la pedagógla 0 explicando las ciencias con 
las cuales se complementa para explicar, el f~nómeno de la educación. Esta 
parte no olvida analizar los ,principales métodos, de investigación pedagógica 

que existen con la finaliclad'd~ ,~cr~c~niar los saberes en torno al análisis y 
estudio de los procesos educativos~ 

,:'·> 

De acuerdo con 'el ésqUeina a'nt~rior el segundo apartado, denominado 
Ontologla Peda

0

góglca, >e's, erítenciidó como el estudio de la educación como 
realidad, lo qu~ es el hecho edu~ativo, la investigación de la esencia, los tipos y 
grados de ésta, y las:'cHstint~s leyes de la educación, las cuales a continuación 
enumero, ya que céin'~idero que sintetizan lo que es entendido por proceso 
educativo según el personalismo critico. 

Ley de la asimilación de la cultura, donde educarse es apropiarse de los 
bienes culturales 

Ley de conservación, utilizar el pasado para construir el presente 

Ley de crecimiento, la educación como capacidad formativa 
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Ley de continuidad, el crecimiento del educando es progresivo y gradual 

Ley de reconstrucción de la experiencia, el desarrollo y la continuidad 
traen consigo una cambio. e.n el educando, educarse· es reconstruir 
experiencias constantemente 
Ley del acercamiento' activo del educador, en ,donde el proceso:se·da 
siempre y cuando hayá-uná disponibilidad-para autoeducarse?' 

Ley de la adecuación, es la capacidad para apropiarse d_e l(Js bienes 
culturales caracteristica de cada educando. 
Ley de formación, funcional, la educación debe de·e~tar ~co~d~ ;a las 
necesidades de la sociedad. 

La ontologla pedagógica se preocupa por delimitar el concepto generalde la 
educación. Larroyo dentro de este apartado nos habla:, de\é:ategorias 
pedagógicas, a saber, el educando: el sujeto que se educa·;··e1 educador: la 
persona que lo propicia y la materia: el objeto del proceso educativo, es decir, 
el bien cultural que se apropia el educando bajo la influencia ye direcció~ del 
educador. El educador y el educando, constituyen una acción"mutua a· la que 
se le conoce como comunidad educativa. Asimismo nos 'e~pliÓa loS factores 
psicológicos y sociológicos impllcitos en el proce~o educ~tivo--éoirio tál y en 
cada uno de los elementos que lo conforman. 

Los bienes culturales no existen°per;~,- nos-Jicie la-ontologla pedagógica en su 

última parte, sólo a través de sus portadores como son las personas, de las 
que ya hemos hablado, y las instituciones. Las instituciones o poderes 
educativos, son elementos d~I preces-o educativo que influyen activamente en 
la formación de las nuevas' generaciones, a saber, la familia, la escuela, la 
Iglesia y el Estado, entre.otros. 

En el tercer apartad~ ~r~ncisco Larroyo, aborda el nivel de aspiración que 
conforma al fenómeno .educativo. La educación implica un modelo de vida que 
ha de alcanzarse; un_ tipÓde hombre por realizar. La comunidad social trata de 
educar a las gen_eraciones jóvenes conforme a cierto modelo de vida ya que 
toda educación interíciónada tiene fines a realizar. 
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. ' . . 

Los fines que él hor'nb'.r~ ~stabÍece o se hallan Inseparablemente unidos a sus 
ideales, a la formitéonio valora o 'estima la .vida y el mundo son IÓs que se 
transmiten .. en e~te acto•de'édúcal"l.oentrd dEI este apartado el c:oncepto .de 
proceso .edÚcativo, é~ de''sup.~ración /acercaniienÍo a una meta por lo'cual .se 

1e denominó como A>c1~,'f:ig:'ª.Y~~1~·º'º9'~.de 'ª: .. E~~~ación:'' ;:.(: · . . · 

Asi se refiere'a los.~alo~~s}biené~ e'ducatl~os.~J~.cio~sÚ!Jyen el proceso,.se 
consideran •. los' temasir;fer~ntes:a ~la\fo~maciónr,cÍenUflca,<,moral, estética, 
religiosa; • clvicá;·' 66(;r16m1é:a;: flslc~, e hlgié~icá •• del•' edÜcancto'.: s~. describe el 
deber ser de la ed~~'a'c1Óri, las cáracieristicas q'ue'harlan una 'tCí'~maciÓn lnté'gral 
del hombre. ·.' ,,•.;.·:. >··· '·"' · · .:.;/ •·::, '/,)\: .:;,:;: · e-·.· · ·· 

.-. '.' ~'"<'• '·· ::·.'..-~·.;·/ - -~:"-.; :':·:·.·;:·~·····~~ ·. ~ .\··; . . . . .. - ·'.'.'.:'.' - ,- ~ 

La didáctica es otra páite meduia'r de la 'pedago'gla slstemátiéa', pÓrlo que se 
dedica· 1a. ,cúarta parte•del .. esqúe'm.apar~. sú e~t~dio'.EI •. a~tór ¡,·abla. de la 
didáctica denominándola metodcílogia, definiéndola también como e'1 estudio de 
1os procedimientos más eficaces en 105 tareas'C!e'1a'E!nseñanza. L'.a diéJÉlctica es 
la teorla del aprendizaje, la cual es dividida en gene~ai y especial. 

~ --. - " ~-:e(--~-~>-~-'. o .-· • 
La didáctica general considera las condiciones más a·decuadas.a las que debe 
responder usualmente todo el aprendizaje, estas condiciones deben fundarse 
en la naturaleza del educando y en las caracterlsticas esenciales de la materia 
o asignatura que se enseña. Por otra parte la didáctica especial, contiene los 
principios pedagógicos relativos a los diferentes y particulares niveles y tipos de 
la enseñanza, asimismo las normas que han de regular la práctica del 
aprendizaje de las distintas disciplinas. 

Para concluir, como parte de la Pedagogfa Sistemática, Larroyo nos habla de 
la importancia del estudio de la organización práctica del proceso pedagógico. 
Define la organización de la educación como el conjunto de instituciones 
encaminadas a realizar del mejor modo la vida educativa. 

Ésta está comprendida por tres secciones, a saber: el estudio de los sistemas 
de educación, la organización y administración de las instituciones escolares, 
periescolares y extraescolares y la polltica de la educación, es decir, el 
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conjunto de dlsposh:ilones~oficiales encargadas de regular, sobre una base 
jurldica, el complejo 'proc;-eso de la edúcación: '• 

Asimismo, dentr~ ele ~J ob;~ p~dagóglca,. Larroyo· ~stabiec~ algunas ciencias 
auxiliares: de• la- p-e"d.igogla,49 argumentando' qúe •en el: proceso' pedagógico 
intervienen·•, ri~merosos· fac;tores; .· ya• .. sea · eficlentaridÓ }i.Í s ót:ístaculizando el 
proceso ecÍÚcativo:.•porlo que en algunas ocasiones se neceslia el apoyo de 
éstas. Entre las ciencias auxillar~s. menciona Ías siguient~s: 

La anatomla y la fisiÓlogla con la· finalidad de. cÓno.cer las leyes del 
desarrollo corporal, es decir/ la .. estructura 'y. iu.nci~ríés'.:élel cuerpo 
humano: · •-•:,> · 
La pslcologla, para eÍ conocimiento 'cte 1ds rriec~~isrii~~ ps'1quicos; la 

·forma y leyes de. las tendencias, de los tiábitos y.e~\general 'de los 

pro~e~os-~~~·e¡~·ct_u~.re's ~ YOliÍi~OS:',_"-.<---~-"·~·;·;-'. : _··'·:_<" _·. :<-__ · .·< ._·;··:·· : __ ,· . __ -'::_:- -.. ; 
. La paidologla; que es la-cie'néía:íntegraÍ del niflo;- l~- qÚe 1~ estudÍ~ ~h 
todas sUs manifestaciones.•,.;:~:~•: ;:; ¿ ., ·' :,;oc''~::~· .. 
Las ciencias sociales, como' la hfstoria)l~ soéiologfa: y la economla, · 
debido . a' que los sistemas :ec:fucativÓs no ~on creacione~ artificiales y 
arbitrarias, sino el resúliadÓ; de un contexto social, en el que intervienen 

1os objetoscii~51~ciio:d-~~§ ;;Ye~éi~s$~_e ~~ rr;eric1onaron antes . 
. >,~< ,- -·:~ :>:~ .. ; ;·~_--:~·-:· 

El proyecto pedagógico :dei'. Doct~r. · Francisco Larroyo, en el cual se ven 
reflejados visiblemente>lociC>s:y ca.dá uno de sus principios filosóficos, es la 
Escuela Unificada, lá cual s~rgÍó y se desarrolló en el contexto histórico de 
finales de la segunda guerra mundial, la cual se explica a continuación. 

•• lbidem, p. 44. 
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3.5 La Escuela Unificada 

En México, la Escuela Unificada respondió a la política educativa del sexenio 
del General Manuel Avila Camacho correspondientes a los años .de 1940 a 
1946. 

La situación polltica y económica del pais provocadapor.ios estr~gos de la 
segunda guerra mundial demandaba.el establecimiento de t.ín;Ídeairiacioríal, 
exigia la reconstrucción de la sociedad por medio de la 'lmídéÍd naci~nal/para lo 

cual se pen~ó en '·ª unidad .de la educación; eri cre,éÍr una organizaclónescolar 
obligatoria par¡¡ todos: En. esté sentido; la. pedagogía· se conc,ebla como. un 

. Ideal .. social : y •. poHÍico qÚe la :saciedad espera: la cual tle~etc~rn~ ·función el 
establecl~iento de leyÍ:ls regÚlátivas para una mejor orgá'n1iacÍÓn social. : . 

, '' . -. '" .· ~- '« ·. . -... '_ <'.' -, :, - . - , . ,· '. -· 

La escuela ~nific:<lda pretendió pr~pordona~ una formación completa basada en 
lossigulentesámbitas:· · · · · · ·. ·· · · · · '·· · · 

'"- . "' 

'·-- y 

a) . Formación cienÚflc~i~Íelectual: una educación. que abarque: téÍntó los 
conocimientos c:le : 1a's: ciencias matemáticas y naturales. como los 'de las 
denclassociales:y delJenguaje; Con la finalidad de comprender.hollstica.mente 

los .. probiiirn~S p,¡¡~ef\.d~ ~e su base matemática hasia su vih~(;lá~i~rl cOn la 
cultura y 10 social; .: . 

b) Formación de la voluntad: la cual nos remite a concebir a la educación como 
un acto de·v~luntad que tiende a la superación, la voluntad de ser parte de una 
comunidad y 'convertirse en persona por medio de la realización de los bienes 
culturales. 
c) Formación civica: la que le corresponde formar o crear la conciencia del 
deber, una conciencia critica a las acciones del Estado y de su misión histórica 
de transformar los postulados vigentes que se alejen de la idea de la justicia. 
Esta formación cívica se complementa con la formación moral, ya que se 
complementa con la Idea de que la misión histórica del Estado, mencionada, es 
favorecer la conservación y acrecentamiento de los bienes culturales 
existentes. 
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d) Formación estética: dedicada a despertar la conciencia de lo que es y de lo 
que son los ideales, para propiciar el libre desarrollo de las habilidades 
artlstlcas y de las fantaslas, que es lo que propicia la creatividad. 
e) Formación religiosa: Esta formación no se adjudica un nombre o credo, sino 
se concibe con el principio de lo absoluto, el cual es una tendencia necesaria 
del esplritu hacia la perfección, que al fin de cuentas es la Intención última de 
la educación. 

Todo estos aspectos de la educación, son los que propicia la escúela unificada, 
los cuales tienen su fundamento en el conocimiento del contexto histórico de la 
época, ya que se busca fomentar que el alumno tenga au_t_oconclencia de las 
formaciones culturales y que perciba unánimemente· el origen Y. el devenir de 
los bienes de la comunidad. 

De tal forma, la Justificación filosófica de I~ é~cuel~'unifieada, reside en la Idea 
de una educación progresiva en donde exí~Íeún<lunificaclón y continuidad de 
la cultura. Se expresa a partir de: 

.-• ·--·:. ·.: ·~:·!>-:-.·. ..; ·-

Unicidad de las instituciones pedagÓ.gicas 

Unicidad de la educación respétaricÍÍ:> Í~ cliversidád 

u_nlcidad subordinad~ al ca'~ádér progr;sivode la educaClé>ri. 

Es asl que se define como • ... un sistema orgánico de educación pública 
abierto a una diferenciación progresiva de centros de enseñanza 
metódicamente graduados, según las aptitudes y vocación de los miembros de 
la comunidad y con vistas a los principios de la cultura ascendente".50 

No hay que olvidar que la escuela unificada respondiendo a las bases 
filosóficas de la Pedagogla Social contempla dos aspectos muy importantes, 
esenciales de todo su desarrollo: por un lado, se propone una meta social en 
donde haya una realización comunal de la cultura y, por otro, la realización 
personal que respete y resalte la vocación intrlnseca de los miembros de la 
comunidad a la que sirve. 

"' F .. Larroyo, Los fundamentos filosóficos de la escuela unificada., p. 76. 
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3.6 Pedagogia de la Enseñanza Superior 

Debido a su vinculación con la docencia y el mundo universitario, Larroyo 
conciente de las diferencias y particularidades de la educación de este nivel, 
plantea una Pedagogfa de fa Enseñanza Superior", la cual se distingue debido 
al importante papel que juega en la proliferación de la cultura a través de la 
formación de los profesionales. 

~sta es una pedagogla que se aplica dentro de las instituciones de educación 
superior como son las universidades y los institutos tecnológicos, distinción que 
en primera Instancia f?()drla dejar fuera otras instituciones de nivel superior, sin 
embargo ésta ''nos permite, clasificarlas con base en la relación más o menos 
estrecha que tengan con el sector productivo y la Industria. 

La pedagó'gla 'de ,este nivel, según nuestro autor, siempre Irá en concordancia 
con- los ,fines' que tienen las instituciones de educación superior. Siguiendo los 
postulados de la pedagogla social, se estipula que la función principal de las 
universid~des es la preparación de agentes soclal,es que son necesarios por la 
cultura académica para satisfacer necesidades_ económicas: y ,sociales para 
realizar su cometido, es decir, para conservar,,fransformár y crear la cultura, a 
través de níeciios adecuados, de una enseñanzaesp~cial!z~da~ 

Para el cumplimiento de esta función, : son-'~~~~sa~ias otras tareas que las 

instituciones de educación superiorcie,ber1' cum~lir'._ª _saber: 
:.·,~:,·:··' 

Guardar y mantener , los -tesóros , aé:umuÍados y creados a través del 
tiempo. 

Formarpr~f~siolÍáÍeique fomerii!i~ la 'cuÍtúra académica y/o promuevan 
el desarrollo eco'rl,ómico:y ia rn~Jo'raproductiva. 
Promover rÍuev¡;¡s' cÓnquÍsÍ~s clentlficas en el ámbito de las ciencias 
naturales; sociales_ y i,éc111.~~s. 'és decir, la formación de profesionales. 52 

51 - ' .,·.' ·- ::·. ;- ' 
Cfr., F., Larroyo, Pedagogla de la ensel'lanza superior. (Naturaleza, métodos, organización)., 

406p. ' 
52 lbldem, p. 156. 
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En esta enseñanza especializada, es donde Larroyo plantea su 
sistematización, la cual en primera Instancia es definida como una 
comunicación, un acto dialéctico entre producción e información. Partiendo de 
lo anterior por medio de un esquema, mencionaré los elementos más 
importantes de la pedagogfa de la enseñanza superior. 

1) METODOLOG(A DE LA 
ENSErilANZA 
SUPERIOR 

Se refiere al qué de la enseñanza superior, es decir, 
que tengo que tomar en cuenta para. una adecuada 
práctica docente a este nivel. En esta etapa se 
tienen que conocer los objetivos de la formación 
profesional como tal; el conocimiento de los 
problemas y tipos de aprendizajes que existen en 
este nivel; los diferentes currfculos a existentes. 

Por otra parte, esta metodologfa debe concebir la 
educación como el constante fomento a la 
investigación, en donde se ponga de manera 
explfcita las diferentes metodologfas de trabajo as! 
como todas las herramientas para llevarla a cabo. 

Metodologfa en la que se fomente "el aprender a 
hacer haciendo", siempre vinculado a un bien social 
que para efectos de este nivel esta fnfimamente 
relacionado con la práctica de alguna profesión 
determinada. 
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2) LA ORGANIZACIÓN EN 
LA ENSEl\IANZA 
SUPERIOR 
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En esta parte como. su nombre lo Indica se refiere a 
los problemas comunescon __ los•que_se'enfrenta la 
enseñanza superior para' su ~rganiza~ión; iniciando 
por designar~ el . tipo de siste,imí ed~cativo que -se 
tiene.'· "·••::·;: • .. :_;·,, · 

" , ~.· ' ,-·." . . ... :. , .· 

Posteriormente la ~~~~ic1i~·:o d~li~lt~ción ·de una 
leglslación -univt3rs1Íaria)que•de1Únite'las funciones 
directivas ·y I~ di~ciplina. -~/-particlp~ciÓn .d_e los 
estudiantes en el gobÍerno•cie las Ínsíitúciones. 

Que a su vez,~e Pé)S().é) forÍ11as•de_or9ariizaclón en 
general d~ una Ínstitu'ciÓn:/qÚe• nos 'permitan el 
desarro-llo .:cié!. las : éstrátegias::.cie _•selección de 
alumnos·'y profesores/l~organlzaCÍó~ de, los-cursos 

- · :r~~~fó~-~~j~s.i~J~~r¡~~~~!~0~~it~1¡¿~?atn 'º~ 
'periodos lectivbs'y iéí's' tío~ariós; entreoiíos. 

Dentro de la organización de est~· ~l~el ~o· s~debe 
olvidar la importancia de· -.- los i• , vincules 
internacionales que enriquecen la formación. 

3. 7 La Historia de la Educación 

Según la escuela de Baden "los hombres participan en la historia, crean bienes 

y valores conforme a los cuales interpretan el sentido y el valor de su 

existencia, configurando de cierto modo su civilización y su cultura. La historia 

es creación, cultura, realización progresiva del mundo de los valores· de su 

cultivo y desarrollo .. ."53 

53 T. de Jesús, Pérez, op. cit .. p. 50. 
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En todas las culturasexiste u~amanera peculiar de ver, conocer ysentirlavida 

y todo lo que éstá conlleva, este peéuÍlar modo de percibir el entorno ~s objeto 

de gran interés' par~,l~hl~torl~; y~ qu~,el énfasis que se le asigne a .tal o .cual 

actividad hÚmaha será;·¡a: paütápara. definir .'ª·~poca .. pór .laque atraviesa· fa . 

humanidad, es ~~clr, 1f~¡;t6ria ¿o·~~tituye un ~ú!lÍÚl.o_de expérien'éi~s. tiechos X. 
sucesos que conforman' er'ser' de' una culturade.terminá.da/sin embargo no lo . 

es todo, este c'úm~I~ esÍ~ determinado por I~ sig~ificacló~~ que•'ie i~primen los 

valores, no es ;,:.·ér~ cau~alid~cf ·. ·. . • ; . 

El estudio de la historia, nos dice La'rroyo 58' dl:Íbe b~sar en l~<;efl~xiéÍn y el 

análisis. de los fines y medios que. tieri~ el ho~bre pa~a l~~rar, el, bien supremo 

que es'ª felicidad, er progreso y 1a ~imáMa\iCib1~1":~s"cieC1r:'ev1'1u~~e11Jásade1 
hombre en la historia y la forma de r~l~cion~rse e?~ los ~t~os ~su erit~r~o. ·' 

2-L;. -~:/:·.,_-_;_-·~. • · · :.~-_; ·:. "'-:::-:_-~ ·, 

Esta reflexión no es más que fil~s~~~;r ~qbr~'1a;.~i~¡~~9 ~~'.e;~~~~·erJapefde 
conciencia colectiva que recuerda lo~· aélértos\1 ¡;~rores qu'e se iiári cÓmetldÓ a 

lo largo de la humanidad. En· estt{ sentid;, '1~ hl~t~ria d~ Ía . ped~gogÍa, nos 

permite hacer un análisis de IÓs ti~b~'cl~ ~C:Í~c~~16;,',··¡~5'"~·u~I~~· d~terrniria~ los 
- ,_ ., - - ... ' _.o-·-:·---·. - ·-- , ... ·- - - ,, ., .; -·. -~ ·-;-,• - ""- ,.--·---' ,. ' 

ideales y métodos didácticos tjué esta ha.utilizado en él devenir histórico: . 

Este estudio histórico de 10 ?e_ci~9691~0 ~~ t1~ce !1, r:>_artir de la ~egmentB'ción de 

1a historia en unidades jh1sforicás~ ya X¿Le , ér éstUd10 de·.· ésta seria 

incomprensible siri er' drdé~~'mie~to de. hedhó~ .~Ue di~tir;g~n~quellos hechos 

que delimiten ros per1odcí~ ei~ ia ?~itúr¿~ '.I'·,. ": ·.· .. , ,. ?. z:L'. ·:- · 
·'_.,,.-,_. '~-:~'.~>;.. ~. ·~:·-.,:-,/ >:•., .. '.',"<' 

Lo anterior ejemplifica elvalorqÜe le asig~aba.Larroyo al estudio de la historia 

y concretamente ~l. estudio de '~ hi~tbriá de 1~\íclu-;;aciÓn y de'í~ pedagogia, ya 

que gracias a. ésta. s~ ~x~n~.el ~ei~~lr~_e_~ 6ua~t~ ~ri~epciÓn ~~orno en 

acciones que .ha tenido la edué.ación lo cual nos 116\/á' a comprender el estado 

actual en el que se encuentra. 
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CAPITUL04 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE PEDAGOGIA 

4.1 Antecedentes históricos 

Para hablar del plan de estudios de Pedagogla de la Facultad de Filosofla y 
Letras de la Universidad Nacional, me remontaré a los orlgenes de la Facultad, 
destacando aquellos sucesos que marcaron su historia y a aquellos que nos 
permiten apreciar el desarrollo que ha tenido el estudio del ámbito educativo 
dentro de la Facultad, propiciando el Inicio y evolución de la Pedagogfa como 
profesión. 

La Facultad de Filosoffa y. Letras tiene su antecedente directo en la Escuela 
Nacional de Altos Estudios (ENAE), la cual. fu~ cread~. en el. año d.e 191 O, como 

· parte rundamenla1 Ci~lí:íray~cto cie Ün1versiCiad Nacional. · · · 

La Escuela Na~i~~~l;d.l Alto~~ E~¡ud¡~~ /r~~;~in~i~ ~¡f~ct~menfe ::; fa polftica · 

educativa encabezada por el· Ministró de lnstru¿ciórÍ pública' y B~llas ·Artes, 
Justo Sierra a ·inicÍÓs· del ~lgl~~xx: ia~u~1.·i~nÍ~ corno.'otijetiv'o prÍncipal ··e1 

enseñar a investigar y a pensar inv~~tigan~oy pensañ~o.~54 • •· ~'é''.,o 

La finalidad que tenia la ENAE, ~r~)I~ f~~~~i~ÍÓ~ cÍe'Úna :e~s~iiallza 
especializada, la formación del profesorado en distintas ér~as' del ".ºº~cimiento 

',:-,· .. ·'._,,;·~: 
. :, ·~-· " , y la promoción de actividades cientfficas. 

Para los fines anteriormente mencionados; la· ENAE estaba.organizada en tres 
secciones, a saber, 

54 Fragmento del discurso pronunciado por Just~ Sierra durante la Inauguración de la 
Universidad Nacional. apud Gloria, Vlllegas Moreno •. "Bajo el signo de Atenea•, en Paulette, 
Dleterlen, et al., comp., Setenta años de la Facu//ad de Fllosof/a y Letras., p. 152. 
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"Humanidades: conformada por las lenguas clásicas. i: las vivas; las 
literaturas, la filologia, la pedagogia, la lógica, la pslcologla, la· ética, la 
estética, la filosofla, y la historia de las doctrinas filosóficas .. : · 

'~: ·: .. ,,,, ;.:; 

Ciencias Exactas, Flslcas y Naturales: que agrupaban las matemáticas en 
forma superior, las ciencias flslcas, quimlcas y biológicas· •. ·:,/:\·::: 

··.·.-· 
Ciencias Sociales, Pollticas y Juridlcas: compren~lda~;·¡,:~/ todas las 
disciplinas que tienen por base o por objetivo los f~nóme;:;os soéiales/55 ' 
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Como puede verse. desde sus inicios. la Escuela NaC:ion~I, de' Altós Estudios, 
contemplaba los cursos de pedagogla los cuales en 'esos -mómentos se 
encontraban incluidos en las humanidades. 

En el año de __ 1.912 el: director de_ la Facultad, el Doctor.'Alfonso. Pruneda, 
propuso un plande estudios divido en tres áreas de.análisis, e¡;tr~ ias cuales el 
área de Filosofla contemplaba algunos cursos de Clencia'.de i,a, Educaci~n.56 • 

Para 1913, durante .la gestión del Miro. EzequieLA_;,ciié~¿~/s~ poridrla en 
marcha el primer plan de estudios que proporcionaría ún certificado de aptitud 
docente, en el que se impartla un curso de cíe'ncía'y ;¡-,¡'a}ieia edlJciaciíón, 
psicologfa y metodo/ogfa general, que conleni~<: el~rneriias clavé de lo 
pedagógico como la explicación del fenómeno educativo,' desde ·01 punto de 
vista filosófico, biológico, psíquico, ético ;y: ~oclai, asr mismo elementos de 
didáctica y de organización d~ la enseñanza'.51' ' 

" UNAM, CESU. ARCH. HIST. Fondo da la E.N.A.E. Lay Constitutiva da la Escuela Nacional 
da Altos Estudios. Caja No. 20, Exp. No. 400, Fs: 11723-11726. 1910. apud L. Menéndez, 
Escuela Nacional da Altos estudios y Facultad da Fi/osoffa y-Letras. Planas da Estudios, lflulos 
!;.grados. 1910-1994., p. 46. 

lbfdam, p. 73. 
07 lbfdam, p. 90. 
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Para esta época el objetivo de la Facultad de Filosofla y Letras, era formar 
docentes para las escuelas secundarias, preparatorias y normales era explicito, 
ya que el curso antes descrito era considerado indispensable para· las' dos 
secciones que existlan en la Escuela, la de Humanidades y la recién· creada 
subsección de Ciencias Flslcas, • ... para la práctica de la enseñanza de las más 
adecuadas aptitudes docentes". 58 Este objetivo de formar profeso.res para las · 
escuelas primarias, secundarias y normales, es el antecedÉmte de_ la creación 
de la Escuela Normal Superior, Impulsada por Ezequiel A. Chavéz~ ·y fundada· 
en 1924. . '.·· .. 

En 1914, debido a la inestabilidad política y a las ~ircunstáríclas '.:riiuiar~s; la 
invasión norteamericana, los servicios . edu~ativos' .. ·en ' eí';; pals/fueron 
clausurados, y la Escuela Nacional de Altos EstudlÓs, no fue la excepción:· Sin 
embargo reanudó sus cátedras en 1915. :<:: 

·-, ,·.-,· '·.'.>···-
Un año después la Escuela Nacional de Altos E~tudl()s:se\;~o.rgaríizó 
quedando definida en tres secciones: Humanidades: Clen.cias:ex,actas~·flsicas y 
naturales y Ciencias sociales, polltlcas y económicas. A su vezesi~s s.ecciones 
fueron dividas en subsecclones. De interés para nuestra investigación es la 
sección de Humanidades, ya que quedó conformada; . entre 'otras, por la 
subsección de Ciencias Filosóficas y de la Educa~ión,-que comprendia los 
estudios referentes a la ciencia, arte e historia de la educación. 

Para 1921, bajo su segunda gestión al frente de la Escuela Nacional de Altos 
Estudios, Ezequiel A. Chávez, reestructuró su organización, conservando las 
tres secciones que ya la conformaban,· pero mÓdificándose las subsecciones 
que constituian a cada sección, de tal for111a.que la de Ciencias Filosóficas y de 
la Educación fue desplazada a la secCiórí·;de Ciencias Sociales, Poiiticas y 

Juridicas, obedeciendo a su visión int.erdisclplinaria de las humanidades.59 

58 UNAM, CESU. ARCH. HIST. Fondo de.la E.N.A.E. "Subsecclón de Ciencias Flslcas~ Caja 
No. 7, Exp. No. 142, Fs: 4045-4060. 1913. apud, lbldem, p. 92. 
•• lbldem, p. 134. 
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En el año de '1s24, Ía Escu~la Na-~ional de Altos EsÍudio~, ádopta el nombre 
con el que se le conoce hastá la fecha, Facultad de.Fllosoffa y Letras; Eran 
épocas .de cambios. Ezequiel A; Chávez es designado rector/ interino de. la 
Universidad. Niiclcinai:·símultáneamente con. sü' .. géstión >'coma·. director de la 
Facultad.- dáspUé!/de la ·ren'~ncia de Ant~nici c·éÍs~·. ·~ ;. ;~<·' •-_.,~;_,_<-:' 

<--~:_,''.¡· /> -,., ... ·~~:.' 

A partir de este cambio se define el tipo de él1señanza'qu~· d~bfaimpartirse en 
la Facultad, partiendo de. la concepción de ias dis~clplinas_hu-.,,anist~s co~o uná. 
unidad que conforma un campo de estudio •cÓn\vicla" pro'pía:}añticipando la 
necesidad de separarlo de otros campos, de otrós ob]eti~os y'.ci~'ofros niveles 
d ñ 60 ,- --. 1 ·~·- : . .:..:j/· 

e ense anza. . . .. ·· <.·,,'. .'} ''•': é': .·. · \· <: . . 

Asi, en ese mismo año, la FacGÍt~cl ~-J~ci~ ~~i~~·~~üi~~~~~ t~~~·~~~ciones: 
Filosoffa y Letras, que formaba espe~iallsias en.discipÍinas'filosóficas y. letras; 
la Escuela Normal .superior.encarg~da' de.formarespecialisiás para obtener un 
certificado de aptitudcorll~·.irispectorés':y, direc:Ícires.:de~'.escuela, .. profesor de 
secundaria, preparatoria' i' nó[rfiaí;\;y }fi~~l~e-nte' i~ • .. ~acción··· de ·Ciencias 
Aplicadas encaminada a fÓr~ar espe_cialisíás.en irígenierfá y en. medicina. 

, •• - J -· • .·~ •• 

En el año de 192s;· I~ .o~ga'nizaclÓn se. reestructuró nuevamente, quedando 
constituida por las secciones de Filcisoffa, Ciencias e Historia y Letras, de las 
cuales se obtenfa el grado de licenciado, maestro y doctor. Un año más tarde 
la Facultad fue dirigida· pór Antonio Caso, quien se abocó, junto con otros 
docentes, a analizar las condiciones académicas de la institución, concluyendo 
en organizar las· planes de estudio vigentes en secciones y proponiendo cursos 
semestrales; asf mismo convinieron en suprimir el grado de licenciado, dejando 
los titulas de maestro y doctor en Filosoffa, Ciencias Históricas, Letras y 
Ciencias. Más tarde, para el año de 1933, se incorporan dos nuevos grados: 
maestro en Ciencias Geográficas y en Ciencias Pollticas. 

60 Juliana, González, "De la Escuela de Altos Estudios a la Facultad de Fllosofla y Letras• en 
P., Dleterlen, el al., comp., op. el/., p. 17. 
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En 1934 la Escuela Normal Superior se separa de la Universidad Nacional 
pasando a formar parte de la Secretarla de Educación Pública, lo que provocó 
la transformación nécesarla de la Facultad, Iniciando por. el nombre que se 
modificó por el de"Facultad .de Fllosofla y Artes", integrándose' a éstos, 
estudios de arquitectura, música y artes plásticas. 

Fue en este año en el que se creó el Departamento· de -Ci~n~a'~ de la · 
Educación, que para 1935 se convirtió en parte lmportár:ite cié"1á if;suiución ya 
que se otorgaba el grado de maestro y doctor eón la fi~aÍlcl~d -de' que la 
Universidad "colaborará ál más alto peñecclonamlento ecÍuÍ:aÍi~o del magisterio 
mexicano".61 ' - - _, - ., - · , 

Lo anterior y el nacimi!lntode)a Facultad ·de Bellas Artes conformada por la 
Escuela Nacional de Aí1ei;- ~lástlcas; la,.Es~uela Nacional de Arquitectura y la 
Escuela Nacional de Músi¡;á/obligó'~1· cam-blo de denominación de nuestra 
Facultad a "Faéultad'ci~'FilosofÍá {Estudios Superiores". El cambio también 
sucedió en la Elstru'é:tura :Y >01{er,é'mbito académico. Gracias a la reciente 
aprobación del Estatuto de ia Universidad Nacional en 1937, la Facultad se 
concentró en 1á c~eáciÓn de.una comisión dedicada al análisis de los planes y 
programas de 'e~tuci1-0s;vig~ntes. Esta comisión fue denominada Comisión 
Permanente de=Plan'e!i''de Estudio y Programas de Estudio y fue conformada 
por destacados'-míémbros de la comunidad académica de la Facultad. 

A inicios del arfo'-__ 1937, como resultado de los trabajos hechos por dicha 

Comisión, se -presentó un nuevo plan de estudios que demandaba la 
incorporación de la Sección de Ciencias Biológicas como consecuencia de la 
separación de _las Escuelas de Arte. Más tarde, en ese mismo año se 
incorporó, la subsección de Arqueologla que formarla parte de la sección de 
Historia y Geografla, la cual proporcionarla los grados de maestro y doctor. 

61 UNAM. DGAE.UCD. Arch. Muerto. "Se comunica sobre la creación de un Departamento de 
Ciencias de la Educación dependiente de la Facultad de Fllosofla y Bellas Artes, Sección 
Fllosofla y Letras". Exp. S7n;_Or. S7n, Fs: s7n. 1933. apud, _L. Menéndez. op. cit., p •. 163. 
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En 1938 se creó la Facultad de Ciencias, la cual. integró las Subsección de . . . ~ . ' 

Geografla, y la .de Ciencias Biológicas, las ·cuales se. separaron. de nuestra 
Facultad, adquiriendo nuevamente el nori:ibre de>"Faculta'd< de Filosofia y 
Letras". A pesar de esta separación> algunos estudi6s sobre geografla humana 
y docencia de la misma área p'ermán'ecier6~ cíéntrci de la Facúltad. 

En 1939 la Facultad se vio enriquécida por la Incorporación de un gran número 
de maestros, debido al exilio· español: Historiadores, pedagogos, filósofos, 
poetas, entre otros se lncorporaroi{: a l·a 'pla~ta docente de la Facultad, 
promoviendo el mejoramiento de las cátedras e investigaciones, permitiendo 
asl el desarrollo de las ciencias .humanlstlcas. En ese mismo año quedó 
aprobada la nueva estructura .de · 1a Facultad, la cual reflejaba una 
transformación en los contenidos . actualizados con base en los criterios 
pedagógicos acordes a la situación polltlco social. 

La Facultad quedó conformada pcir la sección de Fllosofla, una sección de 
Historia, con estudios sobre. Historia Moderna· y Contemporánea .e Historia de 
México; la sección de Antropologfa Cultural y la sección de Psicologla. La 
sección de Letras, la cual lmpartla lcis estudios de Lengua y Literatura Clásica, 
Moderna y Castellana, y, finalmente la sección de Ciencias de la Educación 
que sólo otorgaba el grado de· maestro a aquellos que ya contaran con este 
grado en alguna otra especialidad que la Facultad impartla. 

En 1943, se Incorpora a los estudios, una nueva especialidad "Historia de las 
Artes Plásticas" •. la cual dependla de la sección de Historia; asf como el 
doctorado en Letras con especialidad en Historia, Antropologla y Geografla. 
También se incorporó la especialidad en Arte Dramático y el doctorado en 
Filosofla con especialidad en Psicologfa. 

Los planes operaron de manera general, sin grandes modificaciones, sólo con 
algunos ajustes en cuanto a la incorporación de asignaturas nuevas y la 
eliminación de otras, acorde con las necesidades. 
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Por otro lado en este mismo año iuvo l~ga~ la creación' de Ja figura del profesor 
de carrera, que significaba el reconocimiento al trabajo a~adémico, permitiendo 
una estabilidad económica y. social a todos- ·aquellos que. se dedican a Ja 
docencia y a Ja Investigación; Jo que fue de grán:importaricla para las 
humanidades, ya que como se ha visto, el ejercÍcio -profesional '.de estas áreas, 
se complementa en gran medida con Ja práctica docente y·J_a_lnvestigación. 

Del profesorado de carrera surgieron otros proyectos que son distintivos de Ja 
Facultad, concretamente, Ja creación de los seminarios, que surgieron gracias 
al impulso dado a la investigación dentro de _Ja h1stituclón, Investigación 
promovida casi en todas las disciplinas con las que se contaba.· Los seminarios 
equivalfan a Jos laboratorios en las ciencias ex'acias, . es decir, pequeños 
recintos en donde se hace Investigación; Durante _ múchos años fueron 
pequeños espacios dentro de Ja Facultad, donde se creaba conocimiento en el 
área humanlstica, pero debido a su Impacto :.y: creCimiento, se fueron 
consolidando como institutos de Investigación>.·: 

En 1951, se detectó Ja necesidad de revl~a~ lo~' planes de estudio vigentes en 
esa época, producto de las reuriione~-'clé(c~nséJoTécnico de la Facultad. Es 
asl que se llegó a la conC:Jusióri\'élé:que Ja-'Fá~ultad debla de impartir planes 
mucho más flexibles, eri Jos cuáles'tüera ~xplfc;!Ío eÍnúmero total de materias, 
las cuales estuvieran organizadas de':aC:uerdo _con sú carácter de optativas u 
obligatorias, de tal manera que eí aJu;!no'cursa'se dieciséis horas a Ja semana 
de clases.62 Se acordó el estáb1eéÍ;;,1e'nto -'de seminarios de investigación 
obligatorios. <+:e 
Finalmente se acordó que el ú~ico'':g~ado de doctor que otorgarla Ja Facultad 
serla de dos tipos: en.,FilosotÍ'a_t:'a ,diSPC)SléÍón de .cualquiera de las 
especialidades de Ja Facultad y:eU~ioctórado ~n: Letras, sólo para los del 
departamento correspondlent~. La : ~ecciÓn de · Pslcologla también sufrió 
modificaciones de tal manar~ 'que: Jo~. estudiantes de estos estudios podrlan 
contar con áreas de'' esP.eciáuzadÓií: "clfñicó, forense, psicotécnico y 

62 Juliana, González, op. cit., en P., Dleterlen, eta/., comp., op. cit. p.17. 
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pslcopedagógico, al égresar de la misma. 

En 1954 f~eron: l~~~guradas las Instalaciones de la Facultad en Ciudad 
Unlversilariá, 'suceso que ayudó en gran medida al proceso de 
Institucionalización y definición de las disciplinas y áreas universitarias. Hasta 
ese año' cleniro de la' Facultad se proporcionaban los grados de maestría en 
Filosofía; Psfcologfa, Lenguas y Literaturas Clásica, Lenguas y Literaturas 
Modernas', Lengua y Literatura Española, Arte Dramático, Historia General y de 
México,· Artes Plásticas, Geografía y Ciencias de la Educación, y el doctorado 
en Filosofía y Letras. 

Las instalaciones de la Facultad fueron recibidas por su director Salvador 

Azuela, quien en 1955 hizo una transformación tanto los planes de estudio 
como en su organización; reestructurándola definitivamente en Colegios que 
otorgaban los grados de maestros y doctor, ordenadas en asignaturas con la 
finalidad de que los alumnos pudieran . cursarlas de . acuerdo ccin sus 
posibilidades. La Facultad quedó constituida por ocho Colegfos que otorgaban 
los grados de maestro y doctor, sienclci'los sigu.ientes: 

Filosofía 

Letras Clásicas y Modernás 

Historia 

Pedagogía 

. Psicología 

• Antropología 

Geografía 

Biblioteconomfa y Archlvonomfa 
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Los planes de ias mencionadas ~nteriórfl1ente fueron organizados en series de 
asignaturas con. el propó'sito de qlJe ·01 alurnno pudiE!ra. cursarlas conforme ·a· 
sus posibilidades. y evitar alumnos. irregUlares.63

; Estos planes de .estudio 
funcionaron hasta el añó 'éle '19se: cori''a1gi'.iriai}nodificacl~ríE!'s p~opuestas por 
los colegios de Historia y de BiblloÍecí:inorTila/eñtre otras:: .' ' !< 

Durante los años de 1958 a 1966/quéC:ornpreiide C:oncretamente la gestión de 
Francisco Larroyo, 64 la Fac~ltad éxperlÍnént~ 'otras.modiflcaclones; se lrnpulsó 
la creación de .licenciaturas 'en las calorcé carréras .. impartidas en los ocho 
colegios .de la Facultad, a partir de E!ste'm'orliehto'>se'i;;iorgaron los tltulos 
profesionales .y .los grados académicos c:1E!·· Ínaesiro'\y doctor, en todas las 
especialidades;.éstas · comprendlan 1ás áieasrde'. las~ letras,·· la filosofla, la 
biblioteconomla, la aritropologla,' la geógráfla, la historia y la pedagogla . 

. • ' . ;. . .. ·····. . 

Más tarde se regularl~n foirnalmen¡~élo~ ~.3~~1sito~ para la· obtención de los 
titules y grados antes menéioriach:is; selialáridose caracterlslicas como el 
cumplimiento del. cien. por ,ciento 'de materias' y los créditos, el dominio a nivel 
traducción de una o dos lenguas e~tranjeras, la elaboración de una tesis. Pará 
la obtención del grado de maestro' yío' doctor; se necesitaba contar con el grado 

previo al que se aspira tia. · ·. .·:. •··. ·~. 

A partir de 1966 con la gestión del Doctor Leopoldo Zea, se ·no.mbró a los 
coordinadores de cada colegio, para nuestra investigación es· importante 
señalar que fue el Doctor Agustln Lemus Talavera 'et.primer C:oc;rcÍinador del 
colegio de Pedagogla. Asl mismo .se modificaron algunos centros.de .. estudlos 
relacionados con Latinoamérica y África; y se c~eó un reglamento regulador de 
los exámenes profesionales y de grado. 

83 Libertad, Menéndez, op. cit., p. 181. 
64 Vid Supra, "Francisco Larroyo. Vida y Obra. En la Universidad Nacional Autónoma de 
México~ p. 33. 
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. - . 
En 1968 aparece· l·a Di~·lsión de Estudios de Superióres, creado entre otras 
funciones para agrupar los estudios.de maesirla ydoctoréldo. Posteriormente, 
en 1972, se crea el Sistema Abierto de Enséñanza, en: la UNAM, con la 
finalidad de ext.ender la educación media súpérlor y su'peri~r/ lo que más tarde . 
provocarla la Instauración de la- División del s1siema 0 Abierto-.~ de. la Facultad, 
ofreciendo licenciaturas en Filosofía, Historia y Pe~a!J()gra entré' ótréls, · 

,, ,., .. ,-... ::,'~~';:> 
Para 1973, el colegio de Psicología se vio en la necesidad de separarse, 
debido al aumento. en .. la. demand~ de. los <es'tüdios,'io _;é¡üé\•provocó . un 
crecimiento cié matrícula mUy considerabhii. AÍredécio/éfe1 ;;,is'ffi() afio nacen los 
centros. de investigación . con. la finalidad de p~opi~iar; el desarrÓllo ! de . las 

::::ia~::dl:s.Facultad ha mantenido 2\esiru6tl2antes"L~éionada, los 

distintos dire~i'ares' que la· tían'.presldido-se- h~n·~~ró~adÓpa •.· prÓmover la 
revisión de los piané~ y'prograiTlas-de ést~dio éon 1á final'dad de actualizarlos, 
procurandÓ que éstos sean 'siempre: e'n Ja médida /de•• 1() pósible, vigentes, 
actuales y pertinentes a las necesidades ele la vida SclCiai. Es asf que se crea 
un departamento de comprensión de' leng:uas ! e~tranjeras, se promueven 
múltiples proyectos para la creaclóri':de ,-posg~adéen distintas áreas, se 
replantea el reglamento de exámenes prófe-sionales;·éntre otras acciones. 

Hoy en día la Facultad imparte catorce licenciaturas Impartidas en sus distintos 
colegios. Más de veinte maestrías y dieciséis doctorados. Asf mismo, seis 
licenciaturas en sistema abierto. 

A través de las reestructuraciones que sufrió la Faculta.d y con el paso de los 
años, ésta fue consolidándose académica e institucionalmente, permitiendo 
además de definir su identidad, reconceptuaiizar y reorganizar las carreras y 
los planes de estudio existentes, gracias a la extensión en el estudio de otros 
campos de conocimiento. 
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El crecimiento y la diversificación de la Fa~ultad no, sólo .se hizo de ,manera 
cualitativa, sino también cua~mativa, lo cual· se ejemplifica con ·e1 ... aumento 
considerable de matricula; en donde ~n.1924 exlstlan 37365 alumnos y pélra el 
año 2001 más de 5900 alumnos según 1'á ANUIES.~6 < .. ' . 

,;_ .. · 
'· :~ :,--~~: - ~ 

Se dice que una de las funciones básicas· de la' Facultad. de Filosofla y. Letras 
es y ha sido la de contribuir él' manten~r ·vivo el legado histórico de la cultura 
humanlstica mediante la comprenslón'y,la'co;;,unicación de sús obras a las 
nuevas generaciones, 10 cua1 >és'''ilo's1t>1é .51 se parte rio sólo .de. una .mera 
transmisión o informació'n .•externa ' de conocimientos:· sino : como ' una 
Interpretación original, no repetl.da;:s_lri'ó mas .bien recreada.67

' 

''·~.·:,.· .. ;.,:>;: - ,,·_ - ' _, ''· . 
Es asl que la gran función deni.íestra .Facultad, nos dice la doctora .Juliana 
González,68 es la reflexión cdtlc~ de los grandes temasy. próblem'as náé:io~ales 
y universales que giran en torno a la teoÍ"la y la práctica de'1él' hist~ria'; cie'la 
educación, de las artes, del pensamiento humano y de la sociedad, es decir del 
hombre mismo y de su cultura. Dentro de la Facultad 'se ll~vári á ~abo las 
funciones más enaltecedoras del hombre: leer, escribir y pensar. üí Facultad 
ha sido la portadora de las mejores tradiciones intelectuales, ha siclo sede .del 
florecimiento, la creación del pensamiento critico y la controversia. 

4.2 El Colegio de Pedagogía 

El estudio de la pedagogla dentro de la Facultad tiene sus antecedentes en la 
Escuela Nacional de Altos Estudios en 1910 en la cual se impartlan clases de 
pedagogla para los futuros docentes de la secundaria y del nivel profesional. 
La Escuela Nacional de Altos Estudios, fue considerada la primera institución 
en México consagrada a cultivar la ciencia y promover la investigación.69 

65 Libertad Menéndez, "La Facultad de Fllosofla y Letras, breve slntesls de su trayectoria 
J?.edagóglca", en P., Dleterlen, et al., comp., op. cit. p. 143. 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
Anuario estadlstico de Licenciatura 2001 •• p. 212. 
61 Juliana, González, op. cit., en P., Dleterlen, el al., comp., op. cit. p. 23. 
66 /dem. 
69 F., Larroyo. Vida y profesión del pedagogo .• p. 91. 
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En los años sigu.ien:tes c~rrespondientes a la época revolucionaria, debido a la 
Inestabilidad .·social é.~; politiea por la cual se atravesaba, los estudios 
relacionados con la educación 'y la pedagogla se vincularon a las Ciencias 
Sociales y posterformentea'iasClenclas Pollticas y Jurldicas. En 1913, siendo 
director dé. la Escuela Nacional de Altos Estudios, Ezequiel A. Chávez imparte 
el primer curso de Ciencia 'y'Arte de la Educación, Psicologfa y Metodofogfa,70 

que fue parte: fu'n·damental en la formación de los profesores que acudlan a 
dicha· Escuela.· Sin embargo hay que señalar que las condiciones permitieron 
que sólo se fome'ntara lo que ahora se conoce como pedagogfa def 

bachifferato. 71 

En. 1924 con la reestructuración de .la ENAE, los estudios referentes a la 
pedagogla y . a la educación quedaron .agrupados en la Escuela Normal 
Superior, la cual formaba partede la ya conformada Facultad de Filosofla y 
Letras. Los estÜdlos.que sé impartfa~ élrán. más bien dirigidos a la Pedagogfa 
de fa primaria.72 :- • ·. < ·.{ • ¿• t _, ~. . . 

<y::,~ < , :· •• ;_' 

Alrededor del año 1929.~e o'iorg~b~n· 1~~ gr~clos clemaestrfa y doctorado en 
Ciencias de la Ed~cación en 'dive.rsa'~ especialidades. No fue sino hasta 1934, 
con la iniciativa del goble.rno'.fed~rái'cie"ü'nmcar al magisterio, que la Escuela 
Normal Superior se.separé definhiv~¡;,e·ntE{de. la Universidad, anexándose a la 
Secretarla de Educación PÚblica:.. : · · · • 

,- ·: .-.,.,, .. ;' 

A partir de este hecha se·:2reó:•la ·•ne.cesidad de contar con una dependencia 

que se encargara de la formación de profesores del nivel medio, medio 
superior y superior, es decir, de una Pedagogfa Universitaria, por lo que se 
crea el Departamento de Ciencias de la Educación, que durante los años de 
1934 a 1955 siguió otorgando los grados de maestro y de doctor. Estos 
estudios no fueron muy demandados por la población de la Facultad, debido a 

'
0 Ana Ma. del Pilar. Martlnez Hernández .. "La ensenanza de la Pedagogla en la Universidad 

Naclonal Autónoma de México.", En Revista Paedagogium. Revista Mexicana da Educación y 
Desarrollo., p. 29. 
71 F., Larroyo. Vida y profesión del pedagogo .. p. 93. 
72 Ibídem, p. 94. 
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que para la obtención.del grádo serequeria ser maestro én.alguna'otra á.rea 
cientlfica o humar:1istica, tener vocación docente y cubrir cursos optativos 
dentro del mismo departamento. 

En 1954 la Facultad cambia de sede, el Miro. Salvador Azuela director de la 
facultad, inmediatamente, a sólo unos dias de ocupar las nuevas instalaciones, 
propició la celebración de la primera sesión en Ciudad Universitaria del 
Consejo Técnico de la Facultad, con el objetivo de resolver las necesidades de 
organización provocadas por el cambio de edificio y de promover una reforma 
académica profunda, refiriéndose a ésta de la siguiente forma: 

·se propone en el proyecto la adopción_ del sistema·de créditos que 
implica la supresión automática de los .. _alumnos.' .. Irregulares: el 
estableclmlento de la promoción académica •. ; la maestria para la 
docencia y el doctorado para la lnve~llgació~. cie.nti~~'.I ¡.;.) 

.. 

[ ... ) El proyecto Indica que debe 1rl1pártir un~ eiduc~clÓn humanistlca 
desinteresada, en un ambleñte'que' a'segureÍa expresión de. todas las 
corrientes del pensamiento.•y'a1··~espeto•pienC> 'a Ía:dignldad, de la 
persona humana [ .•. ]"73 · ·:. ; :;,; ·>; . ·;; · · . 

Para esta actividad, que:ni~ig;~/{{a.;:~is~oria ~e _la.. Facultad,• el director Azuéia 
designó a un grupo de destacadas 'personalidades para iniciár los trabajos 
relacionados a la. p~opuesta,. a sabe~,·. Edmundo O'Gorman, Julio Jlménez 

Rueda, Agustin Millares Cario .• Francisco Monterde y Francisco Larroyo. 

Cabe mencionar que es en este momento cuando la Facultad se organiza en 
colegios, cambia la denominación de la instancia que coordina los estudios 
sobre educación, de Departamento de Ciencias de la Educación a 
Coordinación de Pedagogla. Sin embargo el cambio de denominación no 
afectó los objetivos ni la finalidad de los estudios: la formación de docentes de 
educación media, media superior y superior, no obstante, se ven 
complementados posteriormente con otras áreas, como veremos más adelante. 

73 "La reforma de la Facultad de Fllosofla y Letras•, en El Universa/, diciembre 16, 1954., apud, 
Patricia, Ducolng, La pedagog/a en la Universidad de México 1881-1954., p. 451. 
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No fue sirio hasia .19S6(q~~ fueíon modificados los planes de estudios con 
respecto al estáblecimi~~to'del slstenmde créditos y a la exigencia de cursar 

tres materias. pedagógicas obligatorias e~. tod~s iá~ :espe6iallda~es que se 
lmpartrarÍ. en···• 1a<. Facultad, 'respondiendo >al~ objetivo '.:C!e V'- fa; Pedagogla 
Universitaria. Las materias a . cúrsar erari. Conocimient6 dé• 1a! adolescencia, 
Teorla pedagógica y Didáctica, los cuales funda meritan I~ fof~aci,óndocente. 

''.·::.~ ·.';::\~/::: :.~~.,"·: " 

Más tarde, én1957, el Colegio de Pedagogla cambió la Maestrlade Ciencias 
de la Educación a Maestrla en Pedagogla, la cua1':51_slgrÍÍric6 ~.mcam~io de 
objetivos además de denominación. Se convirtieron! e~ •estudios :tciialmente 
independientes de las demás maestrlas que se impaí1lan y s~ plande.éstudios 

fue totalmente renovado, orientándolo no sólo a la fcÍrmaékin ele: profesores, 
también: 

"La Importancia de la carrera resulta evidente si s~ ~~~sl~~~a Í~ función 
social de la Pedagogla. 
( ... ] el propósito perseguido con la creación de esia carrera 'es mejorar · 
los aspectos académicos del magisterio, formando pedagogos . ·que 
puedan, con base en una orientación moderna, satisface.r ·'las 
necesidades nacionales en materia de organización de escuelas •.. 
investigaciones pedagógicas y preparación de maestros para ta 
enseñanza en escuelas secundarias".74 

De esta forma se impulsaba que el egresado de la nueva maestrfa, pudiera 
ejercer la profesión en instituciones públicas y privadas, además de que 

desarrollara la capacidad de_ desempeñar tareas técnicas relacionadas con la 
formación y la educación,' como es la orientación educativa, la psicotécnica, la 
asesorla escolar, asL mismo promovla la formación para la detección de 
problemas pedagógicos ·y educativos y la elaboración de investigaciones. Este 
último punto, se convirtió en uno de los ejes directrices de la Facultad, por lo 

que se crean los.estudios de doctorado correspondientes a cada especialidad, 
incluida nuestra disciplina. 

74 Cfr. UNAM, Gula de carreras universitarias 1955 .• apud. Patricia, Ducolng, La pedagogla en 
la Universidad de México 1881-1954. T. 11, p. 454. 
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Estas reformas dieron como resulta~o \:in,plan ,de _estudios, de Pedagogla 
compuesto por 13 asignaturas obHgatorias a cu'rsarse en dos sl3mestres y seis 
asignaturas optativas; esta nuevél, conformació~ fomentaba el trataml~ntode la 
Pedagogla como ciencia céin SIJS dos :"·éumensione~: .-,,,teórica y aplicada, 
asimismo se ,resaltaba la importancia Cíe la ln~esÍigació'n y d~ lá''dídáctica, como 
elementos primordiales para el estudie>' del ,proc}íso ~nseñariz~:aprendizaje. 

Este plan de estudios,, inició s~s :6~ei~~lon~~-·~ri '~9s5'. ¿entandó con 17 
alumnos. Las primeras asignaturas impartidas _fueron: -

• Teorla pedagógica , , •< ':,: 
Fundamentos biológicos y sociológicos de la Pedagogía 

Didáctica 

• Técnicas de investigación pedagógica 

Conocimiento de la infancia y de la adolescencia 
Psicopatología de la adolescencia 

Psicotécnica pedagógica 

• Antropometría Pedagógica 

Organización escolar 
Pedagogía, comparada 

Filosofla de la educación 

Historia general de la pedagogía 

Historia de la educación en México. 

Esta reestructuración de, los. estudios, encabezada por el doctor Francisco 
Larroyo, intentaba replantear la naturaleza y las caracterlsticas de los estudios 
que se impartlan: 

Estos cambios' 'río sólo se dieron en cuanto al ordenamiento de las asignaturas, 
las cuales estarían organizadas por grupos con la finalidad de que el alumno 
las cursara •conforme a sus posibilidades, quedando administradas por un 
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sistema de crédito~.75 

Todas las especialidades_ contarlan con grado de maestro y doctor. Fue hasta 
1957 que se_ resaltó la Importancia de los estudios de Pedagogla, al ser 
publicada su Úeación en la Gaceta de la Universidad, a pesar de que empezó 
a operar desde 1955. Los estudios anteriormente mencionados respondlan· a la 
necesidad de contar con estudios que - comprendieran _a , la: formación en 

Pedagogla Universitaria _ _ --.. ·. . , · -_.. i ,- : ¡_ _ 

Durante este periodo la planta d(Jcente_ del Colegio estúvó Integrada por>los 
maestros Roberto Solls _Quiroga, Federico -Pascual ,d~l .Roncai, ~anulfo._Bravo 
Sánchez, José Manuel Villalpando, Alfonso,Campo~'Artlgá~(Robeító Moreno_ 
Garcla, José Luis Curie!, Raúl Gómez Alonsó,'·Jua-~ Pérez'Al:iréu, Francisco· 
Larroyo, Maria de la Luz López Ortlz y Matlás Ló~ezChap~rro.:• :-·• --

Para el año de 1959, periodo correspondiente' a la gestión de Larroyo como 
director de la Facultad, se vive otra reestructuración que dio paso a la apertura 
de licenciaturas en todas las especialidades antes suprimidas, las cuales 
fueron concebidas como el ciclo fúndamental de formación profesional. De tal 
manera que se crearon planes_ y _programas de estudio con continuidad y 
coherencia con los subsecuentes, -es decir, con la maestrla y el doctorado. Esta 
nueva propuesta curricular permitió una formación más extensa, con un estudio 
y análisis de los contenidos y metodologlas progresiva y profunda. Las 
especialidades ofrecidas en este periodo fueron Filosofla, Letras, Historia, 
Pedagogla, Psicologla, Antropologla, Geografla y Biblioteconomla. El 
doctorado se orientó a la formación de investigadores a través de la inclusión -
de seminarios. 

Las modificaciones arriba descritas fueron aprobadas por el Consejo 
Universitario el 7 de abril_-_de 1960, aunque operaron desde el año anterior. Es 
en este año que el plan de•_ estudios de la maestrla en Pedagogla, se traslada· 

75 Las materlas-c-rédlÍo corí fC>-s'que Inicio nuestro plan de estudios son la razón por- la-que 
actualmente nuestra Licenciatura en Pedagogla no cuenta con los créditos mlnimos 
Indispensables definidos por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Nivel 
Superior ANUIES en 1976. 
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lntegramente al de la licenciatura, otorgando el titulo de pedagogo. 

Este plan se conformó por 38 asignaturas, de las cuales 32 eran obligatorias, 
de carácter general y monográfico, y seis tenlan la caracterlstica de ser cursos 
optativos.· Los estudios que se mencionan a continuación, se cursaban en un 
periodo de tres a ñas: 76 

PRIMERA1"0 
Teorla pedagógica 

Historia Ge_neral de la pedagogla 

Fundam.entos biológicos de la pedagogla 
Conocimie.nto de la Infancia 

Corrientes de la Psicologla contemporánea 
Materia optativa . :: . ·. ·. · 

!. .·- •. :; 

SEGUNDO A1"0 . 
}-' 

Hlstoriáde la educa~ióri en México 
otdácttéa Gellerat · 

Pslcotécnl~a ped~gógica 
Conocimiento de fa adolescencia 

Fundamerit'Os's~clólógicos de la educación 

Materia optativa 

TERCERAt\JO 

Organización escolar 

Pedagogla comparada 

Psicopatologla de la adolescencia 

Orientación vocacional y profesional 

Técnica de la investigación pedagógica 
Fllosofla de la educación 

Una materia optativa 

76 Facultad da Fllosorra y Letras, Anuario de Padagogla., pp. 191-192. 
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Todas las aslgnatur~s a~tericirmente señaladas e~taban dividas en 2 cursos 
semestrales a excepciÓ~ de Pedagogía comparada y Psfcopatologfa de la 
adolescencia que éomprendfan sólo úno. Los estudios de maestría y doctorado 
quedaron .. coiiformados por 10 y 12 asignaturas semestrales respectivamente, 
las cuales -é:oritab.arÍ -'con• lineas de especfalizaclón, que oscilaban desde el 
ámbitO , histÓricé>~filÓsófico hasta la educación especial, pasando por la 
psicotécnica y la orlentáción escolar. 

"·-> ·.:··;·.:''.:.: 
El personal docente se fue Incrementando, para 1963 se contaba con cinco 
profesores de. carrera, och,o titulares y un adjunto. Los profesores de carrera 
quienes también fungfercin como consejeros técnicos y algunos de.ellos como 
coordinadores eran:, Jesús Aguirre Cárdenas, Antonio Ballesteros. Usa no, 
Alfonso Campos Artigas,. Arnulfo Bravo Sánchez, José Luis Curial Benfield, 
Francisco Larroyo., Matras López Chaparro, Juan Pérez Abreu, José M. 
Villalpando Nava, Domingo Tir_ado Benedf, Juvencio López Vázquez, Ma.- D_e la 
Luz López Ortlz y Agustrn G.-L.emús Talavera.77 

Este nuevo plan de esti'.idlo~: fiJ_nclonÓ hasta 1966, cuando sesionando el 
Consejo Técnico se aceptó un nu'evo_ plán de estudios para· 1a licenciatura, la 
maestría y el doctorado en Pedagogía! LÓ'.anterlor sucedió en la gestión del 
Doctor Leopoldo Zea como dlrector'de',I~ Facuitad y Agustrn G. Lemus como 
coordinador del colegio'. Este nuevºo pÍan de estudios ten fa como finalidades: 

Contribuir a la formación integral de la persona 

Formar un pedagogo general como profesionista 

Formar un especialista de la Pedagogía lo mismo para la docencia, para 
la técnica y la administración de la educación. 
Formar al investigador de la Pedagogía. 

Dichas finalidades eran consideradas las directrices y los objetivos principales 
del nuevo plan, sin embargo contaba con finalidades complementarias: 

n Facultad de Fllosolla y Letras, Anuario de Pedagogla., p. 246. 



El Plan de Estudios de Pedagog/a 87 

Contribuir a la formai::lón pedagógica de los maestros de la enseñanza 
media superior.dél 1é1s diferentes especialidades; 

Colaborélr C:~l1 la L)ni~efsldad en el estudio y la reso1Jción de las 
consultas que é11 Estad~ y las diversas lnsti!Ú~fone~ Íe forín'ularari.76 

;' • -.::· ', - ' : :-. ' ::.: :; . - ;-~ : >-.' ~,-·._- -.' ' ~ ' 

Esta nueva orientación y estructura del plan dé estudios au.rT1'entó el tiempo 
total de estudios a C:úatro años, es decir, 8 seméstres, quedando conformada 
por 50 aslgnaturéls crédito, de las C:Ja1es 32 eréln ÓblÍgáiorlas y'1s eran cursos 
optativos que complementaban la formación. : '- · 

Los dos primeros semestres se concebfa~.¿~rfi;()·~6 :ére~.co.rnúny obligatoria 
que tenían como finalidad proporcionar a· li:is 'estúdlantes los elementos teóricos 
para la comprensión y análisis de lo educativÓ> po:stélriÓrmente: a partir del 3er 
semestre, las asignaturas al igual que en los' estJC!1os"de mélestrfa y doctorado, 
se organizaban en cuatro áreas de' esp~Ciau:Zació~.·, á'saber:. pslcopedagogfa, 
sociopedagogra, didáctica y orgár11:Z·ación'.es'C:éí1;;JGe1ámbit0 teór1co:rnosófico e 
histórico de la educación, de 1as_cué1'1;5 'éi''.ilumnC> ~Ódia elegir su área de 
interés. 

El proporcionar a IÓs-.alunmos la opción de elegir el áre~ de in;erés después del 
primer año no fúe 'muy adecuado, ya que cursar sóio ·seis ·asignaturas no 
proporcionaba las. herramientas necesarias para hacer una buena elección; por 
lo que se decidió modificar el área de elección hasta el Sto. semestre, 
permitiendo que los alumnos cursaran 13 asignaturas antes de decidir una 
orientación. 

De manera oficial éste es el último plan de estudios aprobado por Consejo 
Universitario, sin embargo nuestro plan ha sufrido modificaciones e 
incorporaciones muy importantes, promovidas por los coordinadores del 
Colegio de los años 1972 a 1976 y de 1976 a 1981, el doctor Enrique Moreno y 
de los Arcos y el maestro Roberto Caballero respectivamente. 

78 UNAM. FFyL. Archivo. Expediente de planes de estudio. Colegio de Pedagogfa. Boletln 
informativo. Plan de estudios. p. 2. 
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Así, estas modiflcaéiones se enfocarÓri a convertir las especialidades en áreas 
de interés, permiUendo qué el all.J~n6' cursase las asignaturas que le 
interesaran si9mpre y cuando.cubrle.ra Jbs créditos Indispensables requeridos. 

En 1975, la Comisión de Tr~b~J~ ~b~~~mlco del Consejo Universitario aprobó 
la incorporación de la a·slg~atüra:·de Pedagogía Experimental conformada por 
dos cursos semestrales a cursarse en el tercer año de los estudios, es decir, en 
Sto. y 610. semestres; Eri .1976 se Incorporaron nuevas asignaturas distribuidas 
todas en. dos cursos, a es.ludiarse en 7mo. y Bvo. semestres, a saber, 
Pedagogla Contemporánea/-.Talleres de Didáctica, Orientación educativa, 
Comunicación educallva;·o~ganlzaclón educativa e Investigación pedagógica. 

Asimismo se a~rieroni~~i~a;ios y talleres en los últimos sem9str~s de la 
carrera con la finalidad dé p~oporcl~ríarles a los alumnos espacios de discusión 
respecto a problemáÍicas espédficas de la educación: 

<_/ ~: ~ ' _. '~~.; ~:! ;:- . 

Este nuevo plan' de 'estudios fra]é(i::onsigo ér inicio de la ·~onforrri~~ión de la 
pedagogla como campo prCÍf~slonal, el 'pedagogo no sóloseria experto en la 
docencia y en la formación dé. los mismos, también se dedicarla entre otras á 
las siguiente acti~ld~dés:~0 :: . . . 

Planear; -s~-peii~~/y controlar actividades de formación pedagógica 

Colaborar::eri\é'quipos. lnterdisciplinarios dedicados al diseño de 
actividades cié.desarrollo de la comunidad 

Elaborar planes_ y programas de estudios 

Investigar, crear y valorar las técnicas de enseñanza 

Organizar la dirección técnica y administrativa de centros de enseñanza 
en diversos grados 

Asesorar la preparación de textos escolares 

Realizar actividades de capacitación de personal 

Hacer investigación referente a la fundamentación teórica y práctica_ del 

19 Facultad de Fllosofla y Letras, Organización Académica. 1979., apud, Patricia, Ducolng, La 
pedagogfa en la Universidad de México 1881-1954., p. 474. 
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cotabor~r en tas actividades de capacitación Ytormación docente 

Diseñar y aplicar programas para institucion~s de educación especial. 
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Alrededordet -~ñÓ- de 1973 bajo la gestión del doctor Ricardo Guerra al frente 
de la Facultac(é1 ·coteglo de Pedagogla Inició su participación en el Programa 
de Formación de Personal Académico de la Facultad, obedeciendo - al 
importante crécimlento de la matricula, lo que se vio reflejado en et crecimiento 
de ta planta docente, to que a ta par demanda la formación de los mismos. 

El plan de _estudios que actualmente se cursa con las modificaciones arriba 
descritas y. ta Inserción de otras asignaturas como: Prácticas Escotares, 
Auxlliares_de ta comunicación, Estadistica entre otras, es el siguienteºº: 

PRIMER AÑO 

Antropologla Filosófica 

Conocimiento de la Infancia 

Iniciación a la investigación pedagógica 

PslcotÓgl~ de ta educación 
Sociol()gl<J de-la educación 

Teorla pedagógica 

SEGUNDO AÑO 

Historia general de la educación 

• Conocimiento de la adolescencia 

Didáctica general 

Psicotécnica pedagógica 

Auxiliares de la comunicación 

Estadistica apllcada a la educación 

Prácticas escolares 1 

80 Facultad de Fllosofla y Letras, Planes de Estudio., pp. 329-330. 
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TERCER AÑO 

Historia de la educación en México 

Organización educativa 

Orientación educativa, vocacional y profesional 1 

Laboratorio 

CUARTO AÑO 

Didáctica y práctica de la especialidad 

Filosofla de la educación 

Legislación educativa mexicana* (7mo. Semestre) 

Ética profesional del magisterio* (Bvo. Semestre) 

MATERIAS OPTATIVAS* 

Laboratorio de didáctica 

Laboratorio de psicopedagogla 

Teorla y práctica de la investigación sociopedag6gica 

Desarrollo de la comunidad 

Epistemologla de la educación* 

Pedagogla comparada 

Pedagogla experimental 

Prácticas escolares 11 

Psicofisiologla aplicada a la educación* 

Pslcologla contemporánea 

Psicologia del aprendizaje y de la motivación* 

Psicologia social* 

Sistema Educativo Nacional* 

Pedagogia contemporánea 

Teorla y práctica de las relaciones humanas** 

Organismos nacionales e Jñternaclonales de la 
educación* 
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Metodologfa• 

Psicopatologla ·del escolar• 

Economla dé la educación• 
Evaluación de acciones y programas educativas• 

Metodologla de dkecCión y ,ajusté del aprendizaje•• 

Orientación educativa, vacacional y profesional 11 

Sistemas de educación especial ... · · 
Seminario ci~·Filosofla de la Educ~ción 

• Taller de co~unlcación edÜcativa , 

• Taller de didáctica 
• Taller de Investigación pedagógica 

• Taller de organización educativa 

• Taller de orientación educativa 
• Técnicas de la educación extraescolar 

• Teorla y práctica de la dirección y supervisión escolar 

Planeación educativa• 

Problemas contemporáneos de la pedagogfa 
Problemas educativos de América Latina .. 

•Asignaturas de un sólo curso semestral 

91 

.. Importante mencionar que varias asignaturas del listado de materias optativas no son 
Impartidas en el Colegio, aunque formen parte del plan de estudios. 

4.3 La Influencia 

Una vez descrito nuestro plan de estudios, realizando un recorrido histórico 
desde sus antecedentes hasta llegar a lo que es ahora, me enfocaré entonces 
a analizar la innuencia que dejó el pensamiento del Doctor Francisco Larroyo 
en la conceptualización, el diseño y la implantación del mismo, derivando 
simultáneamente en el análisis de la filosofla Neokantiana como fundamento 
de éste. 
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El plan de estudios desde' mi punto. de vl~ta, puede ser. analizado desde d()S 
perspectivas Independientes. pero ¡j' 1~ vez lríterrelaclonadas" a . ~abar, por 
niveles de aproximación al objeto de·_estudlo y'por áreas.de conocimiento o 
profesionalización. 

-' .>;>:~ _:.;:;.;;" ·-:: '. : - .. 

Primeramente, nos dispondremos ~ analizarlo por nlv~les de aproximación: El 
plan de estudios ~e puede dividir en tres niveles de aproximaciÓ~ al objeto de 
estudio: hlstórico~filosófico, metodológico-clentlfico, y técnico, los ·.cuales 
agrupan una serie de asignaturas dirigidas a proporcionar los'conocimlentos y 
desarrollar las habilidades necesarias para cada unó de los ámbitos en 
particular. A continuación se muestra un mapa curricular por niveles de 
aproximación. 
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TESIS CON -i 

FALLA DE ORIGEN 

Mapa curricular de Pedagogía por niveles de aproximación y ác/o 

Nivel 1erailo 2doal1o 3eralo 
OesilT!llo de la C001unoad 
Teoriay pract<adelasrelaciJnes 
hi.rnanas 

Ad/1J/)Ologla/iosll/ica Ps<Oll'toiogiadelescolar 
Ccoocimieito de la in/arda Cooocimiento de la adolescenc~ Psicoklgia contempoolnea 
PsiallogiadelaedJcacilJn HIS!<>ia de la educacilln en México 

Hist<>ia general de la educac/Óll SociokJgia de~ educación Sotema educabvo naconal 
T eafa pedagógica Organismos na:Klnales e 

otemaci:lnales de la edutacoo 
Pedagogia contempoolnea 
Psi:olooiasocial 
labaat~ de d1dá:tca 
LabcJatab de psicopedaipgia 

tliciacilJnalainvestigaciln Teoría y pract<a de la inVllsbgacoo 
Estadist<a aplicada a la edocacoo sociopedagóg<a pedag()gica Pedagogia experinental 

Epsteiooiogia de la edocac~n 
Met""""'ia 

Olganizaciln y admmistraciln 
educativa 
Orierlaciln educatila. l!Xacional y 

Psicolécn<aPedagiJgica profesiJnattt DiJIJc/icagereral Pedagogia canp .. ada 
Auxie de la C001uni:acoo 
Prácti:as esalares 1 Pr:.:ticasescolares 

Psicofooklgia a~cada a ta edocacon 
Psi:ologia del aprendaaje y de k1 
motivacoo 

1) Las asignaturas obllgatonas por odo estan marcadas con OJf'Slvas. 
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Ctoalo 

Eti:a profesional del magisletil 
FilosofiadelaEdJcaci/Jn 
Problemas cootempoolneos de la 
pedagogia 
Problemas educativos de Alnt>Ca 
!atila 
Semom de iiklsofia de la eOOcaciOn 
legis/acíOO educativa mexicn 
Ecooomla de la edocacíin 

T a11er de investigm pedagOg<a 

~ca y pládica de la especia/Klad 
Evaluacoo de acciones y proganas 
educatNos 
Metodología de dra:tiOn y ~usle del 
aprenda aje 
Ori!ntacoo edoca!Na, vocacmal y 
¡rolesi:lnalll 
Sotemas de educacoo especial 
Taller de canunicaciOn educatNa 
Taiierdedidá:t<a 
Taller de organizacíin edocatNa 
Taller de orientacíin educatNa 
Técncas de taeducacoo extraescola' 
Teoriaypr;ctcadedireccooy 
superv~ooescolil' 
Ptaneacoo educatNa 

·------ ---··----------·-------
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El primer nivel, . comci se· Observa es el más amplio, ya que agrupa 
conocimientos fundamentales del plan de estudios. Concentra los 
conocimiento.s que nos permiten crear o adoptar una concepción de hombre, 
educación, proceso educativo y otras categorlas Implicadas, es decir el 
fundamento teórico-filosófico del quehacer pedagógico, como su nombre bien 
lo menciona; es la aproximación y el estudio ontológico del hombre y su 
proceso inherente, la educación. 

Por otra parte, dentro de esta área se abordan también los conocimientos que 
nos permiten explicar a la educación en sus dos grandes dimensiones, el social 
e individual. Lo anterior partiendo del hombre mismo, concebido como la única 
persona que puede crear y hacer educación. 

La dimensión social se explica en el supuesto neokantiano, d.e que. el .hombre 
se hace persona a través de su interacción con los otros hombres y que juntos 
crean lo que se entiende por cultura, es decir, toda aqÚella 'creación y 
manifestación de los hombres sobre el mundo· nati.iráL.qÚe- le rodea. La 
educación como parte de los bienes que conform'an'.esta-_cultura mencionada 
no puede ser entendida sin conocer y explicar el contéXto y los personajes que 
la conciben. El hombre se educa a medida que adquiere la cultura. 

Es asi que una de las aproximaciones al objeto de estudio se lleva a cabo 
desde una perspectiva filosófica-social, ya que el conocer y explicar al hombre 
en sociedad de acuerdo con su contexto nos permite comprender y explicar los 
valores y bienes culturales, que lo hacen ser y actuar de determinada manera. 
Todo con la finalidad, siguiendo el interés como pedagogos, de comprender, 
explicar y mejorar los procesos educativos que se llevan a cabo en una 
determinada sociedad. 

El conocimiento filosófico no sólo incluye los aspectos axiológicos y 
teleológicos de la educación y como consecuencia del hombre, también incluye 
el conocimiento de los procesos psicológicos y cognitivos, es decir, la 
dimensión Individual. Ya que no basta conocer al hombre en su contexto social, 
también es necesario conocer las particularidades de los procesos educativos 
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de cada hombre. 

Además dentro de esta gran área se encuentra el ámbito histórico, medular en 
la influencia de las escuela Neokantiana en nuestro plan de estudios, 
principalmente con la Escuela de Baden, que se refiere a la Importancia 
depositada en los valores, y consecuentemente como su nombre lo indica, en 
el estudio de la Historia, ambos elementos · res'ultan: primordiales para 
comprender las ciencias sociales y, en este caso 'é~ncreto:· a la· Pedagogia. 

~·, . . ' - - . : " ... - -

Los valores son el sustento que permite que u~a sÓci~dado un he~IÍÓ social 
sea válido para un estudio objetivo: Es decir,· las clériclafi .~ú~ ~e relacionan con 
sucesos tienden a 1a subjetividad .y 'a 1as partií:;:;18rií:taé:l~s: sLéreemos que 1as 
ciencias deben tener un objeto de. estÜdio,'\.:ín .. m~todo:o m~todos y producir 
leyes, es imposible concebir una ciencia que._tra'b'aje a nivel~s particular~s y no 
arroje leyes universales. · ,., <·:.:··< ·:"' 

Concretamente el estudio de la Historia ta'ntó _u'niversai' como de México, nos 
permite entender en gran medida el fenÓ~e~o ecÍ~C:'aiiyo·, partiendo de los 
antecedentes, analizando las circunstancia·s sociales \i politicas que le han 
dado fundamentación social, con la finalidad ·de poder tomar decisiones que 
permitan tender a la perfección, la cúal es'ofra.de las.premisas de la teoria de 
Francisco Larroyo. 

Nos podemos preguntar de qué nos.sirve conocer los valores o la axiologia, al 
igual que la Historia, el conjunto ,'de ·valores de una sociedad nos permite 
entender y prever ia·manera de actuar.de un grupo determinado, lo que nos 
posibilita el conocimiento de las concepciones más importantes de toda una 
cultura, a saber.~ su i~eal:,í:te' hombre, de educación, tanto como fenómeno 
como el reflejo de éste en 'sus diferentes estructuras y manifestaciones. 

Todo lo anterior· se ve reflejado en las asignaturas agrupadas en este nivel 
como antropologia. filosófica, filosofla de la educación, pslcologia y sociologia 
de la educación,' _conocimiento de la infancia y de la adolescencia, filosofla de 
la educación y ética del magisterio entre otras. 
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La filosofla Neokanil~na>y I~ pe~agogla de La~royo t~rribién . se pUeden 
observar en el segundonivel propuestodel pian de estudios: Éste se refiere a 
conceptuallzar y vivir .la ¡:;>edagogla como. la ciencia de .la educación, con las 
caracterlsticas y los elemento'sque.toda ci~nciaq~e.presumedeserio tiene en 
cuanto a rÍgurosfdacÍ 'meÍodológlca:'urÍ objeto-de e~tudlÓ; qu~ es.·e1 fenómeno 
educativo;·. unf1 metodoici91á::;; todo~\y i caciá ii'no'. dé e los/camlnci~' qÚe .·nos 
permiten hacer lnvesUgaclórÍ pedagógica para la. obtención ile léyes y tecir1ás, 
que se vinculan ál tercer: momento de toda cléncla: producir cónÓ~imiento y 
acrecentar el bagaje de ccÍnocimlentcÍS'dé ladisclpllna: ••.. •n . >> . i 
A partir de lo ;~~¡erl~r ~:~que _nuestro nivel ~ie:;ffi~~ ~~- p~rtlnente; ya_-que 
agrupa las -aslgnatur¡¡'s :que proporcionan los conocim'1'éritcis iy '· pro¡:ilclan _•.el 
desarrollo de las'Íiabllldades para la búsqueda y plantea~iéíítCÍ'de prot:i1errias, 
a partir de los cuales se determine una meÍodología adecuada. ci'ue nos ayude a 
la obtención de leyes .y teorías, es decir,. invesUgaclonés_que propicien el 
crecimiento de la Pedagogía misma.· 

Además de la parte pragmática.que podrla lmprimlrsele a este nivel con 
asignaturas como estadlstica o níetodolo'gia; entre otras, este nivel comprende 
conocimientos que ayudan a la reflexión y la critica del hecho cienttfico mismo, 
a la manera de hacer Investigación y al cuestionamiento de los resultados 
obtenidos de la misma. Lo anterior respondiendo al postulado de Larroyo: 
educación como transmisión, conservación y transformación de la cultura. 

Esta manera de ver la Pedagogla, heredada de la filosofla Neokantiana, no 
niega que existan otras disciplinas que complementen su labor, sin embargo, 
éstas se conciben como ciencias auxiliares que permiten estudiar lo educativo 
más fácilmente, haciendo aportaciones desde sus campos de conocimientos 
propios, sin embargo, el énfasis radica en que los estudiosos de la pedagogla 
produzcan sus propias leyes y leerlas. 

El tercer y último nivel de este primer análisis por aproximación al objeto de 
estudio, está relacionado con todos aquellos conocimientos, que una vez 
comprendidos, contextualizados en tiempo y espacio y conocidas en cierto 
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modo, las .nociorÍe; básicas para hacer investigación en educación, nos 
permiten una práctléá ,·profe~lonal · dirigida .a la propuesta .de soiuéiones 
pragmáticas de dlstlnios problemas ~ducatÍvos. 

-.: '.: _·_:·:.-:·. ~-- -,:'·. · .. '_·._,. : '.·. ,· 

Como se puede ·observar -en el mapa curricular, esta área - agrupa lcís 
conocimientos - y. hábilldades de- las distintas áreas profesionales o ·- de 
conocimiento que tiene un .·pedagogo, a saber, la docencia, la orientación, la 
administración escolar y la psicopedagogla, entre otras. 

Este último nivel nos introduce al siguiente análisis que haré del plan de 
estudios referido a las áreas de conocimiento en las que éste se puede dividir, 
las cuales responden directamente a la profesionallzación de la pedagogía 
iniciada por Francisco Larroyo. 
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Mapa cumcular de Pedagogía por áreas de conociniento 

PSICOPEDAGOOICA SOCIOPEDAGOGICA DIDACTICA Y ALOSOFIA E HISTORIA DE 
ORGANIZACION LAEDIJCACION 

Cooocimienlo de la idancia Afinl>tiOgialikJsófJCa Sociolcgla de la ediaciln 
Psíoologla de la edlcadiJn Teoriapedagógica 

Cooocimiento de la 
adolescencia Fra:licas escolaes /lislotia genera/dela Didilcticagenera Prácticas escolares Auxiiares de la canuncacoo edJCaCilJn 
Ps<otécnica Pedagl>gica Prácticas escolaes 

Ps<ofis<ilogía a~<ada a la Ps(ol¡gía del a¡rendizaje y de 
educacm Pscologíasocial lamotivacióo 
Pseología del a¡remflzaje y de 

Solana educativo naciooal 
Sislema educativo nacllnal 

lamotivacón 
Teaíay ¡rácl<a delas 

Melodología 
Pseologíasoc~I relccioneshumanas Organismos naciooales e /lislotia de la educación en 
Pseopa~logía del escolrt Organismos naciooales e inlemaciooales de la educacióo Méieo EpistenlOllgía de la 
Teoriay¡ráclicadelas Pedagogía comparada 
relacionesht.manas inlernaciooalesdelaeducacm l.aboralaildedidácl<a educación 

Des~k> de la comunidad 
Pseología coolemporanea T eaía y ¡ráctJca de la 

Pedagogía conlem¡xJanea 
Labora1<Jio de psicopedagogía 11vesbgaci0n ~occpedagógica 

Aux11ic1es de la canunicacón 
OfielllacilJneduciltiva. ()¡gariziJCJÓllyadmilistraci/Jn 
vocaciooalyprolesiooal educativa 

Proll<mas coolemporaneos de 
Didáctica y piácl<a de la 

la pedagogía especial<iad 
Tallerdecomuncacon 

Evaluac"'1 deacciooesy educalNa Éli:a profesional del magiste00 
¡rogramas educalNOs TalO<decldáclica Fibsoliadela&kcacilJn Economía de la educacón 

Sistemas de eclucacióo Proll<mas educa1MJS de 
T a11er de ttganoacióo Seminn> de lilosolia de la 

espec~I Orienlacoo educativa. Améoca labna educativa educacoo 
vocaciJnal y ¡rofesiooal Planeación edutaiNa 

T aner de crienta:íón educativa LegislaciJn educativa meiicana 

T écnM:as de la educac"'1 
Teoriay ¡ráclicadediecOOn y 

eitraesco;r 
supervis"'1escoar 

Legislación edocatrva me1icana 
Me!Odología de direccoo y 
aiusledela¡remiza~ 

1¡tasasig11at1.taS~tonaspa a::loestanmarcai:ascon anivas se n:IU)'eron lasasgnatJ.ias~illrvasdec:aaiodD 

2)E.ust!f'lasgnataasagrupada!iendosom;.sareasdecooocrnerto 
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INVESTIGACION 

lridacilJnalailll'esligacilJn 
pedaglgka 

Esladistica apfcada a la 
educa:oo 
Fra:licas escolaes 

T aUer de investigacoo 
pedag)gea Pedagogía 
eipe<inental 
Teoriay¡ráci<adela 
invesligacmsoc~ 
Melodología 

Problemas con~ de 
lapedagogla 

3) La a51}3tl.ra Prácbcas Escotares esta inruaa en cuatro de 1as areas~ CO'IOC1Til!fi!Odel mapa, yaQ!i!dtperdefa oe la orerUCl6nq.iecada aunna le asigne. 
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Según un boletín info;mativ~ publicado en 197481 el pian de estudios tiene las 
siguientes finalidadés' primordiales, co~o' ya se mencionó, contribuir a la 
formación lntég~al, de¡ la ,pers'ona (derivada· de la concepción de formación 
Integral de Larroyo), fÓrm'arun"pedagÓgo general como profeslonlsta, formar a 
un especialista en la' docencia'( I~ técnica y la administración de la educación y 
formar al lnvestigador)de'.'iajíedagogfa/Además de contribuir a la formación 
pedagógica de lo mae;trbs de las:ciiferentes especialidades de la enseñanza 
media y superior y colabora{con'la' Universidad en estudios y resolución de 
consultas. 

Es así que las finalidades deri~~n "en Ías cinco áreas de formación pedagógica 
básica: 

1) Conocimientos acerca del educando 
2) Conocimientos teóricos 
3) Conocimientos técnicos 
4) Conocimientos históricos 
5) Conocimientos sobre investigaCión 

De lo anterior se desprenden 5 especialidades, profesionalizaclones o áreas de 
conocimiento, que se Identifican en el mapa anterior. Debo mencionar que 
Larroyo y el boletín ya citado, sólo menciona las 4 primeras áreas, sin 
embargo, al considerar la formación de investigadores en el área pedagógica 
como objetivo del mismo, me exige agrupar asignaturas en otra área de 
investigación, ya que es un elemento Importante de nuestro plan que nos 
distingue de otras ofertas. 

Enfocándonos finalmente en nuestro mapa curricular, las áreas 
psicopedagógica y sociopedagógica están diseñadas con base en la 
concepción de educación derivada de la teoría pedagógica de Larroyo, la 
educación en su doble carácter: lo individual y lo social. 

81 UNAM. FFyL. Archivo. Expediente de planes de estudio. Colegio de Pedagogla, op. cit. p. 3. 
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La primera, pslcop~dagógica,'estudia el fenómeno como un hecho que sucede 
directamente en el hombre de mane'rá lndi.vidual, resaltando que ciada individuo 
tiene. sus propios procesos, ele aprendizaje . y socialización, :.asl: como. las 

distintas estrateg,i~~t~,r~:~~lorarel proceso desde un ámbi!~fndivldual. · 

Por otra parte, ~I á~e·~ s~C:iop~dagógi~á aborda elfenÓmeno de.manera social, 
tratando de explicarla éducació11. partir de la comunidad o grupo en el. que se 
produce: Además de contemplar las .. expresiones .e' 1nstituciónes en que se. 
manifiesta, se gula y se define., .. :: .. · ·. •. · . 

La didáctica y la organización, la tercera.área de conocimiento de nuestro plan 
de estudios, agrupa conocimientos~ que• fe. proporcionaran al egresado·· las 
herramientas sobre la práctica de·· la. enseñanza y la manera de. administrar 
tanto el proceso como sus lmpllcaciorÍes, para un desempeño fundamentado y 
bien estructurado dentro de diferentes Instituciones ya sea guberná.merítales o 
privadas con pleno conocimierito'de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La filosofla y la historia elementos innegables en la tradición Neokantiana, 
también están presentes P.ara clarificar, fundamentar y explicar el hecho 
educativo, por un lado desde una perspectiva del deber ser y un análisis del 
mismo y por el otro de temporalidad y vigencia, es decir, tiempo y espacio. 

Finalmente, el área de investigación que agrupa los contenidos y desarrolla las 
habilidades para producir conocimiento, lo que nos permite acrecentar el 
cuerpo teórico de . la disciplina, retroalimentando cada una de las áreas de 
conocimiento que conforman el plan de estudios. 

Como se Óbserva el papel de Francisco Larroyo fue decisivo en la concepción, 
fundamentación, organización del plan de estudios de pedagogla, Incluyéndole 
asignaturas especificas para la formación del pedagogo con un sentido social. 

Sin embargo, la necesidad de una actualización del plan de estudios es 
evidente, la cual pienso que debe girar más que en la concepción de la 
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disciplina, qüe a rnl pare'cer' aborda a la educación de l.lna mane.ra muy lógica, 
ya que es primordial entender la naturaleza de lo que se estudia, en este caso 
de la educación, para después comprender lo que se deriva de él. 

'-,,- .. ,;: ··. 

Más bien debe ser en torno a los contenidos de los progranias-de'estudlos ql.le 
presentan las asignaturas, es decir, incluir aquellos que nos pe.rmitan ir acorde 
con la situación histórica actual, que responda a lo que la socieda~ demanda, 
sin perder de vista todo el fundamento filosófico que le .da peculiaridad Ei los 
egresados de Pedagogla de la Facultad de Filosofla y Letrasd~ la UN.AM. 

Asl como en lo referente a los contenidos, tambi~n'e\"t1empo'i~v~'rt1do el 
estudio de la licenciatura debe cambiar, debe aumentarse el número de horas 
que se dedican al estudio de la licenciatura y de esta,m~nerá ci:>ntai~~on los 
conocimientos, habilidades y actitudes que le perinit!ín' ser'capaz de resolver 
problemas a partir de soluciones y propuestas Innovadoras y creativas\~ ' 

.... ···-· "-'"·,_ . - :·". ·'·-· ., -. 
:>:'.·_ -·; -. : ·_:,· -:~·-~- .--·'.;. ·' ··.:. -_ -.-': 

Finalmente puedo decir_ que Fran~isco Larroyo y füJ !~orla pedagógica fueron 
una pieza clave y decisiva en la conc_epció-nydesarrollo del plan de estudios 
de Pedagogía en la Facultad de Filosofla y Letras. Imprimiéndole un carácter 
profesional, ampliando el horizonte laboral con actividades que no se limitan a 
la enseñanza en sus distintos niveles sino a todas aquellas actividades 
relacionadas con el hecho educativo, con miras a analizarlo, explicarfo y de 
está manera mejorar o eficientar los procesos relacionados. 
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CONCLUSIONES 

El periodo comprendido entre los años 1930 a 1954 es uno de los más 
Importantes _en el terreno educativo que nuestro país ha vivido, muchas 
decisiones y medidas fueron tomadas en beneficio de la educación pública en 
México, ya· sea con el" desarrollo de programas de mejora, tanto para los 
procesos, los contenidos, y de igual forma para los actores del mls_mo proceso, 
y así mismo con la creación de organismos o Instituciones que los promovieran. 
Todo con la . finalidad de mejorar el nivel de vida. de una. sociedad _divida 
económica: social y cultUralmente, que pretendía confor'mar una identidad 
nacional, que fue perdida· durante los _conflictos bélicos internacionales que se 
presentaron en ese periodo. 

Francisco Larroyo_fue· protagonista de muchas de las decisiones.tomadas en 
materia educativa este periodo. Nació en la Ciudad de México, con formación 
filosófica pero. cém inclinación pedagógica, perteneciente a la genera-ción del 
29. Realizó estudios en el extranjero, en Alemania concretamente, lo• que lo 
marcó y predeterminó la orientación de su pensamiento, convirtiéndose a su 
regreso en el principal representante, precursor y actor de la Pedagogía Social 
en México. 

La pedagogía social es la corriente pedagógica fund~rri~rit~d~ . ~n los 
postulados de las escuelas de Marburgo y Baden, es de.cir: en la· filosofía 
neokantiana, la cual nos dice que la educación 'Í:ofTlo;bien éultural de, la 
humanidad determina y está determinada de igÜaÍ ;fofmll /p"C>r_)a . sociedad 
misma, es una relación dialéctica lnseparable'..La educaciÓn ade;;:¡á,sde ser un 

~:~~t:~:~~u:sb~s~aªi:t~e~!c6~~¡t;~¡y~r~29re~!~;I;:~u~E~~~~~1~e·:;111 · .• · mejÓra. 

Francisco Larroyo e.orno. 'su;'. prindiba1'r!pl'sen:t~~te,i1:~,~ -:~d~ptar :;os 
postulados anteriores a la clrcUnsiañc1ii mexlca~a.· ya'qÚéj1a ÍenÍporalidad es 
un factor decisivo •. en el estu'ci1C>''·del fenómeno ;e_ educativo; temporalidad 
entendida como tiempo y espació .• -.· 
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- _, : : " -. . 
De esta manera la teorfa pedagógica de Larroyo, concibe· la educación como 
un fenómeno Inherente al hombre; •una. aspiración; un acto dirigido al 
peñeccionamiento, el cual es estudiado: por Úna c_ienéia 'con ul1 objeto de 
estudio delimitado y un método que le, permitirá cÓmprenderl~ y organiz~rla a 
través de un proceso sistemático~~· qu¡; cÓnsid~ra : las clo.s -~lr11ensi~nes: la 
individual y la social. Esta ciencia LarFoyo la 'denomina Ciénciá de la Educación 

y es lo que se conoce como Ped~~og~~;.:\.':•, · \:;· • ~: ·; , ¡ ;i 

La finalidad de la educaclón'es que el h~rnbre adquiera J;J's bien~s cultÚrales 
que la sociedad ha cread~ y Íegado lil iravés déJtl~mpo/Jo~ 'll~esénie y a su vez 
los transforme, écín é1 ótiJetivC>' de 'P'réí9r0sá~ y érecér:• •'> 1 '• :oU • 

La pedagogfa. abare~ ;~~;:·:·I~ ~~~Jr~~~'(a:l~n u~. la educación,. I~ definición 
del fenómeno en .si mismo, pasándo por' su dirnensiórl ontoÍógica, axlofóglca y 
tefeológica, hasta los procesos de aslmll~cÍón; dé enseñanza-aprendizaje; y de 
organización. 

Los postulados de la teorfa pedagógica de Francisco Larroyo se extendieron 
hacia los niveles superiores, es decir, delimitó también la función social de las 
Universidades, nivel que hoy en dla abarca también a las instituciones de 
Educación Superior, fmprfmiéndoles un objetivo, una función y un Impacto 
social, dependiendo del momento y la manera en como fueron creadas. 

Esta leerla pedagógica se ve reflejada en múltiples acciones educativas 
predominantes en la polftica educativa de la época. Lo que permitió la creación 
y puesta en marcha de su proyecto educativo de Escuela Unificada en 
educación básica, la apertura de escuelas de formación normal, fa fundación 
de centros de investigación educativa y'concrét~menie·1a creación y operación 
del primer plan de estudios de Pedagogfá ., (como licenciatura) en la 
Universidad. 

Como se puede ver en la descripción hecha en apartados anteriores, los 
estudios relacionados con _la Pec:fagogfa en la Universidad Nacional, a partir de 
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sus inicios, se fueron consolidando, hasta ser hoy en dla, por lo menos dentro 
de la Facultad de Filo~oflay Letras, el Colegio con la matricula ~ás alta, la cual 
ha tenido un creclrrilento cónslderable con respecto a 1ás demás carreras que 
se Imparten en la misma:' · 

El devenir ele< los<~studi~s ~e!~ :~~~agogla, se. ha ido· enriquecie~do,;con ·.·los 

hechos. hlstórlcÓs ,C¡'ue.~la< han .marcado, sin embargo. creo ·:qüé: sigue 
manteniendo su ~nalÍdad principal, sin negar que ésta ha Ido modificándose'.·. 

':;/_.:; ·:·3:.; :·:' 

Después d~I estüdl~ d~· ¡~ obra pedagógica de Larroyo puedci 6cmc1Úlrque, el 
plan de estudios ·vlgé~te, de Pedagogla de la Facultad de Filosc>na· y Letras de 
la UNAM deriva';c:aú"n con sus diversas modificaciones; de la' coricepélón de 
Pedagogla . sli;temática, con una fundamentación . teórica 'en la Filosofla 
Neokantlana· y íá Pedagogla Social, que nuestro autor lego'. ' 

:·e/·, ' • 

Las asignatur~sdeÍ ~la~de estudios están orgal1izadas.~éiñ1.imtsma•1ógica··· 
con laqüe .s~{plá~teaJeli.estudio cle,lhe9ho·.edÚcalivo~enCiéncia.•.de. la 
Educación82,es decir, se Inicia con.el estudiÓ.fil?sófic,o,en sus dimensiones 
ontológica, axtoióglca y iéleológica para comprenderla hÓllstlcamente; lo que. 
justifica la existencia ·de asignaturas como leerla pedagógica, filosofla ·de .la 
educación. 

Se hace a la par de cursos como psié:oiogla y Sociologla de la Educación, que 
permiten abordar el objetci dese!~• clÓs perspectivas, la individual y la social. 
Además la transmisión de los• b.ienes ·culturales sin olvidar las circunstancias 
histórico-sociales, de la época se'{~aducen en asignaturas como didáctica, los 
elementos de comunicación y la eé:onomla. La historia no podla quedar fuera 
de este plan de estudios ya que ésÍ<1determina y explica eí estado actual de la 
educación. 

Elementos de psicotécnica .• Y orientaciÓrÍ ·vocacional . también derivan de la 
necesidad de responder a la soci~dad, .Orientan.do.' al hombre a estudiar y 
dedicarse a una actividad que permita é1 ·e:recirriténto de ésta en su totalidad. 

02 Vid supra, "3.4 Planteamientos Pedagógicos~ p. 54. 
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También se abarca la organizáclón' que se debe aa
0

r en las lnstltué:iones para 
mejorar los procesos, como es la organizáción y la administración .escolar. 

. ' , / ,, .• '• . . ,- -· . . . - ., . - - ., ,. - , ~ 

Las asignatura~ opt~ti~~s p~rmlten la ~sp~~iaÍi~a~ló~ en algunas de Ías áreas 
de formaé:iÓn d~ la-ped~gÓgla; en este sentido r~spon~erlan a lahecesldád de . 
formar personas'capacesde;insertarse en-el cainpo laboral qúe'prese;nta el 
pals, con . la finalidad d,e contribuir no sólo al crecimiento económicci del pals. 
como ya mencione', sino a la preservación y t~ansformac16~·;d¡;j1 baga]~ cultural 
de una sociedad.> · ,· .Y('.; · 

Es asl que desp'i.iés de este análisis podemos ob~~~~t~~{nuestr~ ~lan de 
estudios. está··.diseñado bajo una perspectiva Ne'okantlana\y. concretamente 
bajo los postulados de la Pedagogla Social de Larroyo: personaje 'de la historia 
de la Pedagogla e'n México, que no ha sido suficientemente reconocido y 
deberlamos empezar por revalorar como el precursor de la pedagogla como 
profesión en nuestro pals. 
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